
LA "VIS S I G N I F I C A N D I " DE Q U I N I I L I A N O
ASPECTOS SEMÁNTICOS

1. Sentido y valor de los vocablos

Nada hay tan poco fijo como el sentido y Ia dirección semántica
de Ia palabra, yes un error fundarla sistemáticamente en Ia etimo-
logía real o supuesta a ella atribuida. Lo más seguro es estudiar el
vocablo en su ambiente, esto es, encuadrado en su contexto, donde
se contienen las modalidades de Ia frase pronunciada o escrita por
tal individuo o autor y en tales circunstancias, y tratar de captar el
valor significativo de ese momento histórico en relación con el que
habla y con el que percibe.

De ahí qua u« mismo vocablo en las diversas épocas de Ia len-
gua no sólo popular, sino también de Ia literaria, presente variada
polisemia, bien hacia un sentido de ennoblecimiento, bien hacia un
aspecto peyorativo, bien hacia un valor nuevo.

Algo de esto vamos a ver en el vocabulario de Quintiliano*

Vocablos con distinto sentido que en eI período clásico:
2, Sustantivos,

amaritudo: QuiNi. 10, I1 117: Praeterea ut amari sales, ítafre-
quenter amantado ipsa ridicula est. En el mismo sentido figurado
retórico Ia usa en 11, 3, 169: Est his diversa vox, et pene extra or-
ganurn cui Graeci nomen amaritudinis dederunt, super modiim ac
pene naturam vocis humanae acerba.

Refiriéndose al estilo tiene PLiN. Ep. 1, 16. 5: *Quantum illis (ver-
sibus saturninis) Ieporist diilcedinis, amaritudtnisf amoris!; VALER,
Max. 4, 4: (Divitiarum) frons hilaris multis intus amaritüdinibiis
(= miseriis) referta.

No se encuentra en Cic
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auditorium: QuiNT. 10. 1. 36: non tamcn eatidem esse condì-
cionemsciamnslitium oc dispatationum, forietauditorii...(^dcl
foro y de Ia cscuela) Cfr. 2, 11 , 3 y 5, 12, 20.

Es termino del periodo postaugusteo, que se ve en TAC. Dial.
Or. 29; quos alios aduIescentuloriim sermones excipimns. si quando
auditoria intravimus.

cardo: Con sentido fig. de «punto esencial» no se encuentra
en los prosistas antes de QuiNi., 5, 12, 3 y 12, 8, 2; y en los poetas
enVtRQ. Aen, I 1 072.

classis: QuiNT. 10, 5, 21: ...fere turba discipalonwi et consuetu-
tudo classium cerîis diebiis audiendarum... Con este sentido de cs-
cuela o aula es de Ia argéntea.—Proxîmo a este significado es el de
grupo o sección, resultado de una clasificación; como en QuiNT. I 1

2, 23-24: non inntilem scio servatitm essea praecepîoribus meis mo-
rem, qui cum pueros in classes distribuerant, ordine dicendi secun-
dum vires ingenii dabant... Huitis rei indicia praebebantur; ea nobis
ingens palma, dacere vero classem muIio pu!cherrimun.

Con el mismo valor sem;intico se encuentra en SuET. Tib. 40;
CoLUM. 1, 97; classes operarum. PETR. Sat. 74, 7: alia classis (ser-
vonim).

commentarius: QuiNT. 10, 7, 32: In his quae scripserimus vc~
lut summas in commentarinm et capita conferre. Con el mismo va-
lor de resumen} guión, aptmtes, se encnentra en Cic. Br. 164: Ipsii
illa censoria contra Cn. Comitium coUegam non est oratio, sed
quasi capita reriim et orationis commentarium paulo plenias.—
Cfr. etiam Q u i N r , 1O1 7, 30 y 4, I, 69.

Con sentido de memorias, esbozos históricos se ve en QuiNT.
2, 11, 7; 3, 8, 57 y 07; 8, 2, 12.-Tambien en TAC. Ann. 6, 47; en
Suer., Tib. 61; y en Ge. r'am. 5, 12. Y en Br. 262 cita los de César:
atque etiam commentario^ quos idem scripsit rerum suarum,

conditor: QuiNT. 10, 1, 56: numquam cerfe conditorum Chalci-
dico versu carminnm. Este vocablo tiene aquí un sentido de escritor
de versos o poe(a. Lo mismo en 8, 3, 29 y 12, 11, 23. En PuN. 30.
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•31, 1 1 1 , vemos conditor reram (historiae) con valor de historiador.
Con este significado es propio de Ia argéntea y poético.

Con el de autor, creador,fundador, es muy clásico y frecuente
en poetas y prosistas desde Augusto, conforme al sentido etimo-
lógico.

conscientia: QuiNX. 10, 3, 2: Namsinehacquídemconscien-
tia —sine huius rei conscientia (=sin Ia preparación o conocimien-
to de este trabajo); c. bona 2, 15, 32; 6, I 1 33; 9, 2, 95; c. mala 12,
1, 3; en Liv. 33, 28 y en TAC. Ann. 2, 40; Mist. 1, 28. Con ambos
signif. es de mucho uso en Cic., QuiNT., Liv. y TAC.

Pero con genitivo obj. que específica su sentido enconnivencia,
complicidad, secreto, es frecuente en TACiTO, Hist. l , 2 5 ; A n n . 2 ,
22; Hist. 1, 42.

cura: QuiNi. 10, 4, 3: Accidit itaqiie nt cicatricosa sint et exsan-
guia et cura peiora. Este valor semántico de cura es propio de Ia
postaugustea y de poetas: Así en PROi>. 1, 2, 36: lllafuit lacrimis
ultima cura meis. (^tra.amiento o remedio); CELS. 2, 10; VELL. 2,
123.-En Io clásico se encuentra más curatio.

Con valor de artificiosidad o meticulosidad Io trae QuiNT. en
10, 1, 79: In compositione adeo diligens (Isocrates) ut cura eitts re~
prehendattir; en PLiN. ep. 3, 7, 5: Scribebat carmina maiore cura
quam ingenio. (Se refiere a Silio Itálico).

declamatio (= discurso de escuela): QuiNT. 10, 2, 12 y 5, 14.
Aunque es clásico su mayor uso es propio de Quintiliano.—En Gc.
por ejemplo se ve en Fam. 7; 33; Tusc. 1, 4, 7; 2, 11, 26.

declamator: QuiNT. 10, 1, 71: Ego tamen plus adhuc quiddam
collaturum eum declamatoribusputo...: 10, 1, 21 et alibi. Tiene sen-
tido de oradores de escuela. Cfr. Gc. Or. 15, 47; Plane. 34, 83.

destructio: QuiNT. 10, 5, 12: His confinis est destructio et con-
firmatio scntentiarum. =«próxima a estas es Ia refutación y prueba
de las sentencias judiciales.* Este sentido de destructio es de uso
quintilianeo, y corresponde a Ia avaaxe^ de los griegos. Cfr. 2, 4,
18: narrationibus non inutilitersubiungituropusdestruendiconfir-
mandique eas} quod ávr/.oxsovj et xa7woxs^ vocatur (por los griegos).
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digestió: En sentido propio Io tiene QuiNT. 11, 3, 10 (—elabo-
ración del alimento; CEi,s. pr.—Como término de Retórica (—dis -
tribución) QuiNT. 9, I1 31; 9, 2, 2 trae las citas de Qc. De Or. 3, 53,
205.-Es portaugústeo en sent. propio.

gcsticuIationes: QuiNT. 11 , 3, 183. Es vocablo de Ia postagús-
tea: SuET. Tib. 68: Nec s!ne molli quadam digitorum gesticulatione-
AppuL. Met. 10.

grammaticus: QuiNi. 10, l,lQ:Sedquamviseisecundasfere
grammaticorum consensus deferat. (=eruditos, críticos literarios,
filólogos). Este concepto de Ia Cienciagramatical Io expone QuiNi.
en 2, 1, 4; 1, 8, 21, 10, 1, 54. Cfr. HoR. A. P., 78; SuET., üramm. 4;
SeNEC. Ep. 95. En este sentido pues es término de Ia augústea y
postaugústea.—En Cic. ya se encuentra con tal valor alguna vez en
Divin. 7, 51, 115 y Att. 7, 3, 10; Or. 27, 93.

index: QuiNT. 10, 1, 57: ...ut non indicem ceríe ex bibliotheca
sumptum transferre in libros saos possit. = ...catálogo.—Con el
mismo significado Io usan entre otros postcIásicos, PuN. Ep. 3, 5,
2; SEN. Tranq. 9, 4; Ep. 39, 2: indexphilosophorum.

interfatio: QuiNT. 4, 2, 50: expositiones brevi interfatione dis-
tinguere. Gc. Sest. 37.-Es vocablo raro, pero clásico.

numeri: QuiNT. 10, I 1 70: ,..aufmeditationesinPsophodee...,
non omnibus oratoriis nnmeris absolutae, Cfr. 10, 1, 91 (—partes o
aspectos) y 8.f pr., 1.

