
LA FLEXIÓN NOMiNAL Y VERBAL

EN LA PRREGRJNATID EGERL4R

El análisis morfológico de la Peregrinatio Egeriae demuestraque
estaobra, supuestadel siglo iv de nuestraera, representaun ver-
dadero compromiso entre el latín clásico y el tardío y vulgar. Si
es acertadaesta apreciación,debemosexplicárnosla como el fruto
de, por una parte>el afán cultista e imitador de las normas clásicas
que animaraa suautora, y, por la otra, la infiltración de la lengua
que se hablabay escribía en sus tiempos.

Sólo de esta manerapuedecomprenderseque junto a unaprosa
clasicizanteencontremosformas por completo aberrantesdel aso
clásico.

El presente artículo resumeun trabajo cuya redacción funda-
mental se remontaa 1967. Hemos preferido no hacer nipgún reto-
que y presentarloen la forma austera de la redacciónoriginaria.
De esta manera,a los estudiososde la etapa tardía de la lengua

latina correspondela última palabra.

1. FLnxrÓN NOMINAL: GÉNERO, NÚMERO Y CASO

La primera declinación abarca 71 términos latinos, todos los
cualesson femeninos,y 32 griegos,de los que 28 son femeninosy
4 masculinos:aputaotitae, baptista, patriarcha, propheta. La segun-
da presenta100 términos latinos, de los cuales41 son masculinos
y 59 neutros; griegos son 33: 19, nt; 1, 1.; 13, n. El femenino es
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erenzus. La tercera tiene 137 vocablos: 39, m.; 79, f.; 19, n. La

cuarta declinación posee 31 palabras: 27, m.; 3, f.; 1, n. (cornu).
Los femeninos de la tercera deben su enorme abundanciaal

desarrollo de los sufijos tio/-sio y -tas/-tatis. En la cuarta> por el
contrario, el sufijo -tus favorece al masculino.Los nombreshebreos
de ciudad adoptanel género femenino, que tiene el genérico «civi-
tas>’: 12-5 Segor sola; 12<8 Esebon, quae.-.

El número singular es mucho más empleado.En algunos casos
los empleadosen ese número duplican los del plural; muchas pa-
labras se usan sólo en singular, como los neutros de la segunda.
Una palabra como «populus» no tiene ni un solo plural, a pesar
de ser muy abundante.Existen algunos «pluralia tantuma, como
«tenebrae”,«vigiliae”, «gesta».

Si tomamos como referenciael uso del acusativoen la segunda
declinación,el genitivo aparecepoco menos de la mitad; el dativo,
una séptima parte, y el vocativo, una septuagésimaparte.

Aparte de la segunda,también en la terceray cuartael acusativo
ocupa el primer lugar, al que siguen el ablativo o el nominativo.

El caso locativo no existe. Se dice in .Sodomis,etc., siempreen
ablativo con preposicióno sin ella.

El ac. y el abí. se van fundiendo; el gen.sufre ya la competencia
de giros preposicionales con de: 94-23 legitur ille locus de actus
apostolorum.

En cuanto a las desinencias,diremos que el abí. y dat. plural de
la primera y segunda,tema -yo-, es siempreen -jis (nzisteriis, filiis).

Los gens. de tema -yo- de la segunda son los siguientes (las

citas son por la edición de Héléne Petré,Ethérie, Journal de voyage,
Paris, 1948; por ello, capítulo y párrafo van separadospor coma):
Deuteronomii, 10, 6; Evangelli> 43, 1; 38, 2; 33, 2; 26, 1; filii, 19, 6;
Helpidii, 20, 5; lzispatíi, 12, 1; iucernarii, 39, 4; 29, 1; 27, 7 (bis);
Martyrii, 35, 2; 30, 3; 25, 3; 20> 6; 20, 7 (bis); nzisterii, 46, 6 Palatil,

19, 7. Como podemoscomprobar,todos los ejemplos son en -u.
Aparecen acusativosde la siguiente manera: 1, 2 per valle lila,

quam dixi ingens; 11> 10 parte... quam dixi sinistra; 46, 5 quarn

hic appellant septimana¡naior. De esta forma es corrientecon pre-
posiciones: 7, 2 per ererno; 11, 1 juxta aqua ipsa; 28> 1 per tota
septimana.
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También como término de verbos de movimiento: 4, 1 deseen-
dere.. - in alio monte. Surge la confusión: 6, 9 quae ostensasunt
in montemDei; 13, 4 in summitatemeccíesiaest. Realmentese trata
de un confusionismo morfo-sintáctico: marcha hacia la síntesis de

los casos.

Los temasen -i presentanen la tercera,y los participios, más
formas con mucho en -e que en -i; por el contrario, los adjetivos
de dos y una terminacionesy los comparativos,más formas en -t

que en -e.

Algunos vocablos ofrecen ejemplos con ambas terminaciones:
mare/man; veniente/venienti;inteniore/intentor¡.

Es raro el abí. mare (en época clásica,Luer. 1, 161). En cambio,

siempresiti.

2. LAS CIN~0 DECLINACIONES

La primera declinación comprende71 vocablos, siendo los más

frecuentesmissa (72 ejs.) y feria (42 ejs.). No deja de chocar> en
cambio> que términos como causa, anima o familia aparezcantan
sólo una o dos veces.

