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BARTOLOME MANRIQUE, 
GOBERNADOR, JEFE SUPERIOR POLITICO 

DE LA PROVINCIA DE CARÁCAS. 

Hago saber, que el Sr. Juan Vicente González se ha 
presentado ante mí reclamando el derecho exclusivo para 
reimprimir i vender una obra de su propiedad, cuyo título 
ha depositado i es como sigue: COMPENDIO DE GRAMATICA 
CASTELLANA, SEGUN SALVÁ J OTROS AUTORES, AUMEN
TADA 1 CORREGIDA; Y que habiendo prestado el juramento 
r equerido, lo pongo por la presente en posesion del privilegio 
que concede la lei de 19 de abril de 1839, sobre propiedad 
de las producciones literarias, teniendo derecho exclusivo de 
imprimirla, pudíendo él solo publicar, vender i distribuir di
cha obra, así corregída i aumentada, por el tiempo de su 
vida; y en el caso de dejar viuda 6 hijos, tendrán aquella 6 
estos, segun las leyes que arreglan las herencias, el mismo 
privilegio dutante catorce años despues de la muerte de] 
agraciado. 

Dado y firmado de mi mano, sellado y refrendado por el 
Secretario de este Gobierno, en Carácas, a veintiocho de 
abril de mil ochocientos cuarenta i uno. 

BARTOLOME 1\'[ANRIQ.UE. 

El Secretario, FRANCISCO J . PEREZ. 
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S.R D.R JOSE MARIA VARGAS. 

Admitid, Señor, esta insignificante, pero sincera 
demostracion del pl'ofundo aprecio que hace de ~ues
tro mérito 

·CARÁCAS, ABRIL 30 DE 184 1. 
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ADVERTENCIA DE LA CUARTA EDICION. 

Desde que seis J),líos ha, publiqué la tercera edicion de este 
COMPENDIO, he tl'n,ba,jn,do con tal perseverancia en su mejora, 
.que espero hallara mi él la juventud estudiosa, 110 leves va
riantes o corrécciones de estilo, sino n,lteraciones fundamen
tajes, nueva,s reglas, en que las prácticas do la lengua se 
.explican con mas sencillez y de un modo mas completo. Du
rante este espacio, largo pa,ra quien diariamente se ejercita 
en la enseñanza, he podido observar lo que tenian de triviales 
1> estériles algunas doctrinas, qué materias podian alcanzar 
la perfeccion, y sobre todo, cuáles explicaciones se ada,pta,n 
mas á la incipiente capacidad de los alumnos. Ya desde el 
principio me había separado algo del sistema de Don Vicente 
Salvá, aproyechando bajo otro diferente la riqueza de sus 
importa,ntes observaciones: en la última edicion rehice aque
lla parte en que le habia seguido con mas confianza; y pre
paraba, al dar á luz una nueva, cambiamientos sustanciales 
en toda b obra, cuando la apal'icion de la GRAMATICA del 
Sr. Anch'es Bello, célebre humanista yenezolano, vino á dar
me los medios de hacer este OOMPENDIO mas exacto y mas 
digno de la juventud á que está consagrado. 

El Sr. Andres Bello que habia publicado desde 1835. la 
Ortología y Prosodia, completa con su Etimología i Sintáxis 
dadas á luz en 18L17 un curso de Gramática que excede en 
mu~h? á las que posee la Península, y que nada tiene que 
e~vlehar á bs de otras naciones. Sin perderse en las abstrac-
ClOnes ideológicas, señaJa el valor preciso de las inflexiones 
y combinaciones de las palabras, y sin entrar en caprichosas 
nomenclaturas, fija los preceptos á que se conforma, el buen 
uso, definiendo de paso y clasificando con admirable propie-
dad. Lo que á causa de lo nuevo. debe llamar la atencion en 
la terminología, son los nombre~ que ha dado á los tiempos 
do la conjugacion castellana, novedad ·que no ha consignado 
en su Gramática, sino despues de haber expuesto los funda-
mentos e).: un opúsculo sobre el VERBO, impreso en 1845, 
es[uerzo ete análisis y filosofía, y fruto de un trabajo que él 
mIsmo confiesa data desde su juventud. Oon todo e y a 
tesar el: su sencillez, de hallarse en buenn,s gramáti ' de la 
.~ng~a ll1g1es&' (") y de no ser mas que la, oxpresion clara del 
slgmficado íntimo de los tiempos, habria dudado adoptar la 

(') v· 
B canse las de VV t'bster y Pierce, v la ll1ui "prcciub!e. del neve~rr~C llll ll<dO) / 

radford Fro,ze. . ~ 
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ADVERTENCIA DE LA CUARTA EDICION. 

nueva nomenclatura, temeroso de ponerme en contradiccion 
con los gramáticos de la Península y de introducir en estos 
estudios la confusion, si razones de mayor peso no me hubiesen 
obligado á ello. Pasó el tiempo de usar la. nomenclatura latina 
que adoptó la R eal Academia Española, á imitacion de toda 
la Europa, que fundi6 sus gramáticas en las formas de aque
lla lengua. Miéntras las Sociedades literarias que cuidan del 
idioma, han adoptado sistemas peculiares á cada uno, aquel 
Cuerpo ha renunciado á sus derechos, contentándose con ce
lar débilmente los fueros de la ortografía, por manera que 
desde 1796 no corrige su gramática y la. deja reimprimir por 
codiciosos especuladores que la alteran sin tino y sin otro 
prop6sito que la ganancia. Y en tal descrédito ha caido, que 
al escoger la Direccion de Estudios española un texto para 
la enseñanza, sin recordarla, siquiera" contrajo su exámen á 
las de los señores Don Vicente Salvá y Don Pedro Martínez 
L6pez. El fallo recay6 en favor de la de L6pcz, acaso por lo 
filos6fico del método, casi igual al que sigue el Sr. Bello; y 
nuestra nomenclatura de los tiempos, tomada de Salvá, ha. 
venido en consecuencia á ser un sistema particula.r, que te
niendo mucho de arbitl':1rio, deja de empeñarnos á sostenerla" 
por el amor á la. uniformidad. La de L6pez, que adolece del 
mismo defecto, tampoco debe preferirse, porque goce hoi del 
privilegio de la enseñanza; ya que ni aquel deseo nos obliga 
á tener siempre vueltos los ojos á Espaii.a, para seguir sus 
lecciones, acaso alguna vez caprichosas, y principa.lmente 
cuando existe otra que á la verdad y sencillez reune las ven
tajas de ser mas filos6fica y mas clara. Léjos de pensar que 
solo tendrán mérito los escritores trasatlánticos, yo espero, 
al fijar bajo la autoridad de nuestro primer literato una no
menclatura importante, verla adoptada por los mismos que 
se disputan en la Península el cúnpo de la enseñanza. 

y pues es la ocasion, diré de paso mi sentir sobre la en
carnizada polémica que llena la mitad de la Gramática de 
L6pez contrlt la persona y escritos de Salvá, polémica acre, 
que recuerda las de Escalígero y Scioppio. Las letras no son 
un campo ahierto á la animosidad de rivales, y la.s cuestiones 
ganan en intei'es tratadas con urbanidad y cultura. Ni es 
1}a,1'a. entregarse á la juventud una diatriva cruel, en que se 
dan lecciones, no con sencillez y candor, sino en tono de M, 
tira, como en amargo desquite y provocando al menospreci,p 
del adversario. Sin su exaltacion tendria mas aprecio i lec. 
tores Don Pedro lVIartínez L6pez, cuyos buenos principios 
gra,maticales y claro talento son incontestables. Y aun do, 
blando esfuerzos, lograria, aventaja,r á la Gramática de Don 
Vicente S:tlvá, no uscurecer su mérito, ya que fué la, primera 
á despertat el amor á es tos eRtlHlios on]n PC111D sula y en 
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, ADVEHTENCIA DE LA CUA RT A EDlC IO N. 

América, y porque, como dice mui bien el sabio y modesto 
Andres Bello: "ella es el depósito mas copioso de los modos 
de decir castellanos; un libro, que ninguno de los que aspiren 
á hablar y escribir correctamente nuestra lengua, deben dis
pensarse de leer y consultar á menudo." 

Sobre la Ortografía, continúo ateniéndome, como es debi. 
do, á la de la Real Academia EspalÍola, con las reformas que 
le ha hecho en su PRONTUARIO, publicado en 1845, conforme 
con los buenos principios que estampó el Sr, Bello en su 
Ortología. 

H e alÍadido un tratado sobre la Prosodia, que no se hallará 
en Salvá ni en Martínez López, y que comprende cuanto hai 
averiguado sobre la cantidad de las palabras y lo mas im
portante que ha escrita' sobre .la Métrica el ilustre autor de 
la SIL v A Á LA ZONA TÓRRIDA; es la causa de haberse 
aumentado esta edicion en algunas páginas. 'Oonservaré, sin 
embargo, el mismo título con que publiqué por primera vez 
este OOMPENDIO, así porque con él obtuve el privilegio, como 
porque siendo esta edicion el resultado del estudio progresivo 
del idioma, quiero que quede en el nombre al ménos, un re
cuerdo del punto de que partí. Y como no habia querido 
imprimirlo hasta ponerlo á prueba, durante un alÍo, en la 
,~nseñanza, puedo asegumr á los maestros y padres de fami. 
ha, que si los jóvenes reportarán ahora mayor provecho, lo 
alcanzarán tambien en ménos tiempo y con méno::¡ esfuerzos 
y fatigas. 

Oarácas, febrero 10 de 1849. 
J,v.a. , 7 
~ 
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ADVERTENCIA A LA SEXTA EDlCION. 

La quinta edicion de este COMPENDIO se ha agotado. N i 
la guerra de los amigos de la ignOl;ancia, ni la de l~s que 
desdClhn toda mejora, como peligrosa novecbd Í1 ocaSlOn de 
volver al estudio para r ectificar sus conocimientos, ha.n lo
grado entorpecer su marcha. Al verla terminada en el espa
pio de diez y ocho meses, ocúrresenos que es el combate mis
mo que resiste el que le da fuerzas en su camino, A la edicion 
de 1841 opúsosc el epítome de Don Luis Mata y Araujo ; 
habia en esa lucha mas conciencia litera,ria: A raujo babia 
clcsaloj:trJ.o Ú Hernan y Quiroz, y su anterior aceptacion ha,bin, 
sido un verdadero progreso en la, enscfí anza. ROl que este 
COMP EKr:¡ro está enriquecido con las llenas doctrinas del 
filólogo venezobno, Andres Bello, resucítase á Reman y 
Quiroz, y afeado con mas errores todaví a en Valoneia, ó imi
tado torpemente en Car;lcas, preséntasele como digno de 
entrar en competencia, N o exageramos, hai en Carácas un 
ColegiD en que ese li bro sirve de texto parr, In ensciíanza elo 
la Gramática. Se quiero arrebatar á los venozolanos sus pro-
grosos literarios desde 1830. . 

Sea otra prueba del movimiento retr'gmclo, la, LEXIGRA
r í.A (nom ro tomado de Martíncz López pa,ra denominar la 
etImología. castellaw.',) : aunque recomendalh por dos cuerpos 
públicos, desde luego se observ,1 que no siendo sino un ha,g
mento de Gramática, mal puede seI'íalarse do texto par:. bs 
escuelas . Ni aun es dable alegarso, quo la pel'feccion de esta 
parte garantizaha la perfeccion de las l muas; ya. que, ú su au
t?I" ha alterado, a.l tomarlas, las doctl'ir:a s do los buenos gramá
tlCOS, Ó no la s ha comprendido; y t"mbien porqu en muchos 
ca,sos, el estilo en que está escrita es vulgar é incorrecto. 
r~omados de acá i allá principios contntc1ictorios, en su es
fuerzo por horma'llarlos, da á luz á cad n. paso el monstruo 
de que habla, Homoio. Por manera que, no siguiendo entre 
tantos textos, uno que conqulte el alumno, al querer ep:tendcl' 
Sus conocimientos, no formando un curso eompleto, y plagado 
[le orrores sustanciales, ni concohir podemos, c6mo ha logrado 
sorprender á In, DirecciOl~ de illstruccion púhlica (*). Noso
tros ~os gloriamos de C0l1Sern1r puras en el COí\1PEK DIO b s 
Lloctnnn s del Sr. Anch es Bello. y de haber emnleach cUll nJas 

h ' . 1 , ,. 
Yeces emos podido, sus mismas palahras. 