Aunque se encuentra con este valor en Gc. Pin. 3, 7; Acad. I 1

3; y en Ovio. Met. 1, 427, es más usado por Jos prosistas postaugús-
teos, como en PuN. Ep. 9, 38: libnirn numeris omnibus absoliitum;
PETR. Sat. 68: Duo tamen vitia habeí, quae, si non haberet, esset
omnium numcrorum; y en id. Sat. 63, 3: Puer omniwn numeronim.

officiuni: Qi'iNT. 10, 7, 9 (—función, servicio). Con este signifi-
cado se halla en CAES. B. ü. 3, 5 (fin); 1, 30, 4; 3, 103, 4 y en el pe-
ríodo imperial como en PuN., Paneg.91, l;officiolaboriosi$$imo
et máximo; Sui-T. Aug., 37: Nova officia excogitant; id. Tib. 42;
PAP., Dig. 44, 7, 27.
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opus: QuiNT. Ie atribuye con frecuencia en el libro 10 Ia acepción
de genus: sed nobis nosirum opus intueri sat est (10, 1, 9) y en 10,
1, 31 y 64. También Cic, Br. 59, 214; opus dicendi.

professor: (—profesor, maestro). Con esta significación se di-
fund ió el vocablo en Ia postaugústea, y sobre todo con un genitivo
determinativo, como «maestro de un arte«, especialmente de Ia re-
tórica, el arte por excelencia. TaI idea viene derivada de profiteri
scientiam, artem. (Cfr. Cic. Tusc. 24, 12). EnQuiNT. 12, 11,20:
geometrae et musici et grammatici ceterarumque artium professores;
CELS. praef.: Ut quidam exsapientiaeprofessoribus dixerunt; Suer.
Rhet. 5:professor Latìnae sinml Graecaeqiie eloquentiae; CoLUM. 1.
4: professor astrologiae; UL?. Dig.: professor inris civilis.

Usado absolutamente sin complemento, Io encontramos en
QuiNT. 1, 9, 3; opus etiam consummatisprofessoribus difficile. Id.
2, 15, 36: Non obscurusprofessoratque auctor. En SuET., Tib. 11:
Cam circa scholas et auditoria profcssorum assiduiis esset. Es po-
sible que influyera en Ia introducción de este vocablo el empleo ab-
soluto del verbo proflteri. Cfr. PuN. Ep. 4, 11, 1.

professio: QuiNT. 1, 4? 2: haec igiturprofessio (Ia delgramma-
ticus) cum breiiissime in duas partis dimdatur. Equivale pues en
Quintiliano a «disc ip l ina» o «ar te» , o sea al abstracto correspondien-
te a professor que hemos estudiado en el vorablo anterior. Prenun-
cia ya el término «profesión» de las lenguas románicas.

prosa: QuiNT. I1 5, 18; 11, 2, 39; 10, 1, 81. En todos estos lu-
gares se encuentra Ia forma prosa oratio, que es de Ia postclásica,
como se ve en VELL. 1, 17; SENEC. en OELL. 12, 2; CoLUM. 11, 12;
PLiN. 5, 29, 31 y passim.

En uso absoluto como sustantivo prosa Io tiene QuiNT. 3, 8, 2;
8, 6, 17 y 20; 9, 4, 52 y passim.—Ni en una ni en otra forma se ha-
lla en Cic.

En Ia arcaica toma Ia forma de prosa oratio (de prorsiis <pro-
versus). Así en Ar3PUL. Flor. 4: Ac iani et prorsa et vorsa facundia
vetieratus sum.

relatio: QuiNT. 2, 7, 4; 9, 2, 59 (^- relación, relatar). Con este
sentido metafórico es posterior a Augusto.
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Pero con Ia significación especial «acción de llevar y traer>, equi-
valente a reductio (= Ia acción de retirar Ia mano>) es un hapax de
QuiNT. en 10, 3, 31.

secessus: QuiNT. 10, 5, l5;quodinhosquoque$tudtorumse-
cessus excurrit. (= reposo o retiro para los estudios), sentido opues-
to a Ia adsidiia contentionam asperitate del parr. 14.

En tal sent. fig. Io usa también VAL. MAX. 7, 2, 9.
En sentido propio es raro y no anterior a Augusto. Muy frecuen-

te en SuET. Vesp. 4; Aug. 94, 98; Tib. 50, etc. QuiNT. 10, 3, 23 y
28.—VERG. Aen. 1, 163, 3, 229; Ovio. Trist. 1.1,41; ÏAC. Ann. 14,62.

stilus: QuiNT. 1, 9, 2; 10, 3, 1; 10, 7, 4: Quidporro multussti-
ítis et adsidua lectio et longa studiorum aeîasfacit, si manet eadem
quaefuit incipientibas difficultas? (—ejercicio de escribir).

En QuiNT. tiene sienipre esa acepción, como en Oc. de Or. 1,
33; 150; l , 6 0 y 3 , 4 9 , 190.

Con Ia de genus dicendi o estilo literario, solo es propio de Ia
posterior a Augusto y de uso raro, que no se encuentra en QuiNTi-
LiANO, pero sí en PuN. Ep. 1, 8, 2: Etsisîilus ipse fueritpressus
demissusque; id., id., 7, 9, 7; TAC. Or. 39. Cfr. SuET. Aug. 85 y
Tib. 70; MACROB. St. 5, 1.

3. Valores y usos del substantivo: Abstracto y concreto.

Es cosa notable, que de una manera general y especialmente en
Ia época preliteraria el LaKn muestra preferencia por las expresiones
concretas. Esta tendencia tiene su explicación en los orígenes de Ia
lengua; ésta fué durante siglos propia de un pueblo rural, encerrada
en una área de cultura rudimentaria y material, sin roce ni ambiente
de vida ciudadana, ni aspiraciones e inquietudes literarias.

El proceso de Ia abstracción supone una fase avanzada en Ia evo-
lución cultural y requiere una lengua discursiva y literaria, como
producto de un pensamiento y especulación filosóficos. Los escrito-
res latinos, cuando quisieron tener una literatura, sintieron Ia necesi-
dad de los vocablos abstractos, y entonces reconocieron Ia pobreza
del propio lenguaje, como Io declara Quíntiliano (1, 5, 58 y 8, 3, 33),
y tuvieron que crearlos en las obras filosóficas y retóricas. Pero en
todo el curso de su desarrollo el Latín conservó una tendencia ¡n-
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confundib!e a las formas concretas, y una repugnancia a Ias expre-
siones abstractas, que aún en el bajo Batín, ve en éstas un tono de
pedantería y afectación, ajenos a Ia mentalidad y carácter latinos.

Obsérvese el carácter concreto en construcciones tan frecuentes
como las siguientes;

Ab Urbe condita — desde Ia fundación de Roma.
aes alienam — una duda; res novae •- revolución; rcs sccundae

= prosperidad.
de MiIoneper vim expulso (Cic. Att. 9, 14. 2) = de Ia expulsión

de Milón...
in volúntate spernenda (Cic., Leg. 1, 19) = en el desprecio del

placer.
ab urbe oppiignanda Poenum abterruere conspecta moenia (Liv.

33, 1, 10) = disuadió al Cartaginés del ataque a Ia Ciudad Ia vista
de las murallas.

Por Io mismo muchos abstractos o cualitativos latinos siguen
una tendencia a fijar su sentido en Ia categoria de concreto:

natio y natura, cualidad de nacimiento, han tomado sentido
concreto de pueblo y conjunto de seres respectivamente.

exercitus (acto de ejercitarse) = tropa que se ejercita.
Tanta mtnwrl&praeteritorumfuturorumque prudentia (Gc. Sen.

21, 78) = ... memoria de Io pasado y previsión deI porvenir,

Veamos este aspecto en el estilo en Quintiliano:
Da a substanfivos abstractos en plural acepción concreta:
lectio (10, 1, 19)^lectura; lectiones (10, 1, 45)-obras de

lectura.
Historia (10, 1, 31, 73, 74, 101, 102; 5, 15) = historia, como gé-

nero literario, Historiae (10, 1, 34, 75; 2, 7) — obras históricas.
initia (10, 2, 2; 3, 9) = principiantes.

En otros casos da sentido concreto a substantivos abstractos
en sing.:

facilitas (10, 3, 7) = composición escrita con facilidad.
profectus (10, 5, 14) en Ia frase adulescitprofectus = joven que

hace progresos.
cogitatio (10, 7, 8) = el f ruto de pensar.

Se sirve de plurales abstractos no usados por los clásicos:
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adfeclas (2, 16, 4; 1O1 1, 107); altercationes (10, 1, 35): amplifi-
cationes (1O1 1, 49); digressas (10, 1. 49: 5, 15).

Tiene fórmulas de estilo compuestas de los abstractos ratio y
vis con un gerundio genitivo que les da valor de substantivo espe-
cífico; ratio dicendi (Pr., 1); —eloquendi (10, 5, 9; 12, pr., 3; 12, 10,
27); —imitandi (7, 10, 9); —inveniendi (10, 5,19); —loquendi (1, 1,
13; 1, 5, 35; 8, pr., 28); —narrandi (4, 2, 31; 10, 2, 27); —orandi (5,
pr., 2); —probandi (5, 13, 56); —amplificandi (9, 2, 3); —refutandi
(5, 13,36); -scribendi(l ,4,2).

Vis persuadendi (2, 15, 3; 7, 3, 6; 11, 3, 154); —probandi (10, 2,
27); —refeltendi (10, 2, 27); —respondendi (5, 13, 43); —significan-
di (3, 2, 6).

En Ia época clásica los substantivos verbales en -tor expresan
cualidad permanente, una característica de personas o cosas; en
Quintiliano equivalen a veces a simplesadjetivos:#0rfa/or(10,3,
23); offensator (10, 3, 20).

4. Valor metafórico delos vocablos.

Con los aspectos de abstracto y concreto se re!aciona próxima-
mente Ia metáfora. Esta no es más quc Ia substitución consciente, en
algunos casos de las formas de expresión abstractas por las concre-
tas o una concreta por otra concreta de otro orden 1.

La naturaleza de este procedimiento estilístico nos Ia traza Séne-
ca en Ia carta a Lucilio (59, 6): quas existimo necessarias... ut et di-
centem et aadientem in rem praesentcm adducant.

La RET. IiER. nos da algunos preceptos sobre su uso en el
1,4,34.