Mensa se emplea más que tabula; valvae ofrece un solo ejemplo>
mientras porta aparece 13 veces. La palabra sena aparece en it
ejemplos, de los cuales 5 como sustantivo significando «la tarde»

(= «vesper), y 6 es abí., pero probablementeun adverbio. En latín

clásico existía el adj. «serus,-a, -um» indicando «tarde» (noctesena).
En Egeria observamosla trasposición a sustantivo,sustituyendoa
<‘vesper’>. Las lenguas romances reflejan este fenómeno.

Stra¡a, declinado por la primera como sustantivo a partir de
via sirata, dará asimismo resultadosromances.Siativa aparecetres
veces. Existía stativa, -orum y stativus, -a, -um; se decía stativa

castra. Pues bien, aquí tenemosotro ejemplo de paso a la flexión

femenina de una palabraque se empleabaen neutro plural y como
adjetivo. Recuérdesea este respectocómo de folia, -orum tenemos,
en romance,esp. <choja», etc.

Existen en esta declinación un buen número de nombres propios
de origen diverso; los hebreos, por su parte, son también abun-
dantes: Abraam, Ananías, Bethania, etc. Tomando como base el
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estudio de A. Ernout, «Les mots grece dans la PeregrinatioAethe-
riae», Emerita XX 1952, Pp. 289-307, hallamos 32 términos griegos
que se declinan por la primera declinación.De ellos, unos son de
uso más común y general en la lengualatina (alrededorde 14); el
resto fue incorporado mucho más tarde. Dos indeclinablesse han
feminizado: ró itáa»x, ró ¡tóvvcx, a su vez palabrashebreas.Ence-
niae, -rum: así, cuatroveces; una más como neutro de la segunda.
Aputactitae es dos veces de la primera, y dos, al parecer> de la
tercera; aputactitum (23, 3; 49, 1). La palabra,como otras en
de la primera masculina griega, ha adoptado la forma en -a de
la primera latina, manteniendonaturalmentesu género. Debemos

recordarcómo algunaspalabrasde este tipo ya en griego vacilaban
entre una y otra declinación (1.» y 3.») y que asimismo en latín

pudieron adoptara veces ambasflexiones.
La segundadeclinación comprende100 vocablos,de los que los

más frecuentes son: locus (251 ejs.), deus (101 ejs.) y dominus

(67 ejs.). Abarca, además,21 nombrespropios, entre los cualessiete
son hebreos.Algunos se han adaptado,como, por ejemplo: Aggarus,
Aggari, Aggarum, Aggari.

Vocablos griegos o helenizadosen la segundahay 33: 19 mascu-
linos> 13 neutrosy uno femenino(cremus).Los más frecuentesson:
episcopus(134 ejs), ymnus (72 ejs.), monachus (49 ejs.). Estos sus.
tantivos griegos siguen fielmente la flexión latina en -o, o segunda

declinación latina. Procedende sustantivos de la segundagriega.
Dos de ellos, clericus y neof¿tus eran adjetivos de tres terminacio-

nes: KXppLKóg, -i$ -év, vcócpu-rog, a~, -0V. Algunos como siricum:
orjpucóq3= oflpLKoV, -oB, ró. Uno era un participio pasivo: catite-
cuminus,de KaTE)(oá~dEvog.

Entre diaconus, archidiaconusy diacon suman 20 ejemplos que
se repartena partes iguales entre la segunday la tercera. Curio-

samentela segundasólo apareceen singular> mientras que la ter-
cera sólo lo hace en plural.

La tercera declinación comprende137 vocablos, que se distribu-

yen por temas de la siguiente manera: temas en nasal: 46; temas
en dental: 28; temas en líquida: 21; en -i: 21; en gutural: 10; en

-s: 9; en labial: 1.
De los 28 en dental> 3 son en -cl y 25 en -t. El 50 por ciento son

en -tas, -tatis.
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Indudablemente,todos fueron de uso clásico> pero esta abim-
dancia relativa debemosentenderlacomo índice de un aumento
progresivo, empleo productivo del sufijo para constituir abstractos
de que tan pobre era la lengua latina.

El sufijo -tio/-sio proporciona31 vocablos: 23 en -tio y 8 en -sio.
Tal sufijo se hacesin lugar a dudaseficaz y productivo: sin dificul-
tades se echa mano de él, pero con todo la fugacidad con que

aparecees bien patente. Son palabras a las que se acude en un
momentodeterminado,sin insistir más. Ofrecenuna frecuenciades-

concertantelos términos religio y virgo (una vez cadauno).
Existen 20 nombrespropios griegos o hebreos.Nombres de la

primera masculina griega como Moyses, fohannes,han pasado a

la tercera latina. En estos nombres propios encontramos cuatro
desinenciasde acusativo: -cm (6 ejs.), -im (5), -en (2), -in (1).

Hay seis términos comunesgriegos: canon, monazon,metropolis,
ascitis, cathecisis, martyr. Monazontes es la única forma (9 ejs.)
que hallamos: tres vecesen N., y el resto con las preposicionescunz,
pro, a. La palabra ascitis procede de &ox~-r~q, y por itacismo ha
pasadoa la tercera.Martyr presentaun gen. plural martyrorum (27,

5; 27, 9), lo cual suponeun paso de la tercera a la segunda.