Cnrácns, marzo 15 de 1853. 
J. V. G-ONZALEZ, 

c"" (*) El j nic io sobre la Lexigrafía quc emi timos aquí, estú fundado en ~~ 
f~u.m en CUidadoso que hemos I, echo de l'l!a, y que bi en podria apa recer, 81 
. ese del gusto del autor cutrar en una polernlctl l itera l la. 

---~ , 
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ELEMENTOS 

DE 

, 
GRAllIATICA CASTELLANA. 

INTRODlJCCION,. 

P. Qué es gramática castellana? . 
R. El conjunto de reglas que debetI ser observadas pata', 
. hablar y escribir correctamente la lengua castellana, 

P. En cuántas partes se divide? ' . 
R. En cuatro: analoO'ía 6 etimología, sintáxis, ortografía J 

prosodia. b 

P. Qué llama U. analogía? .' . 
R. Por analogía entiendo la que nos enseña el conoClml~nto 

de cada una de las palabras que son partes de la oi:a,ClOu, 
con todos sus accidentes y propiedades. 

P. Qué es sintáxis? 
R. La que nos enseña el concierto, la dependencia J coloca

cion de las palabras en las oraciones con que explicamos 
nuestros pensamientos. 

P. Qué es ortografía? . 
R. La que nos enseña el número y Uso de las letras,. J la, 

puntuacion de las oraCIones y períodos. -
P. Qué es prosodia? 
R. La que nos enseña la verdadera pronunciacioil de las sí-

1~bas, como agudas 6 graves; la luateria del metro 6 
l1ma; y sus combinaciones mas usuales cntre los poetas. 
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PARTE PRIlVIERA. 

ANALOGlr'L 

P. Dijo U I que la ánalogía trata de las partes eJe la oradon : 
i qué entiende U. por partes de la oracion 7-

R. Aquellas en que se clasifican las palal~l"a.s de que nos 
v'tlemos para declarar nuestros pensamIentos . 

P. Cuántas son estas partes de la oracion ? , 
ll. Siete: sNstantivo, (f,c?jetivo' ( que se comprenden bajo la 

idea general de nombre) porque nombran las personas y 
cosa,s, ó las cualida,des que representan J, verbo, adve¡'úid, 
}J1'e}Josicion, conjuncion é inte1jeccion. 

:ro Qué accidentes son comunes á las tres pI"imeras ? 
R . El número: al sustantivo indeclina,ble pertenecen a,de

m"s los géneros : al sustantivo declinable ó pronombre, la 
declinacion y los casos; y al verbo, la, conjugacion, los mo': 
dos, los tiempos, las voces y las personas. 

P. Qué es número? 
R. Número es, así en el sustantivo y adjetivo como en el 

verbo, In, circunstancia do significar las cosas y sus ca
lidades, ó las acciones, refiriéndose á un solo obj eto ó á 
muchos. Los números son dos: singular y plural. 

:ro Qué es número singular ? 
R. El que se refiere á un solo obj eto; v. g. hombre, libro. 
P. y qué es número plural ? 
R. El que se refiere á muchos objetos, v. g; hombres, libros; 
P. Qué es género 7-
R. E l sexo del animal rq)resentaüo por el nombre, segun 

que es macho ó hembra, ó segun que se le considera por' 
de este ó del otro sexo. 

P. Cuántos son los géneros 7-
ll. Los géneros son dos : masculino y feménino. 
F. Qué es género masculino? 
R. E l que conviene á todo hombre ó animal macho, ó á 

otros seres que el uso ha agregado por sus terminaciones. 
P. Qué es género femenino? 
R. E l que conviene á mujer ó animal hembra, ó á otros se

res que el uso ha, agregado por sus terminaciones. 
P. H ai género neutro en castellano? 
R. Atendiendo á la concordancia del sustantivo con el adj~ 

tivo, no ha~ mas que dos géI\.eros : JI.lasculino y femenino i 
pero atendIendo á la representacion ó reproduccion de' 
ideas precedentes por medio de los demostl'ativos, ha1 
tambien género neutro; 

®Biblioteca Nacional de Colombia 



-3-

P. Qué son nmnbres' epicenos 7' 
R. Los sustantivos que denotamlo s'cres vivientes, se juntan 

siempre con una misma terminacion de] adjcti-vo, que! 
puede ser masculina, aunque el su~tantiyo se aplique 
accidentalm6nte á hembra;-3 femenma" aunque con el 
sustantivo se designe varan ó macho. Así, aun hablandO' 
de un hombre, decimos que es una p ersona discreta, y 
aunque hablemos de muj er, clirémos que es el dueiio de 
la casa. Así tambien liebre y paloma se usan como fe-' 
meninos, aun cuando se hable del macho; y buitre, 'm'ila
no, como masculinos, sin eillDargo de q'-1C con estos sus-' 
tantivos se designe la hembra. ( .. ) 

P. Qué son nombres comunes? 
R. Los sustantivos de personas que varían de género, se

gun el sexo á que se aplican, sin variar de terminaóon, 
v. g. el rnártir, la mártir, el testigo, la testigo, el vír
gen, la virgen, el pW'eja, la p aTeja, el espía, la espía, 
un jOven virtuoso, una jOven virtuosa. 

P. y qué llama U. nombres ambiguos? 
R., Los sustantivos de cosa que pueden usarse indistinta-' 

mente en cualquier génf!ro, v. g. anühsis. arte, Orden, 
puente, 'f)Ul r, 'modales, puches, v. g. el mar y la mar. 
Los nombres que no muelan de género, se llaman unigéne
Tes, como rei, mujer y todos los epiéenos., 

P. Qué llamamos declínacion? 
R. La variedad de tel'lninaciones que' en las leng¡;¡as anti

guas tienen el sU'stantivo, el adjetivo y él verbo para 
denotar sus diferentes relaciones~ 

NOTA: Los sustantivos y adj.etivos no tienen por tanto en 
castellano declinacion, y se procura expresar los casos 
q~c esta produce en las lenguas latina y griega, por me
cho de preposiciones. 

P. Cuántos son estos casos segun los' hemos tomado de la 
lengua latina ? 

R. Seis : nominativo, genitivo;, dativo, acusativo, vocativo, y 
ablativo. 

P .. Qué denota el nominativo '? 
R. La persona ó cosa que es el móvil de una oraciol1 y se' 

llama caso recto. 
P. y el genitivo? 
R. La persona ó cosa de quien es, ó de que es aquello de-

P 
que se habla, y se llama genitivo de posesiono 

. y el dativo ? 
R Denota daño ó provecho, ó el fin para que se hac algu-' 

, 1 (*) El su~tantivo epiceno seguido de la palabra macho Ó henwra, pas,,' iea mente a la clase de ambiguo; y así se dirá, la ,'C!71a macho es' ",as C01]JU'· ' 
'ntC!, ó corpulento q,ue la hemúra. ' 
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na cosa, y se llama dativo de adquisicion ó complemen
tario dativo. 

P. y el acusativo? 
R. Señala el tél'mino de la accion del verbo; y otras relacio

nes de lugar tiempo ó plazo: llámase tambien caso obje
tivo ó complementario directo. 

P. y el vocativo? 
R. Denota la persona ó cosa con quien hablamos. 
P. y el ablativo? 
l·L Denota causa, m~do; instntmento; separacion. &c, 

Este caso y todos los que esten precedidos de p1'epo
sicion, son llamados casos terminales, Al hablar de las 
pron&rnbres, únicas palabras que se declinan en caste'
llano, hablarémos de la propiedad é índole de nuestra 
declinacion. El genitivo, dativo y ablativo con una 
preposicion que exprese su relacion, y el acusativo con 
preposicion 6 sin ella, toman el nombre general de 
complemento. Cuando examinemos el verbo, trataré'-
mas de la conjugacion, Zas modos, &c. 

Del sustantivo, de sus propiedades y accidentes. 

P. Qué es sustantivo? 
R. Aquella parte de la oracion que sÍgnifica un ente, v. g. 

Pedro j ó una calidad en abstracto; como avaricia. 
P . De cuántas maneras es? 
R. De dos: propio y apelativo ó comun, que iambien se di

ce general ó genérico. 
P. Qué es nombre propio? 
'R. El que significa una sola persona ó cosa; v, g. Adan, 

Roma, Orínoco j ó que siendo aplicable á muchas, no 
significa una particular semejanza entre ellas, en virtud 
de la cual se les dé ese nombre, como Luis, Fermina. 
'rodo nombre propio es sustantivo. 

P. Qué es nombre comun ó apelativo? 
IL El que conviene á muchas personas ó cosas, significando 

que hai en ellas una semejanza peculiar, en virtud de la 
cual se las llama así, v. g. fim', ciudad, rio. Los nombres 
generales pUilden ser sustantivos ó adjetivos. Todo nom
bre adjetivo es genérico. 

N OT A: Los sustantivos genercdes ó apelativos denotan cla
ses que se incluyen unas en otras: así pasto}' se inclu
ye en hombre, homúre en animal, animal en cuerpo, 
cuerpo en cosa ó ente ; nombres (estos dos últimos) 
que incluyen en su significado cuanto existe y cuanto po-
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-5-
d-emos concebir. Las clases incluyentes se llamil.n géne
TOS respecto de las clases incluidas, y las clases inclui
das se llaman espcc'¿es con respecto á las incluyentes: 
así hombre es un género que comprende las especies 
pastor, labrador, ciudadano, y muchísimas otras; y 
pastor, labrador, ciudadano, son especies de hombre. 

P. A cuál de estas dos clases pertenece el nombre colectivo? R. .A:l comun ó apelativo. 
P. QUé es sustantivo colectivo y de cuántas clases puede 

ser? 
R. El sustantivo colectivo es aquel que en el singular pre

senta la idea de muchas personas ó cosas; y puede ser 
general ó partitivo, llamándose colectivo general el 
que señala la totalidad de las personas 6 cosas de que se 
habla, -ó bien, un número determinado de estas mismas 
cosas 6 personas, v. g. ejército, cabi ldo, cong reso, la mi
tad de los árboles, la totalidad de los Venezo lanos; y partitivo, el que expresa de un modo vago é indeter
minado una parte de las cosas ó personas de que se ha
bla, 6 el que significa meramente agregacion, como mu
chedumbre, infinidad, pueblo, ó á lo mas agregacion de 
hombres, como gente. 

P. Qué son sustantivos abstractos? 
R. Los que expresan, no obj etos reales y verdaderos, sino 

las cualidades que atribuimos á los entes, suponiéndolas 
separadas 6 independientes ele ellos, v. g. v erdor, redon-' 
dez, temor, virtud. 

P. y cuáles llama U. concretos? 
R. Los que significan solo objetos verdaderos 6 reales, 6 

que podamos representarnos como tales, aunque sean fa
bulosos é imajinarios, v. g. puerto, esfinge. 