Cíe. distingue Ia metáfora de necesidad, expresiva diríamos, de
Ia metáfora estética. (De Or. 3, 28, 155 y 156): Nam ut vestis/rlgo-
ris depellendi causa reperta primo, post adhiberi coepta est ad orna-
tum etiam corporis et dignitatem, sic verbi translatio instituta est
inopiae causa, frequentata delectationi$. Nam <gemmare vites, lu-
xuriem esse in herbis, laetas segetes» etiam rustici dicunt... Illae
paulo audaciores, quae non inopiam indicant, sed orationi splendo-
ris aliquidarcessitnt.

MAROUZEAU, Traité de Stylistique latine, Paris 1946, p. 147.
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QuiNT. desarrolla en el libro 8, 6 una teoria más completa que Ia
de Ia RET. HeR. y que Ia de Gc. sobre la metáfora, estableciendo
tambiéncomo el Arpinate los dos aspectos del valor metafòrico: Ia
metáfora expresiva como lapsum errore, incensum ira, y Ia metàfora
«ad ornatum», cual lumen orationis etgeneris clariiatem et contio-
num procellas et eloquentiae fulmina (8, 6, 6).

La extensión e importancia de este aspecto estilístico requiere
una exposición y discurso más amplios que no caben en estos lími-
tes. Solamente daremos aquí algunos casos de los que elige Quinti-
liano en sus modos de estilo:

1. eloquentiae lumen (10, 5, 15) (Io dice de M. Tu11ius);
2. et ipse ille muero ingenii (10, 5, 16) (metá fo ra de Ia lanza);
3. ...dumegredimureportu, nos nondurn aptatis satis arma-

mentis aget ventu$... (10, 7, 23) (metáfora prolongada — ale-
goría de Ia navegación);

4. ut minus sanguinis ac viriiim dedamationes habeant (10, 2,
12) (metáfora usuai para expresar Ia vida y energía);

5. calor quoque ille cogitationis (10, 3, 6);
6. siferetflatus,'dandasuntvela (10,3,7) (metáfora-alegoría

de las velas al viento);
7. ...et efferentesse equosfrenis quibusdamcoerceamus(lQ,3,lQ);
8. ...adfiibere cura recf!us ertt... ut cae!andum, non ex integro

fabricandum sit (10, 3, 18) (metáfora del orfebre);
9. ...utmihiremitterepotius voluptas isía videatiir cogitatio-

nem quam intendere (10, 3, 24) (imagen de Ia tensión y relaja-
ción del arco). Cfr. etiam 8, Pr. 19 y 20 imagen del cuerpo
sano y robusto sin afeites. 8, Pr. 30: imagen de los esclavos
en su puesto.

5. Adjetivos.

abruptus: QuiNT, 10, 2, l9:Nc,cuitenueingeniumerit,so!a
velitfofiia ct abrupta, (--vigoroso y f r a g n i e n i y d f ). Se refiere al es-
tilo conciso, como se observa más c laramente en 4, 2, 45: Sallu$tia-
na breviías et abruptum sermone genus.

En sentid, fig. Io usa TAC. Agr. 42: si industria ac vigor adsint
eo laudis excederé, quo plerique per abrupía.— Viçnç a tener abrup-
tus el valor de praeceps en Ia postclásica.
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adductus: QuiNT. 10, 3, 13: /5 (Iulius Floras) cum Secundam...,
tristemforte vidisset, interrogabit quae causafrontis tom adductae?
(--tan arrugada). Es termino posterior a Augusto, y en tales auto-
res se encuentra con ese sentido, como en SuET. Tib. 63: adductus
vultas; TAC. Ann. 14, 4; Modofamiliaritate iuvenili Mero et rursus
addtictus, quasi seria consociaret. (se refiere al caràcter); MELA, 1, 4:
ex spatio paiiHatim adductior (de un lugar cerrado).

adsumptus: QuiNT. 10, 1, 121: tanta verborum etiam quae
adsumpta sunt proprietas. (=translata, o sea, usadas metafórica-
mente). Se i lustra el sentido de este vocablo con el de 8, 3, 43:
adsüinere ea, qaibus illustrem fieri orationem piitat (Clcero), delec-
ta, translata, superlata, ad nomen adiuncta, duplicata et idem signi-
fìcantia.

Con el valor de «expresiones f iguradas» o palabras usadas como
adorno retórico, es vocablo peculiar de Quint i l iano.

altus: La acepción clásica y frecuente de esta palabra es Ia de
«noble, elevado, sub l ime>, cual se observa en Qc. passim.

Pero el sentido especial en Ia postaugústea y en QuiNi. es el de
«pro fundo» , como en 8, 3, 2: altiores artes; 10, 3, 22: et quam al-
tissimum silenthim scribentibus maxime convenire nemo dubitaverit;
PLiN. Ep. 4. 30: altissima eniditio; OviD. Am. 2, 4, 16: Velle sed ex
alto dissimttlare puto; Si:NEC. de ira, 1, 16: Non ex alto venire ne-
quitiam, sed summo, quod aiunt, animo inhaerere. VERG. Aen. 8,
395: Quid causas petis ex alto?

Qc. tiene aIgo de esta significación, como en Fam. 3, 5: Quae
de nostris officiis scripserim, ...qtioniam ex alto repetita sunt.

compositus: (=«apropiado a», «idòneo para»). Este sentido es
de uso frecuente en QuiNT. y en TACiro de entre Ios postclásicos:
En el primero 9, 2, 34; 2, 8, 7: namque erit atitis historiae magis
idoneiis} alius compositus ad carmen; O1 3, l8:compositusadri-
sum Attici.

En TAC. Ann. 13, 25: veste servilis in dissimulationem sui com-
positus. Cfr. ÏAC. Ann. 3, 44; Agr. 42; Hist. 1, 54; 2. 9.

concessus: QuiNT. 8, pr. (=moderado). Es peculiar en tal
acepción de QriNr. y no se encuentra en los otros postclásicos,
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confinis: (=proximus, afín, cn sent, fig.). QuiNi. 10, 5, 12: His
confinis est destructio et conflrmatio sententiarum: 8, 3, 89; 9, 2, 14
y65; 9, 2, 92; 5, 11, 21; 6, 3, 88.-Con el mismo sentido aparece en
Ovio, y SENEC., pero no en Cic.

contrarius: QuiNT. 10. 5, 15: Ne carmine qiiidem luciere contra-
riam fuerit, y en 4, 2 64: Quam (perspictiitatem) quídam etiam con-
trariam interim putaverunt. Tiene p u e s u n v a l o r d e «per jud ic ia l» ,
que es propio de Ia época imperial junto con el de *ajeno>, «inopor-
tuno>, *molesto>.-SuET. Ner. 52: contrariam (philosophia) impe-
raturo; PLiN. 28, 33, 130: contrarius usus lactis capitis doloribiis,
Cfr. PLiN. 25, 87, 136; etiam SuET. Oth. 8.

Quintiliano Io usa en forma absoluta; otros autores con determi-
nativos.

decretorius: QuiNT. 10, 5, 20: et, quod in gladiatoribusfieri vl-
demiis, decretoriis exerceatar (= decisivas (armas); 6, 4, 6.

Esvocab!o de Ia imperial: SENEC. De cIem. 1, 14: Ms/ plus est
quod timet, quam quod damnat, non accedit ad decretoriiim stylum.
(= ...a dar Ia últ ima sentencia, que decida el asunto); SENEC. Ep.
117, 25: remove illa lusoria armat decretoriis opus est.—PLiN, 18, 28,
68: decretorio uvis sidere illo, quod Caniculam appellavimus.

efficiens: QuiNT. 10, 1, 6: aut magis ornata autpltis efficientia
autmeltussonantia, — ...eficaces, significativas. Quint i l iano tiene
preferenc iapores tevocabloenvezde «efficax», que solo emplea
una vez en 6, 1, 41.—Con el sentido general es clásico y frecuente
en Qc. con genit., como en Off. 3, 3, 12; Fin. 3, 16, 55; íd. 2, 7, 21;
Divin. 1,55, 125.

extemporalis: (= improvisado, sin preparar, espontáneo). Es
eminentemente postaugústeo y quiniilianeo: QuiNi. 2, 4, 27; 4, 154;
11, 2, 3; 2, 4, 15; 10, 6, 1: extemporalem foríunam; 10, 5, 5; extem-
poralis color; 10, 6, 6; exfemporalem temeritatem; 10, 7, 13; succes-
sum extemporalem; 10, 7, 16: extcmporalis actio; 10, 7, l8:facilita-
tem extemporalem.

Cfr. TACiT. Or. 6; SuET. Aug. 84; MART. 5, 54.

favorabilis: (= popular). Con este significado es exclusivamente
de Ia época imperial, y sobre todo de uso quintilianeo; 12, 10, 74;
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Est enim iacitnda auri acfavorabilis qaaliscamqae eloquentia; 6, 1,
ll:Quidinvidiosamfavorabile;l2,6,6:Incipere a quam maxime
focili acfavorabili causa. Tatnéién en 11, 1, 42; 4, 3, 9; 5, 10, 113;
10,5,21.

TAC. Or. 7: (dies) quo mihi latiis clavus oblahis est veI quo homo
novus et in civitate mlnimefavorabili (Gallia) natus, quaesturam ant
ìribunatiim aiitpraeìiiram accepi: TAC. Ann.. 2, 37; PuN. Ep. 4, 9;
Fecerat cum favorabilcm renovata dìscriminum vetusfama.

frivolus: (=absurdo): QuiNT. 10,7,21: Declamatores... quin
etiam, qnod est in primis frivolum ac scaenicum verbum petant qao
incipiant.

Es termino tipico de Ia argèntea, y se usa en Pi.iN. 7, 53, 54:
frivoliim dicta. Ft-sr., 80, 9: vcrbafrivola qiiae minus siintfide snb-
nixa.