La cuarta declinación comprende31 vocablos. El sufijo -tus (19) /
-sus (6) proporciona 25 términos,o sea, un 80 por ciento sobre el
númeroglobal. Son vocablosque apenassi aparecenuna única vez.
Egeria los utiliza casi artificialmente, porque los conoce simple-
mente.

En la quinta tenemosseis términos: facies, fides, planities, spes,

res, dies (éste, 204 ejs.); los demás, unos pocos nada mas.
Al margen de los nombres hebreos a que nos hemos venido

refiriendo en la exposición de cada declinación,por las cuales se
veían fiexionados, en la obra constan otros 60 ejemplos de estos

nombres por completo indeclinables. Son vocablos como: Achab,
Balac, Ralaam,Basam,Aaron, Arabot, Carneas,Choreb, Clesma,etc.
Fanuel, Israhel, Rachel son genitivos sin declinación; en cambio,
cf. Bethuelis, -em. Thatnis (3 casos)> pero cf. Nisibin, en acusativo.

VIII. —19
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3. Los ADJETIVOS

Existen 101 adjetivos de tres terminaciones.En ellos son de des-
tacar las terminacionestardías-anus: biduanus, medianus,quintanus,
subdivanus, triduanus; icus: canticus, dominicus,modicus, pernio-
dicus. Son griegos: ecciesiasticus(AKKXflOLaOTLK6q), laicus (?-aCKóq),

olosericus (óXocflpLKóq), petrinus (rtrpivo;) y Thebeus (On!3aios).

20 son adjetivos de dos terminaciones,de los cuales 8 (el 40 por
ciento) son en -bilis. Granáis aparece21 vecesfrente a 4 de magnas.

De una terminación hay 12, de los que 9 eran participios que
funcionan aquí como adjetivos. De éstos adjetivos los de mayor
frecuencia son: sanctus (167) y omnis (194).

Es curioso observar cómo de los 26 adjetivos que toman algún
grado(comp./super.),nadamenos que 19 sólo se usan en tales gra-
dos. Pero ademásentre los otros siete el comp. o superí.se emplea
más que el positivo. Las formas más frecuentes son: major/maxi-

mus: 48; primus: 24. Es de destacarel comparativo rehecho iuve-

niores (1 ej.)-

Entre los numerales,tenemos 16 cardinales: duo, tres, quattuor,

quinque, sex, septem, ocio, sedecim, triginta, quadraginta (8 ejs.),
quinquaginta, septuaginta, centum, ducenti, quingenti, mille mulia.

Ordinales hay 14: tertius, quartus, quintus, sextus, septimus,octa-

vus, nonas, decímus, undecimus> quintasdecimus, sextusdecimus,
vicesimus,quadragesimus,quinquagesimus.Los de mayor frecuencia
son tertius (28 ejs.), sextas (41), nonus (23) y quadragesimus(24).

Los distributivos son: bini (1); terni (1) y singuli (52>.
En cuanto a quadragesimushemos de hacernotar que sólo una

vez se empleacomo ordinal propio, actuandoel resto como sustan-
tivo. Significa 40 días antePascuay dos vecesdespuésde la misma:
26, 1 quadragesimache.

He aquí algunos ejemplos como sustantivo: 27, 4 in diebus qua-

dragcsimarum; 27, 9 in quadragesimis; 42, 1 quinta feria quadra-
gesimarum; 27, 7 singulae septimanaecelebrantur quadragesimarum.



FLEXIÓN NOMINAL Y VERBAL EN LA «PEREGRINATIO EGERIAE’> 291

4. Los PRONOMBRES

Pronombresdemostrativos: is (319 ejs.), ipse (241), jite (162), ¡tic
(127), idem (32), iste (18).

Perversiónde género: 57-8 (las citas con guión correspondenal

Lexikon Aetherianumde W. van Oorde, Roterdam,1930) hae (fun-
damenta). Forma ipsud para el neutro en cinco ejemplos: 81-5 qui
autem nec ipsud; 48-2 nam et ipsud nunc Pithona castram est;
60-19 ubi est ipsud mart irium; 73-13 ubi luminaria pro ¡toe ipsud
pendent; íd. nam presbyteria de ¡toe ipsud quod iectum est.

lpse funcionacon el valor del pronombreis ea id en la inmensa
mayoría de sus usos.Tambiénun buen númerocomo ¡tic haec¡toe.
En ocasioneses traducible por el pronombrede tercera persona.
Ej.: 37-18 quantum poinimus videntes cestimare ant ipsi (ellos)

dicebant.
Parecearticulo en algunos casos. Ej.: 38-9 per mediam vaitem

ipsem (‘por en medio del valle’).
lite funciona como artículo 11 veces: 56-3 tune ergo interrogavi

itios sanetos (‘a los santos’).
Así, ille e ¿pse se desbordan hacia el campo de ¡tic e is, hecho

que, dada la triple indicación de este último, nos llevará a los
resultados romancesposteriores. iste, escasoe inestableentre el
valor ¡tic (9 veces)y el valor de 1/le (5 veces)se inclina más a favor
del primero> cuyo valor suplantaráfinalmente. También idem equi-
vale en ocasionesa is, ¡tic.