Número. 
P. Cómo se forma el plural en los nombres? 
R. 1.0 Al nombre que termina en vocal no acentuada, se 

le añade una s para formar el plural, v. g. alma, almas; 
fuente , fuentes,. libro, libros. P ero la i final no acen
tuada, precedida de vocal acentuada, se convierte en yes, 
v. g. ai, ayes ,. lei, leyes,. convoi, convoyes. Estai hace el plural estais. 
2:.0 Al singular que termina en vocal acentuada, se le 
anad~ la sílaba es, v. g. bajá, bajáes ; tahalí, tahalíes ,. 
~tn sz, un no, los síes y los noes ,. una letra te, dos iees ,. 
una o, una u, dos oes, dos 'ues,. mamá, papá y pié, hac~n ma11~ás, papás, p i és : tambien se exceptuan bis
tun, z agzHzami, que t ienen los plurales bistu r ís z aquí-

2 
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zamís : maravedí que tiene_ tres plurales, maravedíS' 

( el mas usado ), maravedíes y maTavedises ;" alelí, rubí, 

de los que hacen los poetas los plurales alelís, rubís ; los 

terminados en é, 6, ú, ( agudas ), de mas de una sílaba, 

que suelen añadir solo s como corsé, corsés; f1'icandó, 

fricand6s j tisú, tisús. Pero excepto en mamá, papá y 

p ié, es siempreadmisiblc el plural regular que se forma 

añadiendo es. 
3.° Al nombre que acaba en consonante, se le añade la 

. sílaba es, v. g. abad, abades,. raíz, raices. (La muta-o 

cion de z en c es. de mera ortografía ). 
P . Qué excepciones sufren los nombres acabados en conso-

nantes? 
R. 1 .0. L01'd que hace lores j val (anticuado) valles;" ré

gim en de que hizo Salvá regímenes, aunque los esdrú

julos como este nombre y déficit, carecen' generalmente 

de plural. 
2.0. Los en s no acentuados en ¡a úUima sílaba, hacen 

el plural como el singular, v. g. la crísis, las crísis;" el 

paréntesis, los paréntesis: tambien hacen el plural como 

el singular los no agudos acabados en x, como fénix, los 

fénix: los apellidos en z que no llevan acentuada la úl

tima vocal, como González, los González j Gutiérrez, 

los Gutiérrez j y los sustantivos compuestos de verbo y 

sustantivo plural, como el cortaplúmas, los cortaplúmas. 

P. Tienen todos los sustantivos número singular y plural ? 

R. Oarecen de número plural los sustantivos propios de 

personas, de partes del mundo, de repúblicas, r einos, 

provincias, mares y riosr por ejemplo, .Jorje, Isabel, Vene

zuela, Guaire. Entre los apehtivos carecen ordinaria

mente de plural los de ciencias, artes y profesiones, como 

jurisprudencia, carpintería j los colectivos, como plebe, 

infinidad. Los nombres de virtudes, vicios y pasiones 

especiales, como magnanimidad, cólera, horror, y los 

de las edades de la vida, como juventud, 1nocedad, vejez. 

Añádase el adjetivo numeral uno. . 

NOTA 1.a-Ouando se dice imprudencias, vanidades, ho

rrores, mocedades, es por variar estos nombres de sig

nificacion, equivaliendo imprudencias á actos de im

prudencia j vanidades á cosas de que se alimenta JI 
en que se complace la vanidad; horrores á objetos de 

hon"or j mocedades del Cid á los hechos del Oid, cuan

do mozo. 
NOTA 2."'-Los apelativos de cosas materiales, ó significan 

cosas que no pueden dividirse sin dejar de ser lo que son, 

somo árbol, ventana j ó significan cosas que pueden di

vidirse y subdividirse hasta el infinito, conservando 
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siempre su naturn,leza y su nombre. Los de la primera 
clase tienen casi siempre plural : los de la segunda no lo 
tienen sino para denotar las varias especies, calidades y 
procedencias, y así se dice, España produce ex'celentes 
vinos j en Inglaterra se fabrican buenos p años, 9~ ' a 

Fama, poderío, reposo, silencio, vista, cal'ecen igual
mente de númel'O plurnJ, 

P. y no hai nombres que carezcan del número singular ? 
R. Sí, como arras, esponsales, nupcias, víveres, ~,a ; los 

numerales cardinales clespues de U1Wj los adjetivos árnbos 
y sendos, y muchos nombres que ofrecen claramente la 
idea de muchedumbre, como añicos, lares, penates, ó 
que significan objetos que se componen de partes dobles, 
como despavüaderas, tenazas, fauces (orijiginalmente 
quijadas). Tambien hai nombres que tienen distinto 
significado, segun que cstán en singular ó plural, v. g. 
esposas, prendas, z elos, <} •. a 

NOTA: Por aludir á dos regiones que tienen una misma 
denominacion, se dice las Américas, las Españas, las 
dos S ·icilias, ¡Jo.a . 

De los géneros. 

P. Cómo conoceremos el género? 
R. El género se conocerá por la significacion en todos los 

sustantivos propios y en los apelativos de objetos ani
mados; y por la termin' cion, en los apelativos de objetos 
6 cosas inanimadas, segun las reglas siguientes: 

EN RAZON DE LA SIGNIFICACION. 

PTime1'a. 
Son masculinos todos los sustantivos propios y apelativos de 

hon:bre, y los que denotan sus ocupaciones, destinos y 
Ofi?lOS ; los patronímicos; los de 6rden religiosa; los de 
am,mal. macho; y todos los que significan imperio, lugar, 
paI ~, nos, puertos, mares, meses y vientos, como Juan, 
amVjO, Senador, Aguerrevere, ~, a. y toda palabra que 
se SIrve de nombre á sí misma: por ejemplo: en esta 
fra se, la natur aleza ha infundido en todos los cora
zones el amor á la patria; natuTaleza está empleado 
como sugeto, y p atria viene precedido de la preposicion á. 

" Segunda. , 
Son femeninos los pl'opios y apelativos de las mujeres, y los 

que deno~~n sus. dignidades, ocupaciones y oncios ; v. g. 
Isabel, m na, pnncesct, costt~Tel'a ; los de animall embm, 
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eomo leona,. los nombrcs de las letras de cualquier alfa
beto, y los que significan ciudad, villa, aldea, como S evi
lla ,. pero' si estos tienen terminacion masculina, se pue
den usar con. uno ú otro género, v. g. Toledo. 

EN RAZON DE LA TERMINACION. 

Regla única. 

Son femeninos los sustantivos acabados a, no aguda, y en di 
y masculinos los que terminan de cualquier otro modo. 
Por esta misma regla son masm.tlinos los nombres que 
solo t ienen plural, como los zelos,. pero sil acaban en as, 
son femeninos, v. g" anga¡"Ülas. Estas reglas tienen nu
merosas excepciones, que solo puede enselÍar el uso; as í 
es que aguachirle, base, barbarie, calle, carne, o/.a y 
los de figuras gramaticales 6 retóricas, como ap6cope o/.a 
son femeninos, y lo mi-smo di6cesi, metr6poli, perifTCtsi, 
o/.a Son tambien femeninos cárcel, decretal, ~ •. a car
gazon, opinion, cf.a mano' y naoj'flor, segur, y otros; 
lis, mies y algúnos mas ; cicatriz, coz; y otros 'varios ; 
y tambien tr,ibu. Algunos nombres acabados en a no 
aguda tomados del latin, y en d son masculinos; en a, 
v. g. adema, mapa; en d, v. g. almud, atahud, y 
otros mas. " 

P. R ai sustantivos que varíen su género, segun su signifi
cacion ? 

R. R ai muchos sustantivos con esta particularidad: frente, 
v. g. es femenino, ménos cuando significa la fachada. 
Canal es masculino,. significando un conducto de' agua, ó 
el medio por donde se indaga alguna cosa, y femenino 
en las Gemas acepci'Ones. Fantasma es masculino, ménos 
cuando significa el espantajo, &.a &.a 

P. y hai sustantivos que tengan t erminación femenina '] 
R. Sí selÍor, los sustantivos de seres vivientes se usan de' 

ordinario con terminacion femenina. Véa,nse ejemplos de 
J as inflexiones mas usuales: ciudadano, ciudadana; 
marqúes, marquesa; baron, baronesa; abad, abadesa; 
p oeta, poetisa; 1J1"ofeta, profetisa'; actor, actriz; czar, 
czarina; reí, reina; gallo, gallina. 

P. y cuá les carecen de dicha terminacion '! 
R. ~os en a, como per~a: los en e, que son adjetivos sustan

tIvados, como canbe; los en í, como marroquí; y los 
sustantivos comunes y epicenos (*). 

P. I?ij o U. que. atendiendo á la, representacion 6 reproduc
ClOn de las Ideas precedentes por medio de los demostra· 

(*) Los que dicen que el nombre epiceno se distingue por las palabras 
macho y hemúra, al incluirlos en esta excepcion, se contradicen 0; pues entóll
seB, el, epiceno pasa á ser ambiguo, como· se ha observado. 
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tivos, habia género neutro: i qué fundamento hai pal'fk 

señ?.lar ese género y cuáles son los sustantivos neutros "! 
R. Los sustantivos son generalmente reproducidos por 'de

mostra tivos .adjetivos que, sustantivándose, toman las 
terminaciones correspondientes al número y género de 
aquellos, v. g. entré en la alameda y vi p oca gente en 
ELLA; en los jardines y vi poca gente en ELLOS. Pero 
hai ciertos sustantivos que no pueden reproducirse de 
>()ste modo y que por eso se llaman n eutros: tales son: 

l.o- Los demostrativos sustantivos, que se reproducen 
unos á otros, v. g. eso me desagrada, p ero no pienso 
'l/LaS en ELLO; que no puede decirse en él ó en ella. 

2.o- Los sustantivos poco, mucho, alg o, 1nas, menos, 
,demasiado, bastante, harto, que sin embargo de ser mas
culinos, al concordar con el adjetivo no pueden reprodu
cirse sino por medio de sustantivos neutros, v. g. poco 
teng o,.pero estoi contento con ESO; A L GO intenta, algun 
dia LO sabremos; unos tienen MAS i otros MENOS, pero 
nadie cree tener D E il'IASIADO ni BASTANTE. 

3.o-Todos los infinitivos, como estábamos determina
dos á partir , p eTO hubo dificultades ,en ELLO y tuvimos 
.que diferirLO . 

. 4.LEquivalen á sustantivos neutros los sustantivos de 
d1verso género y aun de un mismo género, que significan 
cosas, y que se trata de reproducir colectivamente, v. g. 
un solo interes, una sola accion, un solo enredo, un 
solo desenlace, ESO pide, si ha de ser buena, toda 'com
posicion.--{Moratin. ) 

5.L Son as-:í mismo equivalentes á sustantivos neutros 
las ideas declaradas por verbos ó por proposiciones en
teras, y los nombres que se reproducen bajo el concepto 
de predicados, v. g. excesivas fTanquezas pueden 
seT perjudiciales, pero simnpTe LQ seTá mas un mono
polw, <y.a 

Declinacioll. 
P. J?ijo U. que se suplia la declinacion por medio de prepo

S1C10nes, i déme un ejemplo de esa manera de declinar .1 
R. . E'jemplo del sustantivo masculino. 

Singular. Plural. 

Nom. E l hombre. Nom. Los hombrea. 
Gen. Del hombre. Gen. De los hom})res. 
~at. A, ó para el hombre. Dat. A, ó para,l~s hombres. 
V Cus. Al hombre. Acus. A los hom1\lres. ) 
A oc. O hombre. Voc. O hombres~ 

b1. En, de, con, por, sin, Abl. En, de, con, por, sin, 
sobre el hombre_ lO obre los hombres .... 
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Ejemplo de sustantivo femenino . 
Singular. P1Ul'al. 

N om. La madre. N om. Las madres. 
Gen. De la madre. Gen. De las maches. 
Dat. &.a Dat. &.a 

De los adjetivos. 
P. Qué es adjetivo? 
R. Aquella ' parte de 1:1 oracion que denota la calidad del 

sustantivo, como hennoso; grande. 
P. Cuámtas terminaciones tienen los adjetivos? 
R. Una ó dos terminaciones. Si acaban en o, ete Ú ote, mu

dan la vocal última en a, para el género femenino, v. g, 
bueno, buena j regordete, TegoTdeta j alto te, altota: si 
terminan de cualquier otro modo, no tienen mas que una 
terminacion, como ilustre, persa, baladí, Tuirí. 