De Ia època ciceroniana sólo se encuentra una vez en RHEi. HtR.
4, 111 6: Frivolas hic qiiidem iom et inliberalis est sermo.

indecens: (= inconveniente, disforme, desgraciado): QuiNi. 11,
3, 158: indecentes morae, Es vocablo de Ia argéntea, y se ve en
MARï. 2, 11, 4; Suer. CIaud. 30.

Refer idoacosas en QuiNT. 10,2, 19: nihilestenimtam inde-
cens quam aim mollia diirefiimt; 11, 1, 82; PeTRON Sat. 128.

•

inaffectatus: (= simple, natural, no forzado): QuiNT. 8, 3, 87;
9,4, 17: inaffcctatuscolor; 10, 1, 82: iucnnditotem inadfectatam;
11, 1, 92: inadfectata oraîio. Es vocablo de Ia lat inidad postaugús-
tea, y así se ve en Pi.iN., Paneg., 07, 1.

2ndiscretus: (=inseparable): QuiNi. 10, 1,2: Verumitastint
inter se conexa et indiscreta omnia, ut, si quid ex his defuerit, frus-
ta sit in ceteris laboratum.—Con el sentido indicado es de uso so-
bre todo en Ia argéntea: PLiN. 13, 37, 40: Qtiibus indiscretam capat
est cancris, TAC. Hist. 4, 52: suurn caique sangainem indiscretam.
(= los lazos indisolubles de Ia sangre).

En CiC. no se encuentra, pero sí en VARRox, R. R. 3, 1, 7: Ctwi
agricultaram primo propter paapertatem máxime indiscretam ha-
berent.
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inlaboratus: (= sin esfuerzo, sin trabajo, sin fatiga): QuiNT. 10,
1, 111 : ...fluunt inlaborata et illa; 4, 1, 60: inlaborata oratio (—sim-
ple); 12, 2, 2: inlaborata virtus (= obvia, fácil); 12, 10, 79.

inrationalis: (—rutinario, mecánico): QuiNT. 8, 6, 13: sccantiir
haec in pltires, ut a rationali ad rationale, et idem de irratìonalibus;
10, 7, 11: Est igitur usiis quidam inrationali$...*-Es postaugusteo
y casi exclusivo del léxico quintiIianeo.

Iucrativus: QuiNT. 10, 7, 27: Negue enimferetamesîullus
dies occupattiS| ut nihil liicrativaej Ut9 operae ad scribendurn ant Ie-
gendum aat dìccndum rapi aliquo momento temporispos$it...-Cfo.
FRONT, ad Anton , Ep. 2.

Es termino postaugusieo y propio generalmente de juristas
como en Cod. Iust in. 10, 35; PAUL., Dig. 31, 85; Un>., 40, 1, 4.

poenarius: (-penal): QuiNi. 4, 3, 9: actionespoenarias = dis-
cursos pena!es (=para pedir una pena). Es vocablo propio de QuiNT.

primoris: QuiNT. 9, 3. 32: primorum verbonwi alterna repetitio;
cfr. 9, 4, 41. Es termino raro en Gc, y de mucho uso en poetas y
prosistas de Ia imperial , y así se halla en Hou. ep. 2, 2, 204; C/vr.
Carm. 68, 87; Liv. 24, 20: primora iuventute conscripta, dispositis-
que stationibus. (-Ia elite de Ia juventud). Pi . iN. 7, 16; TAC. Ann., 13,
30: Caninius Rebilus exprimoribusperitia legitni etpecunia magni-
tudine.]uv. 15, 40: Primores acduces., Coi.UM. 12, 3: Civitatumpri-
mores atqiie optimates.

Puede considerarse como un doble de prior.

securus: (—-descuidado, negligente, libre): QuiNT. 10, 5, 8: Non
enim scripta lectione secura transcurrimiis.,.; 11 , 3, 151: Sunt eníni
(caiisae) tristes hilares, so!licitae, secitraet et...; 12, 1; 20: Data lon-
giore vita et tempore ad componendiim sectiriore...; Cfr. 4, 2, 55; 6,
1,14; 11, 3, 3.

Con esta significación derivada de su estructura etimológica
(securus - s e - c u r u s -^sed-cura-sine cura) es posterior a Augusto.
Véase en TAC. Agr. 9: Credunt pleriqite, militaribns ingeniis siibtili-
tarem deesse, quia castrensisittrisdicíio, secura et obtusior acphira
manu agens, calliditatem fori non exerceat,
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6. Usos y valores del adjetivo.

Un procedimiento de convertir abstractos en concretos es el em-
pleo de adjetivos sin substantivo, quedando aquéllos en función de
tal por concretar el sujeto de su cualidad adjetival. Para este fin son
más empleados los plurales neutros de adjetivos, pero Quiníiliano
aplica muchas veces esta función de substantivación a participios en
singular:

1) tit intellegere ea sinedemonstrante... (— sine duce demons-
trante): 10, 1,15;

2) lectio quoque non omnis nec semperprammfcvel interpre-
tante eget: 1, 2, 12;

3) liberam opinaturis relinquo: 1, 4, 21;
4) Audire videor undique congerentes nomina plurimorum poe-

tarum: 10, 1, 56;
5) Et quae idem signiFicarent solitos scio ediscere: 10, 1, 7;
6) Omnis denique disciplinae int ia ad propositum sibi prae-

scriptum formari videmus: 10, 2, 2;
7) ...et ad &\\enumpropositum accomodatur: 10, 2, 11. Cfr. 2,

10, 15; 5, 13, 31;
8) ...quae praecipue convenire intendentibns ut... 10, I 1 45.

Con adjetivos plurales por substantivos concretos:
1) Tanta in quibusdam ex periculo petitis significantia: 10, 1,

121;
2) ...sed quia interiora velut sacri huius adeuntibus... 1, 4, 6;
3) Ne, cui tenue ingenium erit, sola velit fortia et abrapta,,.\

nihil est enim tam indecens quam cum mollia dure fiunt: 10, 2, 19;
4) Est certe proximis locus: 10, 5, 6;
5) Facile est autem studiosis: 10, 1. 45.

Estos adjetivos neutros plurales seencuentran en casos distintos
de nominativo y acus., contra Ia práctica de sus predecesores clásicos.

6) ad minora illa sed quae si neglegas, non sit maioribus lo-
cus: 1, pr., 5;

7) et quantum eminentibus vincimur... 10, 1, 86;
8) aut certe novorum interpositionepr/0ra confundant: 10, 3, 32;
9) decretoriis exerceatur: 10, 5, 20.
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7. Verbos: Sa semántica:

agere: (Vide en «Vocablos y giros poéticos*, HEiMÁNTiCA, núm,
14,(1953),pag.226).

adprehenditur — se emplea: QuiNT., 10, 2, 3: nisi caute ct
cum iüdicio adprehenditür, nocet. Es verbo de uso frecuente en
Quint. con el sentido de adIiiberi: Cfr. 5, 14, 23; 6, 4, 18; 7, I1 56.
También Gc. tiene algún pasaje con el mismo significado: Cluent.
19, 52: Ut qiiidquid cgo adprehenderam,statim accusator extorqiie-
bat e manibiis,

affigere = grabar profundamente: QuiNT. 10, I 1 19.

celebraíus = frecuentado: QuiNT. 1, 10, 21: cclebratum estus-
qaeinproverbiam.7tiszntido esde Ia prosa imperial , como en
PLiN. 33, 6, 28: usus anuli cdebratior; OELL. 17, 2, 25: Verbum ce-
lebratiits que se confirma con los pasajes 17 y 18 del mismo autor
y del mismo sentido: verbutn crebius y verbum creberrimum.

comparare:QuiKT. 10, I1 98: Iam Varii ThyestescailibetGrae-
carwn compararipotest? Con este sentido de comparar es raro en
los Clásicos: Cic. Io tiene en Fragm. en Non. 256, 4; CATULL. 61,
65 y pass.—QuiNT. Io usa con valor de imitar en 10, 2, 14: ad quod
nos efficiendam comparenms.

consummari = llegar a perfeccionarse: QuiNT. 10, I 1 89: Ser-
ranumconsummarimorsimmaturanonpassa est...-Es verbo de
frecuente uso en los autores de Ia época imperial, pero no se halla
en Cic. Cfr. en QuiNT. 10, I1 122; 10, 2, 28; 10, 5, 14.

curare: = curar con acusat. directo, (leng. médico): QuiNT. 2,
10, 6: curare quadrúpedes sanguinis detracfione. Este sentido y uso
del verbo es general en Ia prosa postclásica: Cfr. Liv. 5, 5, SuEi.
Aug. 81; CuRT. 7, 1; y QuiNT. 2, 3, 6; 4, 2, 84; 12, 8, lO.—Se en-
cuentra con todo en HoR. Ep. 2, 2, 151; y aun en Qc. Tusc. 3, 2;
Senect. 19, 67; Invent. 6.

Con sentido de practicar una operación quirúrgica: QuiNT. 4,
5, 5: Qn/ fcrrummedicipriusquam curetur aspexit; y en 2, 17
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39; CELS. 7, praef.: Medldnae pars, quae manu CUrUt1 (Cfr. cura en
el apartado 2 Substantivos).

cavilIari: (^zaher i r , sa t i r izar ) :QuiNT. 1 ,4 ,5: ...qui hancar-
tem ut tenuem atque ieiunam cauillantur. Gc. Io emplea en AU. 2,
1, 5; Nat. Deor. 3, 34, 83. Pero es más frecuente en Ia postclásica,
como en Liv. 3Q, 13; QELL. 5, 5, 1: Hannibalem apud regem Antio-
chum facetissime cavillattim esse.

convitiari: (—censurar, insultar): Suele ir este verbo en forma
absoluta, como en VARR. R. R. 2, 5, 1: Quum alitis eum salutassetf

alius convidatiis esset, qui tam sero venisset ad constitutum; Liv.
42, 41; QuiNT. así también Io emplea como en 11, I1 65: Etiam si
non po&sumns conviciari, nolle videamtir, y en 6, 3, 78; 6, 4, 13; 12,
10, 24; cfr. Suer. Tib. 53; APUL. Flor. 2. Pero se ve a veces con da-
tivo, acaso por analogía con maledico, casi exclusivamente en QuiNT.
3, 8, 69: declamatores contra sentientibus inhumane convitiantur;
6,13,40: Qulbus (accasatoribus) conviciari aliqiiando patrocinii
fides cogit.