Es digno de apreciarseel juego alternanteque se establecéentre
los usoscasualesde los cuatro pronombres¡tic, is, ¿pse,lite: It sg.:

¡tic (15)-is (2); jíla (9)-ipsa (6); haec (20)-ipsa (6); id (141)-hic
<25); Gen. sg.: ipsius (23)- illius (8); Ac. sig.: eum (13)- ¡tune (1);
it/am (17)-ipsum (8); ipsam (10)-ii/am (4); Ac. pl.: eos (11)-hos

(1); ¿líos (11)- ipsos (4); Dat. pl.: eis (7)- his (2); Abí. pl.: his (7)-

eis (2).
Estadísticassobrelos númerosy casosde estos cuatro pronom-

bres: singular = 655; plural = 165; casos: sg.: N. 322; Abí. 167;
Ac. 95; Gn. 51; D. 24; pl.: N. 57; Ac. 49; Abí. 30; Gn. 16; D. 14.
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El pronombre relativo ofrece 549 ejemplos.Pervierte el género
en 41-19 altarium lapideum quem (sería quod)posuit; 46-26 de castro
qui (sería quod) ibi est; 43-25 ad quem (= quarn) petram iratus

¡re git tabulas; 51-13 ad civitatem, qul (z= quae) appellatur Libiada;
88-3 ad coiumnam,ad quem(= quam) ¡lagellatus est Dominus; 81-10

ut nec panem, quod (= gui) libran non potest; íd- columna ilia,

quod (= guam)... coopenit.

Pervierte la forma: 94-26 ad illam ecclesiam,que (= quae) et
ipsa in Eleona est.

Hay una cierta fosilización de la forma quod con verbumdicendi:
48-5 nunc est come, sed granáis, quod nos dicimus vicus; 49-4 den-
dros ale/tijas, quod nos dicimus arbor venitatis; 72-5 hora autetn
decima, quod appeilant licinicon, etc.

También gua sufre una cierta fosilización: 74-20 secundum con-
suetudinem, gua et utique fit; 81-23 juxta consuetadinemeam,
gua in Anas/asefactae sant; y passim.

En 19 ejemplos su valor es intermedio entre pron. relativo y
conj- temporal, si no es ésta plenamente: 39-23 ini ea die, qaa mons

tumigabat; 80-6 ea hora, gua incipit sol procedere, etc.
Nótese todavía: 87-3 gui locas ad quod (= cum) lectas fuenit;

66-14 in quo (= cum) ego non merebar; 84-23 in quo autemingressus
fuerit in Anas/ase.

Verdaderasfosilizaciones son ademáslas siguientes: 54-25 quo-
niam 1am aliguot anni essent, a quo non pareret columna ¿lía;
2, 2 his diebus,quod sanctusMoysesascendit; 5, 4 his diebas, qua...;

11, 9 in isdem dietas, qua. . -; 16, 3 temponibus... gua famis fuit;

28, 3 toto armo, gua manducant.
Del interrogativo hay siete ejemplos siempreen la forma quid?
Indefinidos son: gui (6 ejs.); quis (10). Quisquis (1); quisnam (2)

se hallan en situación precaria. Quicumque (17 ejs.).

No existe uflas, pero sí aliguis (11), y quidam (105). Por el con-
trario, tenemos nullus (15) y no existe guisqaam. Unas quis que
(18 ejs.) siempre en esta forma. En cuatro de ellos se emplea con
genitivo partitivo, equivaliendo a quisque: 87-25 ad salatem sitj

unusguisqaenostrum credeus profuturam; 43-27 quemadmodum..-

unasquisque eoram habitationeshabucrant.Realmentetoda la falta
de quisque estáen razón directa con esta abundanciade unasquis-

que: es su forma reforzada, a que se tiende por desgaste de la
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simple. No obstante, nótese que se rehuye fiexionarla. Qualis, gua-
liscamque, quotienscamque.

Advertimosun estadogeneralde precariedaden el funcionamiento
de los indefinidos. Los más abundantesson los dos pronombresde
mayor volumen: gaicumque, unasguisque. Se rehusadeclinar unas-
guisque, pero sí se declina qaicumque entreotros.

Cuantitativos: indeclinables son aliquot (6 ejs.). A vecesequivale
a alli; quotqaot, y tot; un ejemplo cada uno. Aliquantus (8); en
cuatro ejemplos equivale a aliqaot; tantas (22) equivale siempre a

tot. Quantas (14) equivale siempre a quot. La marcha hacia el
romanceestáahí muy clara.

Pronombres personales. Véase la relación que guardan entre si
las primeras y las segundaspersonas: ego/tu= 56/9; nos/vos=
141//13. El de tercera (se) da 55 ejemplos, de los que 39 son con
verbo. No hay ningún genitivo.

Posesivos.Meas (10); taus (5); noster (16); vester (8). Razón:
2 :1.