P . Tiene esta regla alguna excepcion? 
R . Exceptúanse algunos gentilicios y algunos adjetivos que 

acaban en an, on, 01', los:cuales tienen tambien una ter
minacion femenina, v. g. español, espaiiola; haragarh 
haragana; jugueton, juguetona; traidor, tTCtidora. 
Mayor, menor, m~jor, peor, superior, infel'ior, e.~·te
rior, interior, posterior, citerior, ulterior son inva
riables. Alguien y nadie, algo y nada, no son termina
ciones de los adjetivos alguno y ninguno, sino sustan
tivos. 

N OT A: El adjetivo modifica al sustantivo de dos maneras, 
6 agregando á la significacion del sustantivo algo que 
necesarÜ1mente no está comprendido en ella; ó sacando 
ele su significacion algo de lo que en ella se comprende. 
La timidez y]a mansedu1Tbbre, por ejemplo, no son cua
lidades que pertenezcan propiamente al animal, pues hai 
animales br:1VOS y fieros, pero son cualidades propias de 
las ovejas, naturalmente tí!llidas y ma,nsas. Si decimos, 
pues, los animales mansos, indicamos especies particu-
1:1res de animales; pero si decimos las mansas ovejas, 
señalarémos las ovejas en general y no una clase de ellas. 
E n el primer caso el adjetivo pari'iculariza, especifica; 
en el segundo explica y toma el nombre de epíteto ó 
predicado. 

P. C'hántos grados pueden admitir los nombres adjetivos?' 
R . Tres : positivo, comparativo y superlativo. 
P. Qué es adjetivo positivo? 
R. El que expresa sencillamente la calidad del sustantivor 

v. g. grande, útil. 
P. Qué es adjetivo comparativo? 
R. Lláinu,se propitLmente c01nJJarativas á las p:1hbl'as 'I1UJ¡S, 
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y ménos, y á todas las palabras y fr:tses que se r esuelven 
en estas, y que llevan como ellas en pos de sí la conjun
cío n comparativa que, por medio de la cual se comparan 
dos ideas ba:io la l'elacíon de canticbd, intensidad 6 grado. 

:P. "Y qué es adjetivo superlativo? 
R. El que significa, la calidad en sumo grado, v. g. mui útil, 

utilísimo, el mas útil de todos. 
P. De cuántos modos puede ser el comparativo ? 
R. De dos : de superioridad y de inferioridad: el compa

rativo de superioridad se forma anteponiendo al positivo 
el adverbio mas, y posponiéndole la conjuncion que, v. g. 
mas útil que P edro; i el de inferioridau con el adverbio 
ménos y despues que, v. g. ménos útil que Diego. 

P. y el superlativo de cuántas maneras es? 
R. Absoluto y Te7ativo 6 partitivo; el relativo 6 partitivo 

que denota el grado mas alto de la cualidad respectiva, 
dentro de la clase que se designa, se forma con el adver
vio ?nas, precedido del artículo definido, un complemento 
regido de la preposicion de y el nombre de la clase, v. g. 
las palmas son los mas elegantes de los árboles; 6 
concertando con el nombre de la clase, v. g. Lóndres es 
la mas populosa ciudad de Europa: el absoluto se ex
p~"esa, anteponiendo al positivo el advervio mui ó pospo
méndole la terminacion ísimo, como mui útil, utilísimo. 

N OTA 1. a-Ademas de estos medios de expresar los diferen
tes grados de las cualidades, recurre la lengua el varios 
otros que encierran el mismo sentido, l)e1'o que constra:. 
y~ndose de diverso modo, no constituyen comparativos 
~~ superlativos. Al comparativo de inferioridad, ménos 
~nstruido que, equivale, no tan instruido como : en e:c
tremo 6 sabTemanera magnífico, á mui magnífico: 
mag nífico sobre todos, al superlativo partitivo, el mas 
magnífico de todos. Y podemos tambien, por medio del 
comparativo, indicar el grado supremo, como en mas 
adelantr;tdo que otro alguno de la clase, que es lo mis
mo que el mas adelantado de la clase. 

2.:1-00n los superlativos absolutos no ·se expresa el 
grado mas alto de la cualidad, sino con el relativo ; aS'Í 
e~ que puede decirse Césa'r fué u n oTador elocnentí
suno ; pero aun era 171XtS elocuente Mm"co Tulio. 

P. y to~os los positivos forman el sliperlativo en i sÍ1'1!:(J d.e _. 
un mIsmo modo .~ . 

R. ~o señor: 1.0 Los acabados en el clipt<Jngo io, lo con
,"-e~ten en ísimo, como ámp lio, amplísimo; limpio, lim
P~S~17W. .Frio, pio y otros, conservan las s ii, por no 

N' .fOl'~1ar dIptongo las vocales en que terminan m'l.n J 
OrA . Muchos nombres acab,tdos en io y en ío, no t 9ljY" 
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la terminacion en ZSMno, v. g. sombría, tardío, vacío; 
lacio, temera¡·io, vario, zajio. 

2. o Los acabados en ble mudan el ble en bilísimo, 
como amabilísimo, sensibíl-isimo, volubilísimo, de ama
ble, sensible, voluble. Doble, endeble, feble, son regu
lares. 

3.0 Los que tienen en la penúltima el diptongo ie lo 
cambian en e, como tierno, ternísimo; ferviente, fér
ventísimo; y los que tienen el diptongo ue 10 convierten 
en o, como fortísimo, bonísimo, de fuerte y bueno. 

4. o Antiguo dice antiq~tísimo j benéjico, benejicentí
sima; benévolo, benevolentísimo; jiel, fidelísimo; mag
nifico, 1nagnificentísimo ; munifico, mUlzijicentísimo; 
sagrado, sacratísimo; y sabio, sapientísimo; de acre, 
célebre, íntegro, libre, mísero, saluQ1-e, salen acérrimo, 
celebérrimo, integérrimo, libérrimo, misérrimo, salu
bérrimo. 

N OT A: Los superlativos regulares son casi todos latinos; y 
para algunos adj etivos hai dos formas superlativas, una 
regular de formacion castellana, y otra irregular que to
mamos dellatin: amiguísimo y amicísimo; dijicilísi
mo y dijicílimo; asperísimo y aspérrimo; pobrísimo 
y paupérrimo,. f ertilísimo y ubérrimo; f riísimo y 
frigidísimo) altísimo y sup?'emo 6 sumo y los otros 
que llamamos anómalos. En los cinco primeros es poeo 
usada la forma latina. 

P. Tenemos algunos positivos que formen comparativo y 
superlativo de una manera particular? 

R. Tenemos algunos comparativos y superlativos tomados 
del latin, y formados irregularmente, que llama;mos por 
esto anómalos ó irregulares, a saber: 

Positivo_ Comparativo. Superlativo. 
Bueno. Mejor. Optimo. 
Malo. Peor. Pésimo. 
Grande. Mayor. Máximo. 
P equeño. Menor. Mínimo. 

N OT A : Mejor, p eor, mayor, menor, son verdaderos com
, parativos que se resuelven en mas grande que, m énos 

grande que, ó mas p equeño que, <J'. a; y se construyen 
con la conjuncion comparativa que: no siempre es ma
yor virtu d la generosidad que la justicia. Pero no 
deben considerarse como comparativos á superior é in
ferior , que salen de alto y bajo, por no cons-truirse eón 
que, v. g. superior é inferior _ a, y no que: por la misma. 
razon no son comparativos exterior, inte1'ior, -ulterior, 
citerior. P ero sí· son superlativos supremo, íJZ.fimo, que 
sn.len de alto y bajo, y tambicn íntimo. 
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P. Todos los positivos n,dmiten estos diferentes grados? 
R. 1.0 No admiten dichos grados aquellos cuyo significado 

les imposibilita de admitir ning~~n,. especie de aumento 
6 diminucion, tales como los gentlhclOs, los numerales, y 
eterno, fundamental, o'fl7¿nipotente, inmenso, inmortal, 
celeste y celestial, ' terrestre, sublunar, nefando, trian
gular, o/.a 

2. o Tampoco admiten el superlativo en lsimo (pero sí 
el que se expresa con mui), los adjetivos que por su es
tructura, segun los hábitos de la lengua, no se prestan á 
esta infiexion, como casi todos los esdrújulos en eo, imo, 
ico, f ero, gero, vomo, v. g. momentáneo, legítimo, satí
rico, mortifero, armígero, ignívomo; los en i como ver
degal, turquí; los en il que se aplican á sexos, edades 
y condiciones, varonil, señoril, pastoril, y varios otros 
como repentino, súbito, efí171,ero, lúgubre, <J •. a 

De los nombres primitivos i derivados. 

P. En qué se divide el nombre en razon de su especie? 
R. En primitivo y derivado: primitivo es el que no nace de 

otra palabra de nuestra lengua, como hombre: y deriva
do el que nace de un primitivo, v. g. humano. 

P. A cuántas clases pueden reducirse los derivados? 
R. A aumentativos, diminul'ivos, gentilicios 6 nacionales 

y patronímicos. 
P . Qué es nombre aumentivo? 
R. El que aumenta la significacion del primitivo: las ter

minaciones aumentativas mas frecuentes son on, ona; 
azo, aza; ote, ata ; ísi'flw, ísimCt; y juntándose dos 

. terminaciones para dar mas fuerza á la idea, onazo, 
onaza ; v. g. hmnbron, lwmbrazo, hombrote: pica
ronaz o. De los en ísimo se ha hablado en el superlativo. 

En la formacion del aumentativQ, los diptongos ié, ué, 
acen~uados sobre la é, pasan á las vocales simples e, o, 
perdleudo el acento, como pierna, pernaza; bueno, bo
nazo. 

P. Qué es diminutivo '1 
R. E~ qu~ disminuye la significacion del primitivo: sus ter

I!llna?lOneS mas frecuentes son ejo, eja; ete, eta; ico, 
%?a; tUo,. illa; ito, ita; uelo, uela' pero no se forman' 
s~em'pre de un mismo modo, como se ve en los ejemplos 
slgmentes : florecilla, florecita (de fior ; ) manec~ta (de 
man~); pececillo, pececito ' (de pez); avecica, qvecilla, 
avec~ta (de ave); autorcillo, autorcito, autorzitelo (de 
a~t?r).; libr~j~, librito (de libro); viejecico, vi~jecillo, 
Vt~7ectto, vM)ezuelo, vejote, vejezuelo (de viejo) &. a. 
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Los diminutiv~s esdrújulos como paTtícula (ele parte)1 
g lobulo (de globo), cOTpúsculo (de cuerpo), opúsculo (de 
obra), son todos de formacion latina. 

P. Qué son nombres gentiliéios.6 nacionales? 
R. Los que denotan el país .6 patria de algun sujeto, v. g. 

venezolano, caTaque1io. 
N OT A: A veces hai diferencia en las terminaciones del sus

tantivo y de algunos adjetivos gentilicios, como lo ve
mos en godo (sustantivo), y gotico (adjetivo); en peTsa 
(sustantivo), y pe¡'siano .6 péTSico (adjetivo); en celta 
(sust5Lntivo), y céltico (adjetivo). El sustantivo se aplica 
á personas y el.adjetivo á cosas, v. g. los peTsas f~u3'ron 
vencidos pOT Alejand1'0; la lengtta escítica. 

P. Qué son nombres patronímicos? 
R. Los nombres de' los apellidos, como Espinosa, Eopez. 

En lo antiguo significaban la calidad de ser hijo de la 
. persona designada por el nombre propio primitivo, v. g. 

González (hijo de Gonzalo); RodTíguez 6 Ruiz (hijo 
de Rodrigo). . 

Del nombre simple i del compuesto. 
P. En qué se divide el nombre por razon de su figura? 
R. En simple y compuesto. 
P. Qué es nombre simple? 
R.. El qne consta de una sola palabra como Tazan. 
P. Qué llama U. nombre compuesto? 
R. El que consta de dos .6 mas palabras, que se usan.6 se 

han usado fuera de composicion, como cuellierguido, 
tornaboda. 