En Cic. no se encuentra este verbo, pero sí conviciator, aunque
raramente, como en Pro Mur. 6; y en SENEC, Ir. 3, 24, SuEr Tib. 11.

corrotundare: (= redondear): QuiNT. 11, 3. 102, Io usa en sen-
tido fig. corrolundare enthymemata gestu* En sentido propio SENEC.
Quaest. Nat. 7, 26: Sic comelarum corpas ipsum corrotundantur,
id. id. 4, 3; PeiRON. Satyr. 39, 15.

digerere: (=^digerir): QuiN. 10, l,19;a/c/6os..., quo facilius
digerantur. En este sentido propio es completamente postaugüsteo,
como se halla en PLiN. 11, 61 160: (Dentium) qnidigeruntcibumt

lati et acuti. qui conficiunt, dttplices. En Io clásico se empleaba el
coquere. Cfr. QuiNT. 11, 2, 35: digestam cibum. Cfr. etiam SENi-;c.
Contr. 1, prooem.; CELS. 3, 4; 4, 7.

Con sent. figurado Io encontramos igualmente en Ia época im-
perial, y así en el mismo QuiNT. Io tenemos en 7, pr., 1; 11, 1, 6;
10, 7, 30: (comentarii) in libros digesti; y en PLiN. 29. 8, 19. Cfr.
digestio en 2, pág. 400.

explicari: (=practicar, cumplir): QuiNT. 10,7, 25: Estalia exer-
R
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citatio cogitandi,.. quae... explicaripotest... En el mismo sentido Io
tienen otros escritores postclásicos como PLiN. ep. 7, 4, 7: Transü
ad elegos; hos quoque non minus celeriter explicui; addidi alios, fa-
cilitate corruptas; PLiN. Ep. 8, 1, \\ltercommodeexplicaL PoMi>.
Dig. 27, 7, 1: Ea quaeper defunctum incohata sitnt, per heredcm...
explicari debent.

faceré: Lo usa con variedad de sentidos según las construccio-
nes: QuiNT. 5, ]2:facere negotium alicai = suscitar dificultades;

Vires faciamtts ante omnia... (QuiNT. 10, 3, 3)-saquemos
fuerzas...

Mire facit in perorationem confessio (QuiNT. 11, 3, 173) = se
adapta.

Plurimum facit totas diligenter nosse causas (QuiNT. 6, 4, 8) =
cuadra...

Non faciet capiti dura corona meo (PROP. 3, 1, 20) = no se
adaptará.

Nec caelum, necaquaefaciunt, nec terra, nec aiirae Ovio., Trist.
3, 8, 23) = me hacen bien, me cuadran...

Plurimum tamcn ad cmmenclationumfucit (QuiNT. 9, 1, 21) =
cuadra bien...

Vestem bcne ad forensempaiveremfacere (QuiNT. 10, I1 33) =
sienta bien.

fastidire: (—desdeñar, como transitivo): QuiNT. 1, 4, 6: Ne
quis igitur, tamqaam parva fastidiat grammatices elementa..,]
QuiNT, I1 1, 18: En Ia prosa es propio de Ia época imper ia l con tal
valor semántico y sintáctico, pero en Ia zona poética se encuentra
en ViRG., EcI. 2, 73: Invenies alium si te hicfastidit, Alexim; HoR/vr.
Ep. 1, 14, 2: Villice siívarum et mihi me reddentis agelli, Quem tu
fastidis; HoRAT. Ep. I1 3, li:fastidire laciis et rivos ausus apertos:
MART, 3, 31, 5:fastiditminores.

Es uso frecuente también en ¡a postaugústea Ia construcción de
este verbo con infinitivo-complemento en el rnismo sentido; QuiNT.
2, 3, 4: Fastidit praestare hanc inferioribas curam; QuiNT. 5, 11,
39: Repetere auctoritatern a pIurimis versibus non fastidierunt;
PuN.*16, 59,135: Fastidit balsamnm nasci; Liv. 10, 8, 7: Nefasti-
dieris nos in sacerdolum mimerum accipere.
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imaginari: {=[representarse en Ia imaginación): QuiNT. 12, I 1

2l:Ipseetiam M. Tullius quaeritad/ntceum (eloquentem),eitan-
tarn imaginatur acfingit. Pertenece a Ia zona de Ia prosa imperial
y p o r eso se encuentra en FuN. 9, 58, 118; TAC Ann. 15, 69;
QuiNT. 9, 2, 41; PuN., Ep. 2, 10, 7: Imaginor qaiconcitrsiis, qtiac
admiratiotc...maneat(^mz figuro); SuET., Caes. 81: Calpurnia
uxor imaginata estí collabi fastigium domas (= Su mujer Calpur-
nia soñó...).

intervelli (= arrancar de entre): QuiNT. 10, 7, 5: quae ita siint
natura copulata, ut mutari ant intervelli sine confusione non pos-
sint. Queda este sentido del verbo dentro del área de los escritores
postaugústeos, tales como SENEC.. Ep. 114: Quod vides istos seqiii,
qui aut vellunt barbam, aut intervellunt, qui labra pressius tondcnt
et abradant> servata et submissa cetcra parte, PLiN. 17, 47, 260: Po-
ma intervelli melius est, ut quae relicta sunt, grandescant.

*

notare: (— anotar): QuiNT. 10, 3, 33: Débet vacare etiam locus,
in quo notentur quae scribentibus soient extra ordinem,,, occurrere.

Con vaior semántico de «trazar signos de abreviación» o «reco-
ger por estenografía» Io que se oye, Io tiene QuiNT. en 1, proemio:
Alterum (librum) quantum notando consequi poterant, interceptum
boni iuvenes temerario aditionis honore viilgaverant...»; Suer,,
OaIb. 5.

En sentido de *observar*, «notar», Io usa bastante Cic. de Or. 3,
48; Divin. 2, 43; Fam. 7, 22; Pero con más frecuencia con valor de
*censurar», «tachar con mala nota». (Vide enotare en Genus di-
cendi, Helmántica, n.° 14, pág. 237).

pronunciare: Con Ia significación de «recitar» es propio tanto
de Ia clásica como de Ia pcstclásica. Así entra en Cic. De Or. 1, 01,
I , 19; 2, 19; Divin. 2, 5; PuN. l:p. 3, 5; ÜEix. 7, 7 et passim; QuiNT.
I 1 , 3, 12; — Tratándose ce Ia recitación de un actor Io usa VARR.
L. L. ó, 7, 58; PuN. 7, 49, 158; PuN. Ep. 5, 19.

Con sentido de « juzgar» , «sentenciar», «expresar su propio cri-
terio» es característico de Ia imperial y sobre todo de QuiNT., como
en 10, 1, 26: «Modesto tamen et circiimspecto iudicio de tantis virls
pronantiandum est., y en 2, 5, 25; 3, 6, 9 y72; 4, 2, 45; Con todo
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Cic. Tusc. 1, 7, 14 toma pronuntiatum en sentido de á^ojí«; Cfr.
UELL. 16, 8.

recipere: QuiNT. 10, 7, 31: In hocgenereprorsus recipio hanc
brevem adnotationem libellosqiie. Con este significado de «admi t i r»
que es Ia traducción de oé^o^ai es frecuente en Quintiliano. Cic. ie
da este valor en Off. 3, 119 y en Rep. 2, 10: Antiquitas reccpitfa-
bulas... haec aetas autem respmt.

Cfr. etiam QuiNX. 1, 3, 14; 5, 11, 20; 6, 3, 103; 6, 4, 19; 7, õ, 2;
7, 1, 24; 8, 3, 31. Y los postaugústeos VELLEi. 2, 130, 3; Liv. 29, 24;
PLiN. 7, 29,101; Si recipiatur poética fabulositas. No es ajeno a
CAES. en B. O. 7, 26, 4; B. C 1, 78, 3.

reclinari (= volverse, reclinarse): Como verbo de movimiento
se encuentra en Ios escritores de Ia época imperial con desinencias
de pasiva y sentido medio-reflexivo: QuiNT. 11, 3,132: reclinarietiam
ad süos(dicendo) = volverse a los suyos al hablar; PETR. Fragm,
Trag. 39: Reclinata$ in cubitam = reclinándose sobre el codo; SE-
NEC. Ep. 36 (medio). Horacio tiene Od. 2, 3, 7: Te in remotogrami-
ne reclinatüm.

reddere (= reproducir, imitar un objeto en todos sus caracte-
res): QuiNT. 1, 1, 6: Reddidisse in loquendopaternam elegantiom, 6,
3, 107: 'ATTtxio|toc HIe reddens Athenarum proprinm saporem, 10, 1,
54; PuN. 36, 55, 177: reddere odorem croci saporemque; PLiN. 34,
32, 123. Esta significación es poco frecuente y propia de Ia zona
postaugústea y aun de Ia poética, como en Luc, 1, 538; VERG. Aen.
6, 768.

regerere: Este verbo no es frecuente sino desde Augusto; en
Cic. y Caes. raro. QuiNT. Io tiene con valor metafórico de «con~
signar>, «recoger notas o escritos» en 2, 11, 7: Similis (oratio) com-
mentariis puerorum sit, in qiios ea quae aliis dcclamationibus lau-
data suni, regërunt; 3, 6, 58. De aquí que en Ia Baja Latinidad *re-
gesta, -orum» = registro, lista; como enVoLPisc. PROB. 2; PuuDENT.
Peristeph. 10, 1131.