Los adjetivos pronominales: alias (47), aiter (4). A vecesse inter-
fieren sus valores: alias se usa 16 veces por alter y éste uno por
alius; el N. sg. de este último normalmenteen la expresiónnichil
aliad nisi... Por alter es en la expresión alia dic («al día siguiente»).
Nallus (15). Solas (5); totas (52 ejs.). Equivale siempre a omnis.

Unas (42 ejs.).

5. EL VERBO

Estudiamosa basede estadísticasalgunos apartadosdel verbo
según el estadoen que se halla en nuestra obra: 1. Tiempos. Las

estadísticaslas realizamosen la primera conjugación. Voz activa:
12 Pres. md.: 96; 2.0 Perf. md.: 30; 32 Impf. md.: 22; 42 Pres.
Subj.: 15; 52 Plpf. md.: 13; 62 Impf. Subj.: 9; 72 Fut. Impf.: 2;

82 Plpf. Subj.: 1. Voz pasiva: 1.0 Pres. md.: 16; 22 Pf. Ind¿ íd.;
30 Pr. Subj.: 7; 42 Impf. Ind./Subj.: 3; 52 Plpf. md.: 1. Los ven-
cedoresabsolutosson los presentesy perfectos,seguidos en este
orden por los imperfectos. En cuanto a los modos, hay una clara
preponderanciadel indicativo sobre el subjuntivo.
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De un cierto número de verbos sólo se tienen ejemplos en voz
pasiva: celebro, commoveo,consecro,deputo,edoceo,fabrico, fatigo,
impleo, iasso, paro, repleo. La pasiva impersonal halla abundante
uso. Formascomo venitur, ventumfuerit, itar, etc., las encontramos
a cadapaso.Los verbos deponentesson: 12 = 15; 2.a = 4; 3.~ = 13.

Relación de simples y compuestosdentro de cada una de las
tres primeras conjugaciones: 12 S./C. casi 2:1; 22 S./C. = 1:1;
3•» S./C. = 1:1, 8- Comprobamoscómo los compuestosgananterreno
progresivamentede la l.~ a la 32 conjugaciones.

Acumulación de prefijos: per. El prefijo de los verbos compues-
tos sirve para matizar o precisarel significado implícito original
en el verbo simple. A compás con el desgastesemánticoque las
palabrasvan sufriendo, se hacenecesariosucesivamenteseguir pre-

cisandosus significados por los medios oportunos.
En Egeria encontramosalgunos verboscompuestosya con diver-

sas preposiciones,que han recibido el prefijo que marca el acaba-
miento o perfección de la acción: per. Tenemos: perdescendo,

peraccedo, perexeo, persubeo, pertranseo, perdíscoperio. Encontra-
mos la forma del impf. transiebat (50-1); es único ejemplo, regula-
rizado según el modelo aadiebat. En 53-29 un mf. activo egredere,

del verbo deponenteegredior. De prandeo encontramosla forma
prandiderint en vez de pranderint. El total de los verbosde la pri-
mera conjugaciónes 122. De ellos son simples 80> y 42 compuestos.
Deponentesson 15.

Verbosdel Imperio y tardíos: traverso/tranverso;perintro; cons-
truido segúnel modelo de perambalo. Adaguo,fiagello. Coinmunico
tiene el sentido especializadode «comulgar».

Verbos griegos: tattizo/baptidio. Dos solucionesdel mismo su-
fijo griego -Uco (~aitxtCco)- La primera forma, un ejemplo; la segun-

da, cinco ejemplos. Camso (x&urco): un ejemplo en la forma cam-
semus. Significa «doblar> volver». Se halla ya en Ennio. Exorcizo

(¿E,opK(CrsO,un ejemplo. Giro/gyro/pergiro. Plico/pieco (nxtKcú): se
piecare = appropinguare.

Los verbosmás frecuentesson: appelio (36); sto (35); intro (24).

Chocantemente,pecco sólo apareceuna vez.
Los deponentes.Son 15. Moror, immoror, commoror. El último

es el más empleado.
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mnnovaciones:cinco verbos.Furo/furor. El verbo clásicoes furor.

Tenemosun ejemplo de cadaforma. Ieiuno/ieianor. El primero, tres
ejemplos; el segundo,ocho.

Los autores eclesiásticos desde Tertuliano usan ieiano, aplicado

al acto de abstinencia.Egeria empleaademásla forma deponente.
Immemoror: el verbo clásico era memoro.Egeria empleauna forma

compuestay, además,con forma pasiva (deponente)e igual signi-
cado. Latrunculor: formado sobre el sustantivo latrancalus.

Invención y moción pasiva-deponente:optor. No es clásico. Un

ejemplo: optati sumas(«hemosdeseado»).Por estos pocosejemplos

entre 15 deponentesvemos la fluctuación en que se encontraban

los verbos de la categoríadeponencial.
La segundaconjugación abarca 42 verbos, que se reparten a

partes iguales entre simples y compuestos.Hay tres deponentesy
cinco ejemplos pasivos de los 85 ejemplos de videor. Dos semide-
ponentes.

Mereor (m ej. = merebar); misereor (11 ejs. = mjserere, impera-
tivo); vereor (1 ej. = verentar). Audeo (1 ej. = audeat); gaudeo

(1 ej. = gavisí, part., N. pl.: alegrándose ellos).
Los más frecuentesson: video (85); ¡tabeo (57); sedeo (27).