P. De qué palabras .pueden formarse los nombres com-
.puestos? . 

R. Unos se componen de dos sustantivos, como puntapié j 
otros de sustantivo y verbo, v. g. quitasol; otros de ad
j etivo y advervio, como bienaventurado: comp6nense 
tambien de preposicion y nombre, v. g. anteojos; de dos 
verbos, v. g. ganapierde; de nombre en fin y de algunas 
de estas partículas componentes a, ab, abs, ad, ante, o/.a 

N OT A: Cuando las partículas componentes son in 6 inteT, 
y. el nombre principia por l.6 1', por regla general se 
pIerde la n y l' de la partícula componente, v. g_ ilegible, 
irregular; inteligencia, inte1'1'ogar. 

De los nombres numerales. 
'P. Qué es nombre numeral? 
R. El que denota cantidad y sirve para contar. Se divide en 

aOsoluto 6 cardinal, ordinal, distributivo, proporcio
nal, partitivo y colectivo. 
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P. Qué es numeral absoluto 6 cardinal? 
R. Los nombres de número desde uno hasta mil, v. g. uno, 

dos, tres, ,rc. 
P. Qué es numern,l ordinal ? 
R. El que indica el órden numérico de las cos~s 6 de las 

personas, v. g. prúnero, segundo, tercero ó tercio, 9'-c. 
P. Qué es numeral distributivo? 
R. En castelLano no hai otro numeral distributivo que el 

adjetivo sendos, sendas, en su significacion genuina, v. g. 
tenian las cuatro ninfas sendos vasos hechos á la ro
mana ( J orge Mont@mayor ); esto es, cada ninfa un 
vaso. Para significar la distribucion numeral, nos servi
mos casi siempre de los cardinales, como asigná1'onsele 
cien doblones al m1,o 6 cada año. 

P. Qué es numeral proporcional ? 
R. El que significa multiplicacion 6 la proporcion que una 

cosa guarda con otra en razon de las veces que la inclu
ye, v. g. doble alianza, triple número. 

P, Qué son numerales partitivos? 
R. Los que significan division, v. g. la mitad, el tercio, el 

cuarto. Consecuentemente se emplean en este sentido 
los ordinales desde tercero en adelante, unido con el sus
tn,ntivo parte, como la tercera parte, 9~c. 

P. y á cuálllamn, U. colectivo? 
R. Al que representa como uni,dad un número determinado, 

v. g. decena, docena, centenar, mUlar. Ciento y mil se 
suelen emplear tambien como colectivos, Y. g. á ta11:,to el 
ciento, los cientos, los mil; y lo son los adj etivos ,com
puestos doscientos, trescientos, 9"c. 

Dei artítulo, ~lc sus propiedades i accidentes. 
P. Qué es :1rtículo ? 
R. Un adj etivo que se junta?J sustant~vo apelativo, ó á otra 

parte de la oracion que haga sus veces, para denotar que 
se trata de objetos indefinidos ; ó bien para determinar 
el individuo 'de que hablamos, concorda,ndo ademas en 
número y género con el sustantivo. 

P. Por qué dice U. qne solo se junta al sustantivo apelativo? R. Dícese que solo se junta al sustantivo apelativo, por 
qne lo omitimos delante el propio. 

P. y por qué dice U. que se junta á otra parte de ]a oraci(,)n . 
que haga veces de sustantivo apelativo? .. 

R. Porque el adjetivo, adverbio, &c. suelen sustantlvarse, v. g. el sabio, el sí. 
P. \ 0.1' qué. dice U. que el artlculo denota que se trata de R oOJetos mdefinidos 1 . 

. Porque el artículo indeterminado expresa 

;} ; 
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representado .por 1:1 palabm debnte de la cu:11 lo coloca
mos es indefinido, esto es, no conocido de la persona con 
quien hablamos. . 

1'. Y por qué dice U. que el artículo determinado sirve para. 
determinar el individuo? . 

R. Porque el artículo determinado expresa que el objeto re
presentado por la palabra del¡¡,nte de la cual lo colocamos 
es consabido de la persona con quien hablamos; y así cuan
do decimos el perTo ladra, se entiende que es el p erro 'de 
nuestra casa, ó un perro de que ya' se vieRe hablando. 

1'. y por qué afiade U. que concueraa en número i género 
con el susta.ntivo ? 

R. Porque el ar tículo toma el género y número del sustan
tivo que acompafia, y .cuando precede puesto en el núme
ro singular ó plural, en la terminación masculina ó feme
nina, es porque el sustantivo le sigue en uno de dichos 
números ó géneros. ( " ) 

P . Cuántos '8011' pues los artículos? 
R. Dos: uno que llaman indetenninado, porque se emplea. 

para significar que se trata de objeto ú objetos indefini
dos, esto es, no conocidos de la persona á quien dirigi
mos la pabbra ; y otro determinado, porque con él da
mos á entender que el objeto es consabido de la persona 
á quien hablamos, la cual, oyendo el artículo, mira, por 
decirlo así, en su mente el objeto que se le sefiala. El 
artículo indefinido es uno, una, en singular ; unos, unas, 
en plural; y el determinado él, el ,. ella, la,. lo ó ello, 
en singular i ellos ó los ; ellas ó las, en plural. Las ter~ 
minaciones el y los son para el género masculino, y 'la, 
las, para el femenino. 

P. Precede siempre la terminacion el á los sustantivos mas
culinos, .y lct á los femeninos? 

R. A los masculinos precede siempre la terminasion el; 
pero delante de los sustantivos femeninos se cambia la 
terminacion la por el, cuando dichos nombres empiezan 
por a acentuada, á fin de evitar el mal sonido que re
sultaria de la uuion de las dos aa, v. g. el alma, el ham
bre, el águila. En el plural conservan la terminacion fe
menina, las almas, las águilas.. 

Declinacion de las formas íntegras del artículo definido. 
Nominativo. El, ella, ello. 
Compl. acusativo. le ó lo, la ó lo. 
Compl. dativo. le le, ó la le. 
Terminal. el, ella, ello. 

Nominativo. Ellos, ellas. 
Compl. acuso los, las. 
Compl. dativo. les, las., 
Terminal. ellos, ellas. 

( .*) E s pues un error decir, que las termi lHlciol1es del artículo sirven pa
r,a señalar el genero. 
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( Las formas abreviadas el, la ; los, las, son realmente inde
clinables, y las que se llaman generalmente artícul~ ). 

P. N o hai diferencia entre uno numeral, y uno artículo In

definido l ' 
R. Sí señor, y notable: en este ejemplo, ¿ cuántos caballos

tienes? uno: este uno es numeral y en latin se expresa 
por el numera11tnus ; y en este otro, un calYallo ech6 á 
correr, el uno es artículo que en latin es quidam, y lo 
llaman indefinido, para diferenciarlo del definido, que 
determina el individuo de una especie, no señalando él 
sino la especie solamente. 

P. Cuándo es necesario expresar las formas sincopadas del 
artículo determinado? 

R. Delante de los sustantivos apelativos siempre que que
rémos determinarlos; bien que se dice con frecuencia, 
no ha vuelto á casa, estuvo en palacio, en que casa y 
palacio designan cosas determinadas. 

P. Qué sustantivos no admiten el artículo definido? 
R. 1.° Los propios de personas, y en genel"al, de seres ani~ 

mados, como Bolívar, Rocinante; aun cuando les prece
dan títulos, como San 6 Santo, Santa, Don, Frair Se
ñor, Monsieur, Mister, o/c. v. g. San Pedro, Frai Bar
tolomé de las Casas; llevándolo solamente Seiior y Se
ñora y todo calificativo antepuesto, como la S eñora Ave
llaneda, el tmidor Júdas, la poetisa C01·ina. Los 
épitetos y apodos que se usan como distintivos de ciertas 
personas, á cuyo nombre propio se posponen, requieren 
el artícu.lo, v. g. Cárlos el T emerario, Aledandro el 
Grande, exceptuándose á magno y pio ; Alberto Mag
no, L udovico Pio. 

2.° Tampoco admiten el artículo los patronímicos em
pleados como propios, v. g. Virgilio, Bello; bien que 
para los que corresponden á mujer, será preciso el artículo, 
v: g. la Uztáriz, la Plaza. En el estilo familiar y fes
tiVO empleamos el artículo delante de los nombres propios 
de hombres y m~jeres, v. g. 

Con Don Gil be de casarme, 
Que es nn brinquillo el Don Gil. 

[ Tirso de lUolina.] 

3:0 Los nombres propios que lo son á un tiempo ,de ... ~ 
naClOnes 6 países y de las respectivas ciudades capitales, ./ 
~? llevan nur:ca artículo, por lo que no dirémos el Mé- r; 
Jtco pa~a deSIgnar el país 6 la capital: cierto ;' nombres ... 
de naCIOnes 6 países, &c. lo llevan ordinaria ente, como .... 
~v.l Japon, el P erú, la Guaira. No lo llevan Cci7'ácas, / 

enez1tela, Pa¡'is, ni otros. ~ 
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P. Qué regla general debe esta.blecerse ? 
R. Lo regular es que los nombres de paísetl se usen con el 

artículo, cuando hacen el oficio de sugetos, i sin él en los 
demas casos, v. g. Esparia ó la E sparia es abundante 
de frutos; viene de R usia. Es elegante el artículo cuan
do s"e alude á la extension, poder ú otra circunstancia 
del todo; por lo que si seria feo decir, el Embadador de 
la Francia present6 sus credenciales, seria mui propio 

" decir no se le trat6 con lfi,s d'istinciones debidas á un 
representante de la Francia. 

P. Cuándo mas se omite el artículo? 
R. Delante de los nombres de meses y de vientos ( en prosa ), 

y por razon de su carácter delante de los vocativos y de 
las cualidades inequivocables de un sugeto, v. g. Sucre, 
Mariscal de Ayacucho : en las exclamaciones y admira
ciones, y finalmente cuando queremos imprimir á la fra
se el carácter de abstraccion 6 dejarla. mas desembaraza
da, v. g. dádivas quebrantan peñas; recio de condicioJl. 

NOTA: Imitando á los italianos decimos el Alighieri, el p'e
trarca, el A¡'iosto, el Tasso. Se dice impropiamente el 
Dante, y n~ podrá de,cirse el Aijiery, &c. 

Del pronombre. 
P. Qué es pronombre? 
R. Llamamos pronombres los nombres que significan prime

ra, segunda ó tercera persona, ya expresen esta sola idea, 
ya la asocien con otra. 

P. Cuántas especies hai de pronombres? 
R. Varias; pero la primera es la de los estrictanwnte per

sonales, que significan la idea de persona por sí sola : 
tales son yo, tú. Yo, primera persona del singular, mas
culino y femenino: nosotros, nosotras, primera de plural; 
Tu, segunda de singular, masculino y femenino : voso
t1'OS, vosotras, segunda de plmal. 

P. Qué llama U. tercera persona? 
R. Toda cosa 6 c~mjunto de cosas que no es primera 6 segun

da persona. El sustantivo que l¡¡,s expresa, no significa 
de suyo pel;sona alguna determinada, y as í se dice, los re
yes tenéis por justo y por honesto lo que os viene mas á 
cuenta (Mariana); en q~e reyes es segunda persona, 

DECLINACION DE LOS PRONOMBRE S PERSONALES. 

Primera persona. 
Singular. 

Nominativo . . . , .. Yo. 
Acusativo ó comple- l 

mentario directo. ~ ~ne. 

Plural. 

N ominativo Nosotros; nosotras. 
Acusativo ó complemen- ( 

tario directo ....... S nos. 
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Singular. Plural. 

Complemento dativo. me. Complemento dativo. . .. nos . 
. Terminal. .. ..... mi. Terminal nosotros, twsotras. 
(Este terminal mi comprende el genitivo, el acusativo regi

do de preposicion y el ablativo, segun la nomenclatura 
latina ). 