En sentido fig. de «rechazar» enQi; iNT. 11, 1, 22; Ut invidiam
omnem in eutn regercret, qui hoc se coegisset; TAC. Hist.3, 7 8; PLiN
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Ep. 10, 30; PLiN. 13, 15, 29; SENEC. HippoI.J20. Aiguna vez en Gc
como en Fam. 15, 19.

renunciare (= renunciar a): Con este significado es vocablo de
Ia buena prosa de Ia postaugústea: QuiNT. 10, 7, l:rnca quidern sen-
tentiacivilibusofftciisrenitnciabit,PuN.Ep. 2, I1 8; Suei., GaIb.
11; Io., Rhet. 6; PLiN. Paneg. 59, 2.

Rara vez Io usancon sibi (—decirse a sí mismo, soñar, pensar):
QuiNT. 12, U1 10: Quiremmcientsibi,quanta'sithumaniingenii
vis, quam potens efficiendi quae velit.

rescribere: (=aviiYp<i<peiv, responder a un escrito con otro, re-
futar); QuiNT. 10, 5, 20: Melias hoc quam rescribere veteribus ora-
tionibus;JAC. Ann. 4, 34. Es de mucho uso enSuET. Caes. 73; CaI.
53; Aug. 85; Oramm. 19.

resistere: El sentido más frecuente de todas las épocas de Ia
Latinitas es el de <res is t i r>, «hacer frente contra». Con el de «echar
el pie atrás», «detenerse» es del vocabulario quintilianeo en 9, 3, 55:
(gradatio) priasquam ad aliuddescendat, inprioribusresistit; K)1

3,10; 10, 3, 19; 10,7, 14; 11,2, 46; EnVERG. Aen. 4 ,76sedice: / / ; -
cipit effari mediaque in voce resistit.

8. Usos y valores semánticos del Pronombre.
*

aliquis:QuiNT.10,2,23: Eíiam hocsolet incommodiaccidere
Us qui se uni alictiigeneri dediderunt..; Cfr. etiam QuiNT. 12, 1, 31.
Esta construcción del aliqais tiene antecedentes en Cic. (offic. 2, 12,
4 1 ) , y e n Q u i n t i l i a n o s i g n i f i c a «unosó lo» , v in iendoa ser comoel
singular de $inguli. Su equivalente expresivo en francés es el
*quelqii' un*.

aliud: En función de comparativo con un ablativo de medida
*mul to» , <quanto> l o t i e n e QuiNT. en 10, 1, 41 y 10, ],53:Nec
multo aliüd de novis sentio y ut plane manifesto appareat quanto
sit alitidproximam esse.

alter: Quinti l iano Io trata en varios lugares con valor y sentido
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de *alteruter*-, 10, l,2f>:Acsinecessccstinalteramerrareparfem...;
1, 4, 24; 2, 6, 2: w///e iitnimquc... sedsifacere tantum alteram ne-
cesse s/Y, 5, 10, 6Q; £x diiobus quorum necesseestalterum veram (es-
se), 9,3, 6; Algún caso tiene Cic. enAtt. 11, 18, 1.

plerique (= plurimi): Con este valor es frecuente en QuiNT.:
10, I1 26; 10, 1, 34; lQ, I 1 66; 10, 2, 13; 10, 3, 16. En Ia forma in
plerisqtie del 10, 1, 66 es equivalente al «plentmqiie», que es de uso
postaugústeo como en TAC., Ann. 4, 57 con sentido de crebro: PIe-
nimqiie promoveor, mim ad ipsum referri verius sit; y en Hist. 5. 1;
Germ. 13,45; Dial. l5;Sed qiiamvis fideiiissoris pactum reo non
possit, plerumque tamen doli exceptionem reo profuturum, lulianus
scripsit, de PAUi,. y Uu>., Dig.2, 14, 25 y 26.

Is: Este pronombre ordinariamente se refiere a un sustantivo
que precede, como anafòrico que es; pero ofrece casos excepciona-
les en Quiníiliano en los que representa a algo que sigue; tal en 10,
1, 24: Nequeidstatim legentipersuasum sit, omnia,quae...; IQ1 137;
112;2,21;7,32.

cum eo quod: (=bien entendido que, mientras): No se encuen-
tra en Ia época clásica, si no es en las cartas a Atico, que muestran
estilo familiar, pero en cambio es de bastante uso en los escritores
del Imperio, y máxime por Celso. En QnM. no es raro, y así se
encuentra en 10, 7, 13: Cum eo qtiod, si calor ac spiritus tiilit,fre-
qiienter accidit w/...; 2, 4, 30; 12, 10, 47.

quaeque: (= et quae): QuiNT. 10, 2. 10; en Juvenal tenemos
también; 7,47:quaequereportandispositaest orchestra cathedris.

quoque: (=et quo) QuiNi. 10, 1, 2. Uso raro de este valor de
quoque.

quicumque: (—cualquiera): QuiNT. omnesvocamus, qtticaedem
telo quocumque commiserunt. Este uso de quicumqne como adj. in-
definido es ajeno a Io clásico, y viene a equipararse a quilibet o qui-
vis. En 10, 1, 105 y en 10, 7, 2 se encuentra como pronombre en
sentido absoluto, no como'relativo coifverbo que es el tipo clásico

Universidad Pontificia de Salamanca



418 Juno CAMPos

quilibet unus: Es construcción extraña a Cic., pero de uso no
raro en los prosistas posteriores a él; en QuiNT. se ve con alguna
frecuencia: 1O11, 1; 12,7; 5, 10,117. Obsérvese el paralelismo con
Ia expresión griega: (DsMósT. Olynth. 1, 9). évi tcp xpump.

quis: Aunque su uso en las varias épocas alterna con el qui
Io mismo como pronombre que como adjetivo, en Io clásico predo-
mina con valor substantivado o como pronombre el quis.

Si se Ie encuentra con un substantivo en Quintiliano hay que in-
terpretarlo como indefinido, no como cualitativo equivalente al qui.
Así en QuiNT. 10, 1, 38: quis erit modus...? = habrá una medida (o

fin),y no «qué clase de medida...»; 10, 1, 50: Nam epilogas qiiidem
quis umquam poterit...? — hay peroración que pueda...?, y no se tra-
ducirá «qué peroración...», que es Ia versión de qui epilogas..,?

quisquam: Su uso suele quedar limitado a frase negativa-
dubitativa. Pero QuiNT. Io emplea en frase positiva o al me-
nos de forma afirmativa, aunque encierre un matiz negativo en
el fondo: 10, I 1 60: quod quoquam minor esi = e lhechodese r
inferior...

Por otra parte quisquam tiene un empleo de valor substantiva-
do o pronombre, o si adjetivo, va con substantivos de persona o
personificaciones: tal «quisquam orator» (QuiNT. 10, 7, 3),m quem-
quam hominem (id. 3, 1, 22): pero QuiNT. Io concierta tambiéncon
nombres de cosa: 10, 2, 6: qui nul!um cuiusquamreihabuerunt
magistrum...

9. Usos y va/ores semánticos de las partículas.

abunde: Proviene este adverbio del neutro del antiguo abundis,
como pote de potis. Con un adjetivo equivale a valde y refuerza al
adjetivo o a un adverbio con valor de superlativo y a veces de com-
parativo, y en esta forma es frecuente en QuiNT. como en 10, I1 25:
abunde similes; 10, 1, 104: sed clatiwi abunde spiritum; 11, 1, 36:
abunde disertas; 12, 11, 19: abunde satis. En este giro abunde tiene
unafunciónsemáníica y sintáctica como quamlibet en 10, 3, 19:
Nam in stilo quidem quam!ibet properato.

adhuc: Quinti l iano Io toma en sentido de los prosistasde Ia La-
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t ini tas del Imperio, como T. Livio que Io sustituye a etiam, etlam
tum, refiriéndose al pasado. Véase en QuiNT. 10, 3, 13: scholae
adhiic operatitm.

Unido a un comparativo no es propio de Io clásico que para
esto emplea el etiam. El comparativo con adhiic pertenece a Ia pos-
taugústea, que con él acentúa Ia expresividad de aquél QuiNT. 2, 4,
13: adhüc melius\ 2, 15, 28: Tam Callides adhuc concitatior; 1, 5,
22: adhuc difficilior; 7, 2, 14: liberior adhuc disputatio; SEN. Ep. 85,
34: Si marmorilli (Phisi) adhuc viliorem materiem obtuIisses; PLiN.
18, 4: adhuc diligentius; SuET., Tib. 17; CuRT. 9, 6, 23: Du faveant,
maiora adhuc restant. TAC., Oerm. 19; SuET., Ner. 10; Ctr. etiam
QuiNT. 10, 1, 71; 10, 1, 99: etplits adhuc. Es construcción paralela
al griego.

aliquatenus: (—*algún tanto», « h a s t a c i e r t o p u n t o » y a v e c e s
«en alguna parte»). En Ia postclásica, como en T. Lívio y en QuiNT.
va unido a un comparativo, como enlQ,l,74:aliquatenusluci-
dior; 11, 3, 97: aliquatenus liberius. En Io clásico se diría un ablati-
vo con el comparativo: aliqiianto lucidior. La construcción postclá-
sica tiene una analogía con Ia de multum con comparativo: QuiNT.
10, 1, 94: multum... tersior.

aliiid Io construye con ablativo QuiN*r. dándole valor de com-
parativo: 10, 1, 41: Nec multo aliud de novis scntio; 10, I1 53: quan-
to aliud.

aIiter quam; Este giro no se encuentra en frase de sentido po-
sitivo antes de Séneca. QuiNT. tiene (10, 3, 11): omnia aliter dicere
quam occurritvelint.