La tercera conjugacióncomprende134 verbos; de ellos son depo-
nentes 13. Hay 48 simples y 86 compuestos.22 son de conjugación
mixta, principalmentea basede compuestosde capio y facio.

Las partículascomponentesson: re- (14); cam, iii, per (10 cada
una); cx (8); ad (7); pro (4); trans, de, djs-, sub (tres cada una);
ab, ínter, ob (dos cada una); se-, prae (una cadauna).

Los más frecuentesson: dico (194), facio (75), seribo (36), descen-
do (33), ascendo (27). Entre los deponentes,la frecuenciaes como

sigue: revertor (29): ingredior (25); proficiscor (17). Son simples
cinco, y ocho compuestos.

La cuarta conjugaciónabarca 24: 13 simples y 11 compuestos.
Seis son compuestos de venio: advenjo, convenio, evenio, invenio,

pervenio, supervenio.

Verbos irregulares:

A) Fo y sus compuestos.Son siete: exeo, perexeo, persubeo,
pertranseo, redeo, sabeo, transeo. Frecuencia: eo: 60; exeo: 20;
transeo: 18; subeo: 11; redeo: 6; perexeo,pertranseo: 3; persa-
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beo: 1. Perexeo, persubeo,pertranseoson verbos tardíos, bien que
pertranseo lo emplearaPlinio.

B) Fero y sus compuestos.Son ocho: affero, confero, defero,

ufero, ojfero, profero, refero, suffero. Frecuencia: refero: 13; offe-
ro: 10; fero/affero: 4.

C) Fío. Este verbo en el tema de presentey lacio en el de
perfecto, constituyendo ambos la pasiva de facio, presentan212
ejemplos.

D) .Sum y sus compuestos.Son : possum: 49 ejs.; praesum:
2; prosam: 1. 8am: 886. 293 son con participio.

Verbosdefectivos: ait = 11 ejemplosen esta forma única. Coepi/
cepi: 23 ejs. Licet: 7 ejs. en esta forma única.

6. PARTIcULARIDADES DE LA MORFOLOGÍA VERBAL EN LA OBRA

1. Tercerapersona del presentede indicativo: singular y plural.
Segúnse observa,multitud de formas en esa personay tiempo han

pervertido sus desinencias.El hecho más frecuente es el empleo
de las desinencias-et, -ent de la segundaconjugación en verbos
pertenecientesa otras conjugaciones,en particular a la tercera,
Pero es que ademáseste hecho no ha ocurrido siempe y en todo
lugar; gran número de formas de este tipo sigue aplicándoseco-
rrectamente.

Por otra parte, es obvio sentir la duda, pues que la forma -et,
-ent es del futuro clásico en la mayoríade los verbosy términos en
cuestión, de si todos los ejemplos de tales verbos corresponden
a la forma que especificael epígrafede este apartado.Más abajo
contestamosa este problema.

A) Lista de la tercera a la segunda:

absoivet (1), 47, 2; accedent (1), 25, 4; accedet (3), 24, 10...;
acc¿pient(1), 46, 3; arguet (1), 40, 2; ascendent(1), 39, 3; ascendet
~ 21 1; i,s,aná,tr,,t .-,.ic h..\ U - nnanUona,t (2~ IC 9

coiiiget (5), 24, 4...; continget (1), 57, 10; deducet(1), 79, 17; descen-
dent (3), 24, 1...; descendet(passim),24, 3...; deseret (1), 10, 2;
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dicet (passim), 8, 2...; dicent (passim),24, 2... ducent (1), 43, 2;
ducet (2), 27, 6...; exponet (3), 47, 1...; incipient (1), 24, 6; includet
(1), 70, 1; iegent (1), 25, 10; leget (5), 5, 8; mittet (passim),4, 6...,
occarrent (2), 29, 4...; percarret (1), 46, 2; perieget(1), 33, 2; ponent
(1), 6, 2; ponet (1>, 37, 8; premet (1), 37, 1; prendet (1>, 24, 10;
reddet (1), 46, 5; reponent (1), 24> 11; reguiret (1), 45> 3; tendent
(1), 6, 2; toilent (1), 8, 3; vadent (passim)> 8> 3...; vadet (passim)>
24, 7...; vivet (1), 4, 6.

E) Otras formas: custodent (1), 37, 1; dedacetar (1), 31, 3;
deferet (1), 45, 3; dimittetar (1), 38, 2; facitur (1), 35, 1; offeret
(3), 29, 3...; olferitur (1), 35, 2; respondantar (1)> 24, 1; seditur

(1), 31, 1.
Son 21 los verbos de la tercera que adoptanterminacionesde

la segundaen las terceraspersonasde singulary de plural. A éstos
hay que añadir 10 compuestossobre simples de los comprendidos
en los primeros. Total, pues, 31 verbos. Las formas que ofrecen

son 40 y el número global de ejemplos rebasael centenar.
Exceptuando 45, 4 emendet se, et cum emendaverit se, tune

accedetad lavacram> los demásejemplosde accedet,así como todo

el resto, son formas de presente y nunca de futuro. Cf. Léfstedt
(Phiiologischer Kommentarzar Peregrinatio Aetheriae.Untersuchan-
gen zar Geschichteder LateinisehenSprache,Uppsala und Leipzig,