Segunda persona. 

. Singular. Plural. 

Nominativo ... .... .. Tú. Nominat. Vosotros, vosotras. 
Aeusat. 6 compl. directo. te. Acusativo ó compl. directo os. 
Complementario dativo .. te. Complementario dativo .. os. 
Terminal ........... ti. Terminal Vosotros, vosotras. 
NOTA l.a Los gramáticos llaman tercera persona las formas 

íntegras del artículo, el, ella; ellos, ellas : él y el son 
una misma palabra de la cual nace el sustantivo ello 6 lo, 
empleándose la forma abreviada lo, cuando se le sigue una 

' modific~cion especificativa. v. g. lo útil, lo de la patria. 
Esta tercera persona tiene formas peculiares para el sentido 

recíproco, estO es, para cuando la accion de la tercera 
persona recae sobre ella misma; y lo son las siguientes 
para el singular y plural. 

Acusativo 6 complementario directo. se .. ~ T . 1 . 
Co 1 t ' l t ' ermma ..•. S't. mp emen ano (,a !Vo. . . . . . . . .. se. 
N OT A 2. a En lugar de yo y de nosotros se dice nos en los 

despachos y provisiones de las personas constituidas en 
dignidad: Nos, el Arzobispo mandamos: tambien se usa 
de vos por tú, representándose como multiplicado el in
,dividuo en sel'íal de cortesía ó respeto, al hablar con Dios 
ó. con los Santos, ó en ciertas piezas oficiales en que lo 
pIde la lei ó la costumbre. 

N OT A 3. a Los casos terminales mí, tí, sí, cuando vienen 
des pues ele la preposicion con, se vuelven migo, tigo, 
sigo, y componen una sola palabIa con ella: conmigo, 
contigo, consigo. 

NOT.A.4.a En castellano se emplea una tercera persona fic
trcla que se sustituye á la verdadera, y cuyo or íjen fué 
la ~Ol·tesía y el r espeto, v. g. Usía, que sale de vuestra 
senoría; usted, que saJe de vuestra merced. 

P. Qué otras especies de prononbres cuentan los gra láti-
cos? . 

R. :to~ gramáticos cuentan entre los pronombres á 'los ad
P .~tIyOS demostrativos, posesivo~ y relativos. 
R ué son pronombres demostratIvos ? . 

. Aguellos de que nos servimos para mostrar los objetos, 
senalando su situacion respecto de determinada p,!!rson~ 

~---.;.,;:j. 
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y son este, ese, aquel. Este, selÍala la cosa que está cerca 
de la primera persona; ese, la que está inmediata á la. 
segunda persona; y aquel, la que está distante de una i 
otra. De cada uno de los adj etivos precedentes sale un 
sustantivo acabado en o, esto, eso, aquello. Tambien de
be contarse entre los demostrativos á tal ( de una sola 
terminacion) y á tanto, de dos, v. g. en llegando este 
,lenguaje al vulgo de los soldados, como los TALES de 
ordinario no 'miran mas adelante que á su provecho, 
o/c. ( Ooloma ), donde tales equivale á los hombres se
mejantes; el R ei Bayaceto, espanto de TANTAS nacio
nes ( 'Íariana), esto es, de aquel número de naciones. 

P. Qué son pronombres posesivos? 
R. Los que á la idea de persona determinada juntan la de 

posesion, ó mas bien, pertenencia, tales como mio, tuyo, 
suyo, nuestro, vuestro, ó mi, tu, su, perdiendo la últi
ma sílaba. 

P. y qué son pronombres relativos? 
R. Unos demostrativos que reproducen un concep,to anterior, 

y sirven especialmente para enlazar una proposicion con 
otra: los pronombres relativos son cinco,' que, cual, cuan
to, quien, suyo. He aquí sus particularidades: . 

Que, es indeclinable y se le junta artículo: tiene á veces la. 
fuerza del demostrativo este, v. g. que la tierra se mue- . 
ve es cosa averiguada; como si dijésemos, ' esto, la tie
rra se mueve es cosa averiguada. 

Cual, tiene el plural cuales, lo mismo que su compuesto 
cualquiera que hace cualesquiera, y se le junta artícu
lo, v. g. llam6 á Pedro el cual reposaba. 

Cuanto, lleva á veces envuelto su antecedente: cuantos 
hombres entraron en la nave, perecieron ; esto es, tan
tos cuantos hombres. 

Quien, tiene el plural quienes, lo mismo que su compuesto 
quienquiera que tiene el plural quienesquiera. Este 
pronombre se refiere exclusivamente á personas ó á co· 
.sas personalizadas, v. g. el j6ven de quien lo supe; 

A tí, Roma, á Ijl! ien qu'eda el nombre apénas, 
y á tí á Ijuien no valieron justas leyes, 
Fábrica de Minerva, sábia Aténas. 

[ Rioja. ] 

Antiguamente era indeclinable, y no se le junta artículo. 
Cuyo, cuy,a, cuJ(0s, cuyas, en el sentido de posesion ó per

tenenCIa eqUIvale á de que ó de quien, de quienes, as í 
c?mo suyo. á de él, de ella, ¡J'c. ; y por eso se llama ,tam
bIen poseswo. 

" • ••. ';l., Los prono~bl'es rebtivos cuando sirven para pre~un-
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tal', se llaman interrogativos, v. g. i qué haces 1 y cüan.: 
do para admirarnos admirativos, v. g. i qué cosa ! 

DeJ verbo. 

P. Qué es verbo? 
R. Una palabra que significa el atributo de la proposicion, 

esto es, lo que se piensa acerca del sujeto, indicando jun
tamente b persona y número de este, el tiempo del atri
buto y el modo de la proposicion. 

P. Qué es conjugacion ? 
R. La variedad de inflexiones en el verbo. Las conjugaciones 

son tres: se llama primera conjugacion la de los ver
vos cuyo infinitivo es en ar, como amar j segunda, la de 
aquellos cuyo infinitivo es en er, como temer; y tercera, 
la de los verbos cuyo infinitivo es en i¡., como paTtir . . 

P. Cómo se distribuyen las inflexiones del verbo ó su con-
jugacio ? ~ 

R. Por modos, y en cada modo por tiempos, los cuales se 
distribuyen tambien pOI' númeTOS y pei'sonas. 

P. Qué es modo? . . 
R. La forma que debe tomar el verbo en virtud del signifi

cado ó la dependencia de la proposicion. 
P. Cuántos son los modos? 
R. Los modos son cuatro: indicativo, subjuntivo C01nun, 

subfuntivo hipotético y optativo: relativamente á la 
conjugacion se reducen á tres, el indicativo, el subjun

. tivo y el imperativo. 
P. Qué es modo indicativo? 
R. 'El que sirve para expresar juicios, sea de la persona que 

. ha.bla! sea de otra persona señahtda en la proposiciori 
pnnclpal de que depende el verbo. 

P. Qué es modo subjuntivo comun ? 
R. Aquel en que no se afirma ni se niega, y que sirve sola

n;tente .para significar incertidumbre, duda ó alguna emo-" 
Clon ~el ánimo. Llámase subjuntivo porque no se em
:ple~ SInO en las prol)osiciones subjuntas, subordinadas ó 
InCIdentes 

P. Qué l.lama U. subjuntivo hipotético ? 
R. ~l mIsmo subjuntivo comun que significa á veces condi
P Clon Ó hipótesis. 
R' y qué es modo optativo? . , ..' . '~ (/ 

. 4-quel ~n que las formas subjuntIvas pasan en proposl- e 
Clones mdependientes á significar deseo, y que 'ecibe ~-- ", 

P (r~s formas especiales, en que se le llama imperativo. . 
R' nales formas tienen el nombre de optativo ? . 

. Las formas subjuntivas, seimpre que se quiere expJ,'esar' 1'~ 
3 

®Biblioteca Nacional de Colombia 



-22-

el deseo de un hecho, la persona que habla ,es la que de
sea yse omite la proposicion principal, yo deseo q,ue, yo 
desearia que, v. g. ' 

., Cuando oprima 
Nuestro cuerpo la tierra, diga alguno 
Blanda le sea, al dermm nr,a encima ;' ~ 

[!vI , de la Rosa.l 

donde diga es deseo qtle diga, y sea, deseo que sea. 
P. 1 cuáles tienen el nombre de iUlperativo ? 
R. Unas inflexiones optativas especü:Jes e ne se emplean, en 

proposiciones afirmativas, cuanclo el venbo está en segun
da persona de singular ó plural, y el atributo dl¡lpen'de 
de la voluntad de esta misma persona. El imperativo no . 
tiene pues sino segundas personas del singular ó plural. 

P. Cuántos son los tiempos en castellano? 
R. N o puede haber mae de tres tiemros, presente, pasado 

y venidero ; pero los gramáticos los han divié idq en 
otros intermedios, segun sus diferentes relaciones. 

P. Los tiempos de cuántas maneras pueden ser? 
R. Simples y compuestos; tiempos simples son a,quellos 

que se forman con las meras inflexiones del verbo, como 
amo, amaba; compuestos son frases en que está cons
truido el participio sustantivo con cada una de las tor
mas simples del verbo haber, como he amado, habia 
amado; ó el infinitivo de cada verbo con cada, una de las 
formas simples de haber, mediando entre ellos la prepa
sicion de, como he' de amar, habia de amar; ó bien el 
gerundio de cada verbó con cada una de las formas sim· 
pIes de estar, v. g. estoi amando. 

P. Cuántos son .los tiempos simples -del modo indicativo-? 
R. Cinco: presente, pretérito,juturo, ca-pretérito, pos- p1'e

térito. 
P. 1 cuántos son sus tiempos compuestos? 
R. Cinco: ante-presente, ante-pretérito, ante-futuro, ante

co-pretérito y ante-pos-pretérito. 
NOTA: Los pretéritos y ante-pretéritos se llaman comun

mente pretéritos perfectos, los co-pretéritos, pretéritos 
impmjectos, los ante-copretéritos, pretéritos pluscuan
perfectos, y los ante-futuros, futuros perfectos. 

P. Enséñeme U. á conocer los tiempos del modo indica,tivo1 
R. Empezando por los tiempos simples diré: el presente 

significa la coexistencia del atributo con el momento en 
que proferimos el verbo, v. g. yo pregunto. .' 

El pretérito significa la anterioridad del atribu,to .al 
acto de la palabra, como yo leí. 

El futuro signifiQa la posterioridad del atributo q1 
acto de la palabia, v. g. cantaré. 
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,El ca-pl'étel'ito significa la coexistencia del atributo 
con una cosa pasada, v. g. cuando llegaste LLOVIA. 

El pos-pretérito significa que el atributo es posterior 
'á una cosa pretérita, v. g. los profetas anunciaron que 
el Salvador del mundo NAC E RIA de una vírgen ; donde 
el nacer es posteriOl' nJ anuncio que es cosa pasada. 

De los tiempos compuestos de indicativo el ctnte-pre
sente representa al atributo como anterior á una cosa 
que respecto al momento en que se habla, es presente ; 
y por eso en este ejemplo: la InglaterTa se HA HECHO 

señora del mar, se üldica que aun dura el señorío del 
mar ; miéntras en, Roma se HIZO señora del mundo, el 
señorío del mundo se r epresenta como una cosa que ya pa
s6 : la forma compuesta tiene pues rclacion con algo que 
todavía existe. 

El ante-pretérito significa que el atributo es inme
diatamente anterior á otra cosa, que tiene relacion de 
anterioridad con el momento en que se habla. Así en 
este ej emplo, cuando HUBO AMItNEClDO salí, el amane
cer se representa como inmediatamente anterior al salir, 
que es cosa pasada respecto del momento en que se habla. 