autsatisautcerte (= suficientemente o por Io menos). Equi-
vale a sí mlnus satis, at certe. Certe es restrictivo. QuiNT. 10, 1, 4:
nam id quidem aut satis aut certe utipotuimus dlctum est. Cfr. 12,
11, 21: in quo (Hornero) niillius non artis autpraecepta aut certe
non dubia vestigia reperiitntur. Cfr. etiam Cic., Or. 3, 11: Ac video
hancprirnam ingressionem meam... aut reprehensionis aliquid, aut
certe admirationis habituram; Id., Br. 73; Fam. 9, 9; Liv. 2, 1; 40,
46; CELS. 1, 2; 5, 26; PLAUT. Casin. 5, 4, 22.

at: QuiNT. Ia emplea con los siguientes valores: de transición en
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12. 1, 12;transicion-objecion: 10, 3, 20: Atidem illeqni excìpìt...
înhibetur; objeción en 1, 7, 22: «here» nunc e lìttera terminamtts: at
vetenwi comicorum adhuc libris invenio *heri* ad me venit; 1, 6,44;
I 7 1, 11; ¡d. id.: si tamen... at certe;3,6, 75: atenim; 2, 5, 16;
at vero.

aut secus (= o no): Esta fòrmula de disyunción negativa se en-
cuentra en prosistas postclásicos como T. Liv. 7, 6: Perinde ut eve-
niret res, ita commitnicatos honores pro bene aut secus consulto ha-
bitara. Y en QuiNi. 10, 2, 13: sedproiit opportune proprieque aut
secus conlocata sunt; 2, 20. 1 etiam.

cum... tum etìam: Esta construcción correlativa es introducida
por QuiNT. en 10, 1, 7, en vez de «tum maxime», « tum praecipue».
Cfr. 9, 1, 20; 2, 59; 3, 28; 4, 143.

demum Con valor semàntico de «solamente», «precisamente»
(= dumtaxat, tantum) es de frecuente uso en QuintiI iano y otros
postaugusteos como Suetonió. Aquél 10 tiene en 1O11, 44: aliipres-
sa demum et fenuia...; 10, 3, 13: quoniam ibi demum exercuit eam
(= a l l í precisamente); 6, pr., 11: in utraqne lingua iamqiiam adeani
demum natus esset; 1, 10, 5: si ipsa demnm aestimes. (-- justamen-
te, cabalmente); 10, 6, 5; SuET., Aug. 24: hibernis demum rnensibus;
PuN., Ep, 10, 33, nobis outem utilitas demum spectanda est. (=. so-
lamente). Cfr. etiam QuïNT. 1, prooem. 3; 1, 4, 29; 2, 15, 1 ; 3 1 , 3, 68;
9, 2, 105.

En lacombinación ita demum (— en este caso solamente) se ve
en los prosistas CELS. 3, 21: sip!us hamorís excernitur qiiam assii-
rnltur,ita demum secundae valetudini^ spes est; Pi.iN. 3, 9, 11;
Pi.iN. Ep. S1 3, 2; Suer. Claud. 25; Vi te l l . 14.

La fòrmula nunc demum paralela de viv S^ es general en diversas
épocas de Ia Latinitas. Así VeRO., Aen. 10, 849.

enim: Ofrece QuiNT. algunos casos de colocación en tercer lu-
gar de esta partida, como en 10, 1, 16; Vivunt omnia enim y en 10.
1, 14: non semper enim. Según BcROER, StyI. París 1942, pág. 340
Remarque II, no es construcción rara, cuando Ia frase empieza por
el predicado o por partícula negativa.
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et: En Quintiliano presenta esta partícula diversos tipos conjun-
tíonales y semánticos, debido a los varios usos sintácticos y de po-
sición, siendo el menos aplicado el valor copulativo.

La de valor intensivo: (en realidad, en efecto) frecuente en Io
clásico: QuiNT. 10, 3, 8; 10, 1, 86; 1, 5, 15: nam et dua et tre diuer-
sorum generam sunt barbarismi. En Io clásico tenemos Cic., Pro
MiI. 25: Te enim iam appello et ea voce ut me exaudiré possis; id.,
Acad. 2, 41, 127; Nep. MiIt. 3, 4: id, etfacile, efficiposse.

Como partícula de transición al empezar capítulo o apartado
emplea et QuiNT. entre otros pasajes en 10, 3, 1 (^pero, pues bien).

Otras veces Ie da valor de explicativa o ampliativa (-es decir).
Véase 10, l,8l:Multum enim supra prosam oraiionem, et quam
pedestrem Graeci vocant. Cfr. 10, 1, 94.

Et con valor de etiam es de poco uso en los anteriores a T. Li-
vio, y así, en CesAR se encuentra una vez en B. G. 8, 6, 6. QuiNT.
pocas veces Ie da taI sentido si no es en 10, 1, l O ó y e n a l g ú n
otro caso.

Et = aún (equivalente al griego ru) Io tiene QuiNT. en 10, 7, 15
yen 10, 1. 116.

Valores peculiares del estilo quintilianeo son el valor concesivo
(=quamquam): 2, 5, 19: et hic historiae maior est auctor, ad quem
tamen...; valor adversativo (=sed) en 9, 2, 15: non exspectare res-
ponsum, et (=sed) statim subiicere; con equivalencia semántica de
quin etiam en 11, 2, 11.

Es también rasgo típico de Quintiliano omitir Ia partícula et en
el segundo miembro de una proposición que comienza porpraeci-
puet como en 10, 1, 20; 10, 1, 89: etmaximam indolem ostendunt
et admirabilem praecipue in aetate illa recti generis voluntatem; u
opuesta a una proposición atenuada por tamen, sine dubio, corno
en 10, I1 51.

La fórmula et ipse = x«i aÒTÓç (10, 1, 81) es expresión frecuente
sobre todo desde T. Livio.

La combinación et... quoque se da dos veces en Cic., y raramen-
te en los prosistas anteriores a Quintiliano, que Ia trae una vez en
10, 1,125.

No señalamos en Quintiliano otros usos y valores de et, ya fre-
cuentes en todas las épocas, como ei valor distributivo de et... et, etc.

6
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etiamsi: Es caso repetido en QuiNi. el empleo de estaparticu-
Ia concesiva sin verbo. Véase en 5, 12, 5: singu!a levia siint et com-
munia; universa vero valent etiamsi non utfulmine, tamen iitgran-
dine. No es extraño este uso a otros postaugústeos: PLiN. 7, 27, 28:
Quae mihi oninia etiamsi no prius, attamen clariusfulsisse in Sd-
pioneAemiliano videntiir. Y aún se encuentra en Qc. Coel. 3: quam
velit petulaníer etiamsi sine ulla suspicione.

itaque: La coloca QuiNi. a veces en segundo lugar, Io que es
contrario a su etimología (proviene de is anafórico) y al uso clási-
co, como en 10, 4, 3: Accidit itaqae... Se halla alguna vez enT, Liv.
de esa fornia.

Es reemplazada con frecuencia por ideoque, Io que no suelen
hacer los autores del siglo anterior. Asíen 10, 1. 21-27-31-102; 10,
2, 17-25,etc.

ita... si, ita demum ...si: (=sólo en el caso que, sólo cuando).
Es giro frecuentísimo en QuiNT. y en los autores de Ia argéntea.
Vide en aquel 10,7, 12; 11, 3, 130: ambulantem loqiii ita demum
oportet, siin caiisispublicis...

igitur: Respecto de Ia posición de esta partícula ilativa en Ia fra-
se expone Ia teoría Quint i l iano (1, 5, 39) conestas palabras: «exquo
genere an sit igitiir initio serrnonis positum dubitari potest, quia
máximos auctores in diversa fuisse opinione video, cum apud alios
sit etiam frequens, apud alios numquam reperiatur». En su estilo él
l a e m p l e a a v e c e s e n p r i m e r lugar, como en 8, I1 1; 10, 1,4; 10,
1,46.

En CiC. se da después de dos o varias palabras, como en Or. 9,
33; Verr. 2, 1, 32; Flacc. 10, 23; Tusc. 1, 34, 82; PtAUT. Io tiene al
final de una frase interrogativa en Epid. 3, 4, 63: Quid tibt negoti
est meae domi igitur?

interim: Es frecuente esta partícula por interdum en QuiNT. (10,
1, 9), en SENf:C,, PLiN. y otros posteriores. QuiNT. Ie da asimismo
sentido de distributiva, interim... interim, como nitnc... nttnc con
frecuencia, como en 10, 3, 33.

nam: Supone a veces esta partícula en QuiNT. una proposición
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eHptica,quesueleserrte<7ue idmirum:lQ, I9 12: nom per abusio-
nem (=y así no es extraño que por Ia figura «abusio» o catachre-
sis...); 1O1 1,9; 10, 1,23.

nec: con valor equivalente a ne... quidern es de uso no infre-
cuente en QuiNT. 10, 3, 7: alioqui nec scriberentur; 2, 13, 7; 5, 10,
119;9,3,55.

En combinación correlativa tiene QuiNT. en 1, 7, 33: nec... atque.
Más expresiva y usada es Ia fòrmula nec... saltem, que aparece

ya en los prosistas desde Augusto. T. Liv. 5, 38: Ibi tribuni mi!itum
non praemunito vallo, non deorum saltem, si non hominum, memo-
res, nec auspicato; QuiNT. 10, 7, 20; 10, 2, 15: Nec vero saltem Us
qmbüsadeviíandavitiaiudiciisQtisfuit (= y n iaún. . . ) ; 1, 1,24;
12, 11, 11; PuN. Paneg. 82, 1 y3.