1911, pp. 133-134): «Die Formen v¿vet= vivit und mittet = mittit
kónnte man zunáchstauf rein PhonetischeVerháltnissezuriickfiih-
ren (...) sic wurden námlich in Endsílben ~, e (breve)und ¡ (breve)
zu dieser Zeit wahrscheinlich alíe mit einem e-Laut ausgesprochen.
Sehon mit der Verwechslung von -esund -is, etc.> músste aber natiir-
lich auch in den úbrigen Personen Schwankung eintreten (dicent
flir dicunt usw.) (...) Dabei herrscht indessen noch cine ziemlich
grosse Unsicherheit und Verwirrung: Prás. accedentneben accedant,
attendent neben attendunt usw.»

Por otra parte, téngase en cuenta lo que sigue: 12, la narración
de Egeria se realiza en el plano descriptivo del presente; 22, basta
echar una ojeada a los paradigmas de los verbos para comprobar
que no hay ni un solo empleo de futuro imperfecto en terceras
personas para ningún otro verbo distinto a éstos. Prácticamente,
tampoco en las demás personas; 32, estudiemos algunos ejemplos:
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5, 8, cuandodice: cum ieget affectio vestra libros sanctosMoysi,
omnia diligenter pervidet, estábien claro que leget (= legit) es un
presenterepetitivo, pues «affectio vestra» lee normalmentedichos
libros; 6> 2 signa... ponent,ad quae signa se tendent, et sic ambulant.

La alternanciacon ambalant es decísiva.
Veamos ahora los verbos en que alternan las desinencias-et/-it>

-ent/-unt, y su frecuenciacomparada: mittit (passim)frente a 5 -et;

legit (1) frente a 5 -et; dicit (passim) frente a 11 -et; ponunt (1)

frente a 1 -ent; tendunt (1) frente a 1 -cnt; dicunt (passim) frente
a (passim) -ent; descendit(passim) frente a 3 -et; colligit (1) frente
a 5 -et; ascendit(passim)frente a 1 -et; vadunt (2) frente a 10 -cnt;
incipiunt (2) frente a 1 -cnt; coiligunt (1) frente a 3 -cnt; legunt (1)

frente a 1 -ent; ducunt (3) frente a 1 -cnt.
Dos formasde tipo mixto: incipient (1); accipient (1). Sólo estos

dos ejemplos. En singular, el primero da cuatro formas incipit.

Otro verbo de este tipo, suscipio, sólo da sascipiant.

En 37, 1 cum positam faerit... premet.-. custodent tenemos el
extraño ejemplo de la cuarta custodent. No hay ninguna forma
castodjant. Aquí, pues, se halla una innovación con respectoa las
formas del apartado anterior: no se dice> en efecto, custodient,

como si se tratara de un verbo *custodeo

El cambio es mucho menos abundantecon la forma pasiva.
Offeret (3), deferct (1); offeritur (1); offertar (2). Es de pensar

que aquí se han dado dos pasossucesivos.Primero, intento de regu-

larización de una flexión anormal, de acuerdo con la siguiente pro-
porción: insero :: inserit/offero :: of¡cnt, y acto seguido el fenó-

meno general de que venimos tratando.

Sólo hay dos ejemplos de cambio de segundaa tercera,y los
dos en pasiva: responduntur y seditur. a) 24, 1 dicuntar ymni et
psalmi respondantar,donde el perfecto quiasmotienta mucho para

no pensar en un afán de homoteleuton; y no es posiblehablar de
otro verbo, pues a los himnos se les respondecon salmos.t) Seditur
(1) frente a sedetur (1). 0, dicho de otra forma, sedetur frente a
seditur.

Facitar. 35, 1 ¡it ipsa dje oblatio ad Martyniunz et facitar missa.
Es caso único en toda la obra frente a los abundantisimosf it.

Y obsérveseque se empleaen coordinacióncon un fit. La unicidad
dc ejemplo nos dificulta el análisis; el intento de regularización
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estáclaro, pero sólo en este caso, ¿por qué? Nos pareceque sim-
plementepor afán de variación. Lo que de artificial o vivo hayaen
su empleo,desdela obra en sí se nos escapaplenamente.

2. Temade perfecto. Los tipos de perfecto son diversos.Consi-
derernos la forma en -vi. En la primera conjugaciónnos encontra-
mos 40 formas con -y- frente a 5 sin ella. Éstas son: amtuiasse
(47-12); babtizasse(57-16); eiaborasse(40-18); furasse(88-17); potas-
set (67-12). En la segundano hay ejemplos; en la tercera, 10 con
-y- frente a 2 sin ella. En la cuarta, 4 con -y-, que no tienen posi-
bilidad de alternar: definivit, regaisivit, requisivi, audivi, frente a
3, que podían alternar: audieram, audistis, castodierant.