El ante-fut~tro significa que el atributo es anterior á 
una cosa futura, respecto del momento en que se habla, 
v. g. procura verme pasados algunos dias: quizá te 
HABRÉ BUSCADO ACOMODO. ~ 

El ante- co-preterito significa que el atributo es ante
rior á otra cosa que es tambien anterior al momento en 
que se habla, pero mediando entre las dos cosas un' inter
valo indefinido, v . .g. los israeli tas desobedecieron al 
Seii()1', que los HABlA 'SAC ADO de la tierra de Ejipt() j 
en que sacar es anterior á desobedecer, pero sin indicar 
que lo uno habia seguido inmediatamente á lo otro. 
~l ante- pos-pretérito significa la anterioridad del 

atnbuto á una cosa que representa como futura respecto 
de otra cosa que es anterior al momento en que se habla, 
v. g. d{j01ne que procurase verle pasados algunos días; 
'que quizá m e HABRIA BUSCADO acomodo; donde bus
car es anterior á procurar: proc~trar posterior á decir: 
decir, pretérito. 

P. Oómo. se conocen los tiempos del subjuntivo comun ? 
R. ,Los tIempos del subjuntivo, poi' su carácter de incerti

dumbre, sirven para expresar diversos tiempos; por lo 
que en el subjuntivo comun el presente y el futuro SSl 
expresan de una misma manera y lo, propio el p,retérito 
y e~ ca-pretérito y por consiguiente el pos-pr itrito. 

P. Ouantas son las formas del subjuntivo comun? 
R. Ouatro, dos simples, ame, presente y f~ttur 
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amara, pretérito, co-p¡'etél'ito, pos-pre(él'i lo; y dos 
compuestas, haya amado, ante-presente 6 ante-futuro; 
y hubiese 6 hubiera amado, ante-pretérito, ante- co
preté¡'ito y ante-pos-pretérito, correspondientes á todas 
las formas del indicativo. 

P. H ágame U. ver con ejemplos esos diversos caractéres de 
las formas subjuntivas? 

R. FIable, por ejemplo, es presente en esta frase, no percibo 
que HABLE nadie "en el cuarto, correspondiente á la de 
indicativo, paréceme que HABLA alguien en el cuarto " 
y ?legue esfuturo en esta, es dudoso que LLEGUE 1na
ñana el correo, porque corresponde á, es seguro que 
LLEGARÁ mañana el correo. 
En esta proposicion, no se mira en el dia como un he

clw auténtico que ROmulo FUNDASE á R onw, 6 FUN
DARA, fundase es un pretérito por equivaler áfund6 
del indicativo: los ant'iguos historiadores aseguran 
que ROm,ulo FUND6 á Roma. Y es ca- pretéri to HA
BLASE, HABLARA, cU:1ndo decimos, no percibí que nadie 
HABLASE en el cuarto, 'correspondiente á, pareciome 
que HABLABAN en el cuarto; y llegase, llegara, es pos
pretérito en este ejemplo, por improbable se tenia que 
el dia siguiente LLEGASE la tropa, porque corresponde 
á , se anunciaba que el dia siguiente LLEGARlA la tropa. 
D e la misma suerte en los tiempos compuestos, siguien
do la compar~cion entre ámbos modos. 

P. Ouántos son los tiempos del subjuntivo hipotético? 
R. Dos simples, el futuro, amare, que es peculiar suyo y 

el pos- pretérito, amase, amara, que toma del subjuntivo 
comun: y otros dos compuestos, el ante-futttro, peculiar 
suyo, hubiere amado, y el ante-pos-pretérito, hubiese 6 
hubiera amado, tomado del subjuntivo comun. 

P . 06mo se prueba que el subjuntivo hipotético tiene esoS 
significados? 

R. Por su correspondencia con el subjuntivo comun. Se 
dice por el subjuntivo comun, en caso que VENGA nues
tro amigo, hospedadle: y por el hipotético se d'ice, si 
VINIERE nuestro amigo, /wspedctdle. En estos ejemplos, 
se nos encargo que en caso que VINIESE 6 VINIERA 
nuestl'a amigo, le hospedásemos, y, se nos encarg6 
que ~i VINIESE 6 VINIERA nuestro amigo, le hospedá
semos, son unas mismas las formas para el subjunti~o 
comun y para el hipotético, sin embargo de la diferenCIa. 
que existe entre ámbos modos. Lo mismo se ve en los 
tiempos compuestos. 

P . Dígame U. los tiempos optativos? 
R. El optativ?, le toma pl'cst:1do su presente, a'lne, al sub-
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juntivo comun; cuyas segunda,s personas de singular y 
plural sirven entre los poetas paTa el imperativo. 

P. Qué son derivados verbales? 
R. Oiertas especies de nombres y de adv'erbios, que se deri

van inmediatamente de algun verbo, y que le imitan en 
el modo do construirse con otras palabras. N o hai mas 
derivados verbales que el infinitivo, los participios y el 
geruindio. 

P. Qué es el infinitivo? 
R. El infinitivo es un verdadero sustantivo que puede ser-
, vil' de sugeto y de complemento, y que sirve tambien 

para denotar el verbo de que se deriva, imitándolo en 
varias construcciones: amar aunque no es propiamente 
verbo, .es el nombre con que, sei'íalamos el verbo, amo, 
arnas, a?na. 

P. El participio, de cuántas maneras es? 
R. Sustantivo y adj etivo. 
P. Qué es participio sustantivo'? 
R. Es un derivado verbal que se usa siempre como oomple

mento directo del verbo haber, y que termina en o y 
mas frecuentemente en ado, ido, v. g. yo he comprado 
En esta construccion que se llam&> activa, el participio 
denota siempre una época anterior á la del verbo haber, 

P. Qué es participio adjetivo? . 
R. El que se emplea con el verbo ser ó estar y tiene diver

sos números y terminaciones, v. g. una casa es edifica
da. En esta cOllstruccion, llamada pasiva, el complemen
to se pone en nominativo, y el sugeto pasa á comple
mento del participio, regido de por ó de. 

N aTA :. Los verbos cuyo significado no admite la inversion 
pasIva, carecen regularmente de participio adjetivo; co-
mo se1'; estar, . ' 

P. Qué es gerundio? 
R. Un. derivado verbal que, como el infinitivo, representa la 

aCCI~n del verbo en abstracto, y que hace el oficio de ad
verbIo: termina siempre en ando, en do, v. g. compran
do, vendiendo; y unas veces significa un tiempo coexis-
t~nte con el del verbo á que se refiere, como en este 
e~emplo, estudiando aprendo; y otras un tiempo inme
dttamente anterior á él, Y. g, los cabreros, tendiendo en 
e su.elo una,s p ieles de ov~jas, aderezaron su r , csticf! 
C?rn2da, y slOmpre que al gerundio precede la :prepOS1-
ClOn en. ' 

NOTA ' Y h l' h . . 1 '1 a se a e lC o que el yerbo tiene número SI gu ar _. /' 
p y p.ural. -v ~ 
R', ~ue otr~ cosa ~ebemos c1istingl~ir el: la 
p O a~ let1 as Tad2cales y la term'/,nacwn. 

. uantas raices tiene el yerbo? 
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R. Dos, una que lo es de todas las inflexiones1 tanto suyas 
como de los deribadps verbales, ménos las del futuro y 
pos-pretérito de indicativo; y otra que lo es del futuro 
y pos-pretérito solamente. La primera es el infinitivo, 
quitada, la terminacion ar, er, i r ; la segunda es el infini
tivo entero; Hámase la primera 1'aíz general, y la se~ 
gunda raíz especial; y así, en el verbo amar, la raíz 
general es am, y la especial amar. 

P. (Jué es terminacion 6 desinencia? 
R. Lo que se añade á la raíz para formar una inflexion; por 

tanto en el co-pretérito de indicativo de amo, amas, la 
terminaciones son aba, abas, cyc. que unidas á la raíz 
general am, h::\,Oen amabct, amabas, cyc. 

P. De cuántas maneras puede ser el verbo'? 
R. Activo y neutro por su significacion, y por su conjuga

cion, rrdlexivo, l'eciproco, regular, irregular, uniperso
nal, y defectivo. Por razon de su especie puede ser pri
mitivo y derivado, y simple y compuesto por razon de 
su figura. Tambien hai v~rbos auxiliares, y permanen
tes y desinentes, y debemos saber lo que llaman los gra
máticos verbos sustantivos. 

P. Qué es verbo activo 6 transitivo? 
. R. El que regularmente lleva un acusativo de objeto pa

ciente, como ver, oír, enseñar ; yo enseño la gramática. 
P . 1 qué es verbo neutro 6 intransitivo? 
R. El que de ordinario no puede llevar acusativo de objeto 

paciente, v. g. ser, e.xistir, creer, nacer. 
P. Qué es verbo reflexivo? 
R. Aquel en que el sugeto del verbo es al mismo tiempo su 

complemento, v. g. yo me visto. 
P . Qué es verbo recíproco? 
R. El que tiene por sugeto dos 6 mas personas 6 cosas, ca

da una de las cuales ejerce una accion sobre otra ú otras 
y la recibe de estas, v. g. Pedro y J~tan se aborrecen j 
ellos se miraban unos á otros. 

P. Qué es verbo regular? 
R. El que conserva inalterables las letras radicales en la 

formacion de todos los tiempos, v. g. amo, amaba, amé. 
P. y qué son verbos irregulares? 
R. Los que alteran en ciertas infiexiones la raíz, 6 se des

vían en el mpdo de formarlas, del verbo por el cual se • 
conjugan. 

P. Qué es verbo unipersonal ? 
R. Verbos unipersonales son aquellos que no se emplean ' 

sino con la, tercera persona del singular, yf1 por querer 
expresar efectos cuyas causas nos son desconocidas, 
ya por querer expresar la causa de una manera vaga, v. g. 
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lrttena, llueve, aconteció, que es como si dijésemos, lC1J 
causa que produce el trueno ó la lluvia, truena 6ZZ,,!,eve; 
lo que dije aronteció. Se llamarian con mas propiedad 
verbos de la t p. /"cerc p ersona. 

P. Qué es verbo defectivo? 
R. El que carece de uno ó muchos tiempos, ó que aun te

niendo todos los tiempos, no se emplea en todas las perso
nas, v. g. blandir, soler. 

P. Qué son yerbos primitivos ? 
R. Los que no salen de otra palabra de nuestra lengua, co

mo arnar, correr. 
P. y derivados 1-
R. Los que salen de otra palabra, como alejar que sale del 

adverbio l~jos. 
P. Qué es verbo simple 1-
R. Aquel en cuya estructura no entra mas de una palabra 

usada en la lengua, v. g. digo, pongo. 
P. y compuesto 1-
R. Aquel en que aparecen dos ó mas palabras que se usen ó 

. se bayan usado en composicion, v. g. bendigo, sobrepongo. 
:ro Qué conjugacion siguen los verbos compuestos 1-
R. Siguen la conjugacion de sus simples; como extender, 

requebrar : exceptúanse detentar, contentar, que no 
siguen á tentar; comentar, dementar, que no imitan á 
mentar; desplegar que hace despliego ó desplego, aun
que su simple plegar solo hace pliego; pretender que 
se separa de tender; los compuestos de rogar, abrogar, 
pro /' ogar, <rc, que no siguen á su simple ; consonar que 
es regular en su conjugacion, bien que puede decirse 
consueno, como se dice aSZleno. 

N OT A : Anegar es regular y no es compuesto de negar y 
s l~ tamJ ien regulares destronar, entronar, conjug ar, 
enJugar, que no se componen de tTonaT ni de jugaT. 

P. Qué son verbos auxiliares? • 
. R. Los verbos estar y haber que se ~nen, el primero con . 

e~ ~erundio, y fll segunio con el infinitivo ó con el parti
ClplO sustantivo, V. g. estoi leyendo; he de leer; he leido, 

P. Qué verb0s llama U. desinentes? 
R. Llamo desinentes aquellos verbos en que el atributo, por 

el hecho d haber llegado á su perfeccion, espira, V. g. 
nacer', 'Y/w¡'ir, porque luego que uno nace ó muere, deja 
rle nacer ó morir. 