Cic. trae en Verr. 2, 2, 20; De isto idquod omnes videbant, ñe-
que ille quidem obscure locutus estr donde nec... quidem se puede
t r aduc i r comoe ldeQu in t i l i ano por « y a ú n n o » o por «es tono».
Cfr. CiC. Fam. 6, 6, 2; 12, 1, 1.

non nisi: Estos elementos de relación son en Cic. siempre dos
palabras separadas, y pertenecen a dos proposiciones distintas, o
por Io menos, a dos partes diferentes de una misma proposición.
QuiNT. ofrece ejemplos de esta misma construcción clásica en 10,
3, 30. Pero en otros como en 10, 1, 20; 10, 3, 29 hace de ellos un
simple adverbio significante y equivalente como tantum (= única-
mente), que modifica y afecta a un solo término de Ia proposición.

olim: Por su significación y por su tema etimológico (el mismo
tema de ille y del arcaico ollus, como en VARR. L. L. 7, 42) se refiere
a Io pasado. Pero QuiNT. Io usa refiriéndese a cosas futuras: 10,1,
94: Sunt clari hodieque et qui olim nominabuntur; 10, I1 104 etiam.

protinus: En el sentido usado por los clásicos de «inmediata-
mente», «al instante». (Gc. Invent. 1, 15; CAES. B. O. 2, 9) Ie tiene
QuiNT. en varios lugares como en 10, 3, 5. Pero con el valor de
«sin más», «por consiguiente», «sin interrupción», equivalente al
continuo de Cic., es propio de QuiNT. y otros postclásicos: 10, 1, 3:
sic ad efficiendiim oratorem maximiprotinus erit momenti; 10,1, 42;
7, 2, 4; TAC., Qerm. 44; PUN. Ep. 5, 6.
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-que :Conva Io rdec t f0# / / e seencuen t r aen QuiNi. lQ, 1, 94:
snnt clari lwdieqiie, eî qui olim nominabuntar.

-que... -que -- et... et (-- no solo... sino) con valor distributivo
es uso de los clásicos (Cic., Nat. deor. 2, 59) y de QuiNi. en 2, 13,
11; 3, 6, 89; 12, 11, 8.

-que después de una proposición negativa, toma sentido adver-
sativo; QüiNT. 10, 3, 4: Nihil cnini rerum ipsa natura vo!uit mag-
mitn efflci cito, praeposiiitqiiepulcherrimo caique operi diffícultatem.
No es ajeno a Cicerón el giro, que Io tiene en De Off . I , 25, 4.

Cuando en Latín hay más de dos términos coordinados no se
enlazan por Io general los dos ú l t i m o s con et, sino se omite Ia con-
junción o se emplea Ia e n c l í t i c a -que. Pero Qi;iNT. no sigue ese
modo como Io sigue Tito Livio. Véase en aqué l 10, 1, 17 y 10, 2, 12.

El -que t iene en a lguna ocasión una combinac ión con quam
ponderativa; Q u ; N T . O , 1, 10: ...qiiam miiHaeqnesiní species.

quidem con sentido adversativo, uso raro, Io trae Qu iNT.en 10,
3,9: Vergiliuinqiioqueptiuchsimosdie composuisse versus aitctor
est Varius, Oratoris qnidem alia condicio e$t.

quoque: En QuiNT. reemplaza al clásico eliam en frases que
marcan gradación: 10, 1, 121; 10, 2, 15.

sed: o indica oposición como marcadamente adversativa, o se-
ñala una transición a otro orden nuevo de ideas (Gc. De leg. 3, 11;
QuiNT. 10, 1, 1 y 5, 1) o se emplea a veces para realzar Ia importan-
cia de Io que sigue ( P i - A i T . Cas!n. 491), Mas en Qi:iNT. se da con
sentido concesivo, que en Cicerón pedir ía vcriim, recalcado todavía
con e! esto en el caso 10, 5, 6: Sed csto ncqne melitts...

siquidem = efecp, iiene en QuiNi. un valor frecuentemente
causal, como en 10, 7, 2; 10, 7, 27.

tamen: Lo usa QuiNi. con frecuencia inmediatamente después
de una conjunción en una proposición restrictiva, Io que es contra-
rio y extraño a los clásicos: 10, 1, 89: sl tamen.., ad exemplarprimi
librí bellum Siculum pcrscripsisset...

Cuando tiene uso resirictivo Io pone siempre detrás de Ia pala-
bra a quien restringe, tal en 10, 1, 29; 10, 3, 51, 54, 03, 64, etc. Mas
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cuando el valor restrictivo afecta a toda una proposición, va a veces
a Ia cabeza de Ia misma, como en 10, 1, 52.

veI: Consentido de «áun» y valor adversativo Io tiene QuiNT.
en 10, 7, 24 y 25; con significado de etiam en 10, 3, 5; con sentido
de *precisamente» en 10, 1, 75: velhoc estipsoprobabilis (— es
digno de elogio precisamente por esto); combinado con quia, giro
raro, en 10, 2, 4; con significación de «a Io menos» en 10, I1 80.

Tiene también el grupo binario vel itnus= «el único del todo»,
con ponderación superlativa.

Es asimismo reforzativo en 10, 1, 86: velideo — «por Io mismo».

velut: QuiNT. 10, 2, 16: adprimnm se velüt aspectnm oraíionis
optarunt, (— se contentan por decirlo así...)

Combina Quinti l iano velüt quaedam. (10, 1, 5) en eI mismo seiV:
tido que Cic. quasi quaedam, tamqaam quaedam. Cfr. etiam en
QuiNT. 10, 1, 1 8 y 6 1 ; 10, 3, 3; 10, 5, 17; 10, 7, 1; 8, 5,29;7, 10, 13.

vero: Le da QuiNT. un valor ponderativo, para realzar Ia pala-
bra que Ie precede en 10, 1, 22; 10, 1, 24, 29, 35, 49, 61, 68, 108,
112, 114, 123; 10, 2, 10; 10, 4, 1; 10, 5, 3; 10, 7, 7 y27 , etc.

ve rum:T ieneunva lo rde afirmación (-- en realidad) enres-
puestas enérgicas, como en TERKNT. I Ieau t . 5, 3, 11: Ch. NiInIo mi-
nus ego hocfadam tamen; So.; Facies? Ch.: Verwn (= tú Io harás);
y en Ad. 4, 2, 4; Eun. 2, 3, 55. QuiNT. Ie da esa fuerza en una con-
clusión que reafirma Io anteriormente dicho; taI en 10, 1, 51.

ut: con valor concesivo en QuiNi. 10, I 1 86.

ut semeI (— de una vez): QuiNT. 10, 3, 22; a diferencia del va-
lor temporal dei at semel = «tan pronto como» de César.

utique (— omnino, del todo): Con este raro significado se hal la
en QuiNT. 10, 2, 10; 10, I 1 20 y 24; 4, 5, 8; 12, 10, 67.

10. Observación y consecuencia. ¿Podemos decir con razón que
adolece de penuria de expresión Ia lengua latina, aceptando sin re-
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servas Ia afirmación categórica de Quintiliano (8, 3, 33): Paupertate
sermonis laboramus, que nos repite las ideas y quejas de Lucrecio
(1, 139; 1, 832; 3, 260) pc'triisermonis egesias, el reproche de Ci-
cerón a los oradores, pero que es a Ia Lengua (Br. 82, 104, 106,
114, 152, etc.) exilitas sermonis, ietunitas, siccitas, inopia, Ia verbo-
rum imperitia de AuIo Qelio (prefacio, 12), y hasta Io de Séneca a
LuciIio (Ep. 58, 1): quanta verborum nobispaupertas imrno egestas
sit> numquam magis, quam hodierno die inte!lexi?

Siempre hemos reconocido en los textos literarios latinos una
admirable riqueza y variedad de matices expresivos en los vocablos
y de formas sintácticas en Ia frase. Si hernos de tomar en sus justos
límites las frases pesimistas de autores tan significados, hay que en-
tenderlas con cierta reIatividad;ellos se refieren por un lado a Ia com-
paración con Ia lenguaQriega en cuya literatura se formaron y se ins-
piraban, como abiertamente Io proclamaCicerón (Tusc. 2, 15. 35):
Graeci illi, quorum copio$ior est lingua quam nostra, y no menos
el mismo Quintiliano que reacciona a Ia vez contra el desprecio de
Io propio: Multa ex Graedsformata nova acplurima a Sergio FIa-
viot quorum dura admodum videntur,ut*ens*et*$ssentia*;quac
car tantopere aspernemur, nihil video, nisi quod iniqui iudices ad-
versas nos sumus, ideoque paupertaie sermonis laboramus» (8, 3,
33). Por otro lado trope2:aron los escritores clásicos con un instru-
mento literario rudo, pobre en términos abstractos, índice de pocas
letras y cultura, y de ahí que tal «asperitas atque inopia verborum»
les duele.

Mas cuando llegamos a escritores como Quintiliano y sus discí-
pulos, por ejemplo Tácito, yse analiza Ia rica polisemia de sus vo-
cablos, vemos que a Ia par que Ia Filosofía, Ia I Iistoria, Ia Retórica y
Ia Literatura romanas, ha evolucionado progresivamente Ia lengua.
Se ha hecho, si se quiere, más conceptuoso y subjetivo el estilo,
pero por Io mismo ha tenido que introducir expresiones y términos
abstractos, que Ia perfilan y Ia elevan a Ia altura del pensamiento.

En el estudio semántico de los vocablos de Quintiliano observa-
mos ciertamente, que Ia abstracción de estilo está en función del ar-
gumento didáctico de su obra y del sentido intencional e individual
de los términos. Abundan los Substantivos en -itas, en -tio; introdu-
ce sentidos nuevos en pronombres y adjetivos, y mult ipl ica los va-
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lores y usos de Ias partículas de relación, que desdoblan los ma-
tices de significación.

Es todavía Quintiliano en su vocabulario discípulo del *princeps
atquc inventor copiae* que es Cicerón. (Br. 72, 253).
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