En el verbo eo tenemos seis ejemplos con -y- frente a 11 sin ella.
Es fácil de observarcl predominio de las formas sin -y- en la

cuarta y eo (con sus compuestos).Descontandoiveramus y transz-
veram, las demás difícilmente podrían alternar. Y, con todo, frente

a iveramas (1 ej.) hay dos ¿eramus.
En la tercera conjugación las formas de novi con -it pudieron

ser mantenidasquizás por su escasovolumen. No obstante>el plus-
cuamperfectode subjuntivo es nossem.Y por ese lado adviértase
que la única forma sin -y- en la primera es la de pluscuamperfecto
potasset. Asimismo, los cuatro infinitivos de perfecto. Por tanto>
ante -ss- siempre se emplea la forma sin -it.

Nóteseque la primera conjugaciónsola proporciona45 formas
distintas frente al resto de las conjugacionesque proporcionan36
en total. Ello se debe a que en dicha conjugaciónla mayoría de
los verbos tienen el tema de perfecto en -y-, mientras que en el
resto de las conjugacionesotros de tema de perfecto absorben la
mayoría.

3. Futuro perfecto y perfecto de subjuntivo. Esta cuestión, que
es morfológica, hay que tratarla desdeun punto de vista sintáctico
para tratar de distinguir las formas. Todos los ejemplos de la

«Peregrinatio»se encuadrandentro de las siguientes categorías:
completivas, relativas, temporales y condicionales.

mnterpretamoscon Pf. Subj. las oracionesde relativo, completi-
vas y temporales.Respectoa estasúltimas>cf. Lófstedt (o. e., p. 285):
«Der Konjunktiv des Perfektsnach dem temporalenuti findct sich
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in der Peregrinatio¿ifters; da an diesenSellen alígemeineBeschrei-
bungen religióser Bráuche u. dgl. vorliegen, so werden wir es viel-

leicht einfach mit dem iterativen lconjunktiv zu tun haben,obwohl
anderswo im Spátlatein bei ahí ein áhnlicher Einfluss des tempo-
ralen cum wie bei ut begegnet».Y (ibid., p. 322): «Der hier und
anderswonach post (ea) guam begegneudeKonjunktiv (Geyer und

Wálfflin sprachen unrichtig von einem Fut. ex.) erklárt sich natiir-
lich in genauderselbenWeise wie nach ahí,,.

Ejemplos de completivas: 8, 2 nam dicent, co quod fui Israhel
ini ¡tonore ipsoram eas posuerint; 20, 9 solam scio, guis. . - ini Charra

venerit.

Ejemplosde relativo: 20, 10 non dicit,. gao temporetransierjnt..
sed post modum ¡tic transierant.

Ejemplos de temporales. Son 76 formas; de ellas> 40 son con
verbo en pasiva, y 36 con verbo en activa. El tiempo es perfecto
de subjuntivo. La apódosissiempre es presentede indicativo: 11, 7
posteaquam.-. descenderis; jnde. . - vides; 24, 2 ubi coeperit lucesce-
re... tncipiunt.

Ejemplos de condicionales. Las condicionales suelen construirse

con futuro perfecto en la prótasis y futuro imperfecto en la apó-
dosis. Para los ejemplos en nuestraobra tenemos uno relevante y
claro a más no poder:

23> 10 si fuero.. - si potuero.-. si Deus fuerit. . - referam.-. si sede-
nt... nantiabo. Veamos los demás:

2, 7 nisi ad propriam radicem illius veneris; 19, 9 si Deus noster
lesas iusserit et venero ini patria, legitis et vos; 27> 5 excepto si..-

evener¡t... zetunatur; ibid. si evenerit.-. proceditur; 45, 4 si proba-
verzt... annotat; ibid. nisi.. - habuerit; 49, 2 si faerit. En unos tene-
mos apódosiscon presente; en otros no existe. ¿Qué diremos de
ello? Creo que debemosseguir interpretándoloscomo futuros per-

fectos. Los presentesde la apódosis no hacen más que una susti-
tución, por un procesopsicológico,del futuro que la lógica estricta
exigiría. Los ejemplos presentadoscon éste lo apoyan,por demás.

Siendo esto así, de todo el conjunto de formas que hemosreco-
gido en la obra (110) tenemos: a) perf. de sub.: 95; b) fut. perf.: 15
(tres en primera persona: fuero, venero, potuero).
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4. Tema de presente y tema de pasado del verbo sum en ia

constitución de la pasivade perfecto. Es decir, tratamos en la pasiva
las formas de pasadoen relación al empleo en las mismas de las

formas de pr/pf. del verbo sum. Sabido es que podían utilizarse
tas simpleso tema de presentey las compuestaso temade perfecto.

Infinitivos: esse(4); fuisse (4). Perfecto de indicativo: sum, etc.
(52); fui: sólo el plural impedití faerant, 40-4. Perfecto de subjun-
tivo: sim, etc. (6); fuerim, etc. (13 verbos con 40 ejemplos).Plus-
cuamperfecto de indicativo: eram, etc. (2); faeram, etc. (6). Plus-
cuamperfecto de subjuntivo: essem,etc. (1); fuissern, etc. (5). Por
tanto, las formas del tema de perfecto (fuerim, fueram, fuissem)
predominan con mucho sobre las formas simples del verbo sam.

En cambio> en el perfecto de indicativo son las simples las que se
empleancasi exclusivamente.En los infinitivos, los ejemplos se re-
parten a partes iguales.
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