P. y cuáles llama U. permanentes 1-
R. Aquellos en que el <ttributo subsiste durando, no obstan

te haber llegado á su perfeccion; porque sin embargo de 
:lue sea pe~fcct!\, desde el principio la existena' a, ó el acto 

e .ver y 01:, puede seguir du:¡:ando gran tiempo, v, g. 
se1; ver, ozr. J 
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P. Qué llaman verbo sustantivo? 
R'. Llaman los gramáticos verbo sustantivo ó abstracto al 

que significa simplemente la existencia y sirve para 
enlazar el predicado con el sugeto, como ser, estar, haber. 
Pero el verbo que expresa b existencia no es una mera¡ 
cópub, y la existencia en abstracto cs un atributo como 
otro cualquiera: si los verbos ser, estw", haber, se jun
tan con adj etivos que se refieran al sugeto, v. g. es bue
no j está bueno; tambien se dice murió pobre j anda, 
t riste; se m uestra esforzado, o/c. 

P . Déme U. ejemplos de la conjugacion regular, y ántes, 
conjúgueme el verbo h'1bel', que sirve para la formacion 
de los t iempos compuestos? 

Conjugacioll del verbo auxilial' 
HAB ER. 

Presente. 

Pretérito. 
Futuro .. 
e 0 - pretéri too 
Pos- pretérito .. 

INDICATIVO. 

S He, has, hc~. ("), hemos ó halJe-
. ~ mas, habe~s, han. 

I-lub-e, iste, o, imos, ísteis, ieron. 
E[aúT-é, ás, á, émos, éis, án. -
I-Iaó-ia, ias, ia, iamos, íais, ian. 
I-Iab7'-ia, ias, ia, iamos, íais, ian. 

SUIlJUKTIVO. 

Presente y futuro. . . . . . . S I-lay-a, as]. a, ltáy-amos ó hay
( amos, a~s, ano 

Pretérito, copretérito y pos- ~ JeT: b . '. ¡, . -. So. a. 

t ' 't J "u -wse, W7a, wses, ~elas, 'J . pre ,en O . . .••...•.• t 

Futuro. . . . . . . .. .EIub-ie1·e, ieTes, i eTe, o/.a 
Imperativo .... ..... . '. H e, lwbed (t) , 

DERJV ADOS VERBALES. 

Infinitivo, hah-er.- P articipio, hab-ido.- Gerundio, hab-iendo. 

Presente .... 
Ante-presente. 
Pretérito .. . . 

Primera conjug·acion. 
AMAR en. 
INDICATIVO. 

Am -o, as, a, amos, áis, an.' 
I-Ie amado, has amado, o/.a 
Am-é, aste, ó, ámos, ásteis, aran. 

(*) Se verá en la sintáxis los casos en que se ¿ice hai en vez de ha. Se 
,empieza por el verbo ¡¡abe,', por ser indispensable para 1" fo~macioll de los 
tiempos compuestos. 

(t ) Esta segunda persona del plural es la que se emplea en los tiempos 
compuestos. 

(t ) Pondré~os con este verbo los. tiempo~ compuestos, que omiti r~mo~ 
con tetn¡lr y parttr, por ser aquellos unos mismos para todas las COllJUg!lo 
,ciones. ' , 
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.Ante-pretérito. 
Futuro .... 
Ante-futuro . 

Co-pretérito. 

Ante-co-pretérito. 
Pos-pretéxito.. . . 

ARte-pos-pretérito . 

-29-

Hube amado, hubiste (JfJnado,8¡-.a 
Amar-é, ás, á, émos, éis, án. 
Habr é armado, habr ás amado,8¡-. a 

~ A m-aba,c¿bas, aba, ábal1zos, ábais, 
. ( aban. . 

I-Iabia aJJwdo, habias amado,8¡-. 
Amar-ia, ias, ia, iamos, íais, ian. 

S HabTia amado, ha.b?·ian ama
. ~ do, 8¡-.a 

SUBJUNTIVO. 

Presente y futuro. . . . Am-e, es, e, enzos, éis, en. 
Ante-pmsente y ante-futuro. Haya amado, hayas amado, 8¡-.a 

re !ln, ~;, co-pre en o y pos- Ó aTa, ásemos ó áramos, áseis 
P t"t t ' ' t ~ Am-ase ó aTa., ases Ó aras, ase 

pretento. . . . . . . . . . . ó ái'ais, asen Ó aTan. 

Ante.pretérito, ante-co-preté- S H. b' 'A b' d ~ a 
rito y ante-pos-pretérito .. t u wse o Ut 2era ama o, 'l-. 

F t 

1 

Am-ai'e, aTes, are, áJ"emos, áJ"eis, u uro. . . . . _ . 
ai·en. 

Ante-futuro . Hubiere amado, hubieJ"es aJna-
. .. do, 8¡-.a 

Puturo .... 
Ante.,..futuro . 

IMPERATIVO. 

Am-a, ad. 
I-Iabed amado. 

DERIVADOS VERBALES. 

Infinitivo, am-a1·.-Participio, am-ado.-Gerundio, am-ando. 

Presente . 
Pretérito. 
Futuro ... . 
Co-pretérito. 
Pos-pretérito 

Segunda conjugacion. 
TEMER. 

INDICATIVO. 

Tem-o, es, e, emos, éis, en. 
T em-í, iste, ió, únos, ísteis, ieron. 
T emer-é, ás, á, émos, éis, án. 
Te?n-ia, ias, ia, ianzos, íai§., ian. 
TemeJ"-ia, ias,ia, iaJnos, íais,ian. 

SUBJUNTIVO. 

Presente y futuro. TeJn-a, as, a, amos, ats, ano 
Preterito co- ' t' ,'t ~ Ten~-iese ó ieJ"a, ieses ó ierffls, ...., 

pretérito. . ~I ~ ~I ~ ~ ~ ~~s: ~~se ? i:rc:, ié~e}}~os ó '2~rc:mos, 4.:...-
wse~s o 2cJ"a2s, wsen o WJ"~a~J' G 

IMPERATIVO. f: ~ 
Futuro. . rn d .. 

.L. en~-e, e . ... 
DERIVADOS VERBALES. '-., "'. ",'" 

Infinitivo, tem-er.-Particip!o, tem-ido.-Gerundio, tem-ienao, 
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Presente. 
Pretérito . 
Futuro .. 
Co-pretérito . 

P os- pretérito 
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Tercera conjugaciOll. 

PARTIR. 

INDICATIVO. 

Part-o, es, e, irnos, ís, en. 
Part-í, iste,ió, ímos, ísteis, ieron, 
P artir-é, ás, á, émos, éi s, án. 

. Parti-a, ias, ia, iamos, íais, ian" 
. ~ Pa.rti1"-ia, ias, ' ia, iamos, íw!s, 
l ~an. 

SUBJUNTIVO. 

Presente y futuro. . . . . .. P a1"t-a, as, a, amos, áis, ano 
P " t t"t ~ pa?t-ieseÓie'ra,ieSeS Óie1"aS,iese 

reten, ?, co-pre en o y pos- ó iera, iésemos ó ié?'amos, iéseis, 
pretel lto. . . . . . . . . . . ó i érais iesen ó i eran , , 

Futuro. . ~ p'a1·t-Ú?·~, iens, ie-re, ié?'emos1 

( ~e1"ezs, ~e1·en. 

IMPERATIVO. 

Futuro. Part-e, id. 
DERIVADOS VERBALES. 

Infinitivo,part-ir.-Participio, pa?·t-ido.-Gerundio , pa1"t-iendo. 

De la conjugacioll de los verbos'irregulares. 
P. A qué clases principales pueden reducirse los verbos" 

irregulares de la lengua castellana ? 
R. A seis. 

Clase primera. 

Algunos verbos de la primera y segunda conj llgacion j 

cuya radical acentuada: es e, que la mud~n en ie en todas 
las personas del singular y en la tercera del plural de 
los presentes de indicativo y subjun tivo, y en el E'ingular 
del imperativo, V. g. de verter j viel't-o, es, e, en : viert-a,. 
as, a, an: viert-e. Adquirir, inqui1"iT, cambian para los 
mismos tiempos y personas su i radical en ie ( 1 ). 

Clase segunda. 

Muchos verbos cuya radical acentuada es ola convier
ten en el diptongo ue en los mismos tiempos y personas 
en que es irregula.r verter. 
Jugar cambia tambien en 'ue}a rad' cal ~t, v. g. vola'l', 
vuel- o, as, a, an : vuel-e, es, e, en : 'vuel-a. 

Clase tercera. 

Todos los terminados en acer, ecer, ocer, ucÍ1', como na-, 
( 1 ) Usaré mo;s solo ~el p.rimero de los nombres que hemos dado á 'l~ 

tiempos de subJunln:o,. dIcIendo pr;8.el1te en vez de))r 8~n'te ?J futuro: prete
r íto en vez de preteroto, co-pretcnto y p08-pret el·ito . 
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cer, jlorecer, conacer, luc'ir, tienen por radical irregular 
á azc, ezc, ozc uzc; nazco, jllorezco, conozco, luzco, 
en la primera persona elel presente de indicativo y e'1 
todo el del subjuntivo. Ex¡>eptúanse mecer que es re
g'üar, hacer y cocer qae perteLecen á otra lista de irre
gulares y yacer que se conjuga yazco 6 yazgo: yazca 
6 yazga. Los acabados en ducir tienen ademas el preté
rito de indicativo en uje, el de subjuntivo en ujese y 1~je~ 
ra, y el futuro del mismo subjuntivo en 1~jere : conducir, 
cond-uje: ujese y ujera: ujere : asir que se llega á 
esta clase, decia azgo. 

Clase cuarta. 

Algunos verbos de la tercera conjugacion que mudan 
la e radical en i en todo el singular y en la tercera per
sona del plural del presente de indicativo, en las dos ter~ 
ceras del pretérito del mismo modo, y en todas las del 
presente, pretérito y futuro de subjuntivo; en el singular 
del imperativo y en el gerundio, v. g. concebir, concib-o, 
es, e, en : concib-ió, ieron: concib-a, as, "t , amos, áis, 
an : concib-iese y iera, ieses y ieras, o/c. : concib-iére, 
ieres, o/c.: concib-e tú: concib-i13ndo. 

En los verbos en eir, siempre que á la raíz irregular 
en i se sigue alguno de los diptongos i ó, i e, se pierde la 
i del diptongo: de reir, por ejemplo, debiera salir ( imi
tando á concebir) riió, riiera; pero se dice, perdida la 
segunda, rió, riera. 

Clase quinta. 

Pertenecen á la clase quinta algunos-verbos de la terce
ra conjugacion con e en la radical, que la muden. en ie en 
los mismos tiempos y personas en que sufren esta ano
malía los de la primera clase, y en i en las mismas per
Sonas el'l 'que tienen esta' irregularidad los ele la cuarta 
que. no son comunes con. la primera; v. g. advertir, 
adv~ert-o, es, e, en : advirt-i6, ieron: adviert-a, as, u, 
~dv1rt-amos, áis, adviert-an, ¡J'c.: advirt-iese y iera, 
'¿eses y ieras, o/c.: advirt-iere, ieres: adviert-e tú : 
advirt-iendo. 

Cla se se:t·ta. 

Co,rr:prende ~sta clase á todos los verbos que.hacen el i -
nmtlVo en U1r ( sonando la u ), los cuales añaaen ála: mÍz 
la consonante y , en todo el singular y en la ter..ceta per
sona del plural del presente de indicativo, ~ n todo el 
presente de .~ ?-bjuntivo y en el singular del itoperativo, 
Y. g. de arg uu', arg uy-o, es, e, en.' a , as, a, -os, áis, 
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an: e. Aunque se encuentra esta radical eH otras formas 
arguyeron, argttyera, arguy endo