
LATÍN I 

UNIDAD 3. TEMA 1. 

Res publica, la expansión de Roma: festina lente. Las Guerras Púnicas 

 

1. LAS GUERRAS PÚNICAS 
Roma, tras derrotar a Pirro, rey de Epiro, en el 265 a.n.e., controlaba casi toda la Península Itálica, salvo la 

llanura del Po en el norte y la isla de Sicilia en el sur. Sicilia estaba controlada en el este por las ciudades 

griegas; y en el oeste por los cartagineses (llamados por los romanos Poeni, del griego Φοίνικες “fenicios”), 

procedentes del norte de África, de Cartago (Kart Hadash, “Ciudad Nueva”). Romanos y cartagineses 

firmaron tratados que delimitaron las áreas de influencia (509 y 348 a.n.e.); pero después se enfrentaron 

durante más de un siglo por el dominio del Mediterráneo occidental. Fueron las tres Guerras Púnicas: 

- PRIMERA GUERRA PÚNICA (264 - 241 a.n.e.) 

Mercenarios cartagineses ocuparon Mesina, en Campania; Gerón de Siracusa y Roma se aliaron con el 

objetivo final de controlar la isla por su posición estratégica y su producción de cereales. Cartago tenía la 

ventaja de su flota, pero los romanos, que no tenían experiencia, adaptaron pronto los barcos cartagineses a 

sus intereses (idearon el corvus, una torreta abatible para el abordaje). Tras varias batallas navales, llevaron 

la guerra llegó a África. Finalmente Cartago fue derrotada y perdió Sicilia. Roma se hizo, además, con las 

islas de Cerdeña y de Córcega; que fueron organizadas en provincias y asignadas a un pretor. 

- SEGUNDA GUERRA PÚNICA (212 - 201 a.n.e.) 

Cartago, para recuperarse de las pérdidas y pagar los tributos a Roma, orientó sus intereses hacia Iberia 

(Sphan, de donde Hispania), un territorio rico en materias primas. Amílcar Barca fundó Carthago Nova en 

el 237 a.n.e. y firmó con Roma el Tratado del Ebro, por el cual los cartagineses no podrían rebasar el río 

Iber (Ebro). Su hijo Aníbal conquistó algunas ciudades ibéricas y pactó alianzas con otras. Saguntum, sin 

embargo, se alió con Roma por lo que fue sitiada y capturada en el 219 a.n.e. Roma volvió a declarar la 

guerra a Cartago. Los Escipiones desembarcaron en la colonia griega de Emporion (Ampurias, Gerona); 

pero Aníbal cruzó los Alpes con elefantes y entró en Italia. El dictator Q. Fabio Máximo evitó enfrentarse; 

pero sus sucesores, los cónsules L. Emilio Paulo y Terencio Varrón entablaron batalla y fueron aniquilados 

en Cannas del 216 a.n.e. Aníbal no quiso atacar Roma. La guerra continuó en Macedonia e Iberia hasta la 

definitiva batalla de Zama en África (202 a.n.e.); tras la victoria P. Cornelio Escipión obligó a ceder 

Hispania y prohibió el rearme de Cartago. 

Las Guerras Púnicas. Imagen de Bourrichon en 
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- TERCERA GUERRA PÚNICA (149 - 

146 a.n.e.) 

La gran debilidad cartaginesa animó a 

Masinisa, rey de los Númidas, a 

ocupar sus territorios. En Roma se 

imponía la idea de que Cartago debía 

desaparecer (Cartago delenda est, 

afirmó Catón el Censor en el Senado). 

Así que Cartago no tuvo más remedio 

que volver a armarse para defender sus 

territorios, rompiendo así los pactos. En 

el 149 a.n.e. Roma declaró de nuevo la 

guerra y envió su ejército a África, pero 

la ciudad estaba bien defendida. En el 

146 a.n.e. el cónsul Publio Cornelio 

Escipión Emiliano empezó a conquistar ciudades cercanas a Cartago y bloqueó su puerto. El hambre y la 

peste favorecieron el ataque final; el cónsul permitió el pillaje y la destrucción de Cartago (ferro ignique 

vastare, “destruir con el hierro y el fuego”); sobre los escombros, los romanos esparcieron sal. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Punic_wars-es.svg
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2. 3.ª DECLINACIÓN 
Se integran en este grupo los sustantivos y adjetivos cuya raíz acaba en consonante o en la vocal -i; se 

reconocen porque tienen el G sg en -is. Por el contrario, hay dos tipos de nominativos en singular: -s y 

alargamiento de la vocal final.  

Estas variaciones, así como las que aparecen al entrar en contacto los sonidos finales de su raíz con las 

diferentes desinencias de los casos, hacen que sea necesario acudir al enunciado para conocer las 

características de su flexión: así del enunciado homo hominis deducimos cómo es el nominativo (sin -s); el 

tema del sustantivo (nasal -n-); y cómo se declina el resto de casos (homin-: con una apofonía de la vocal 

breve interior). 

 

3. 3.ª DECLINACIÓN: TEMAS EN OCLUSIVA Y EN -M 

OCLUSIVA 
singular plural 

N-V Ac G D Ab N-V-Ac G D-Ab 

sust. labial m f PLEBS PLEBEM PLEB-IS PLEBI PLEBE PLEBES PLEBVM PLEBIBVS 

sust. velar m f DVX DVCEM DVC-IS DVCI DVCE DVCES DVCVM DVCIBVS 

sust. dental m f MILES MILITEM MILIT-IS MILITI MILITE MILITES MILITVM MILITIBVS 

sust. dental n CAPVT CAPIT-IS CAPITI CAPITE CAPITA CAPITVM CAPITIBVS 

sust ocl + dent n LAC LACT-IS LACTI LACTE LACTA LACTVM LACTIBVS 

características: - N sg -s 

 - asimilaciones en N sg: c  g  +  s  >  x  t  d  +  s  >  s 

 - apofonía: la vocal breve anterior a la consonante final se cambia en -i al pasar a sílaba interior. 

NASAL 
singular plural 

N-V Ac G D Ab N-V-Ac G D-Ab 

sust. -M m HIEMS HIEMEM HIEM-IS HIEMI HIEME HIEMES HIEMVM HIEMIBVS 

solo existe un sustantivo dentro de este grupo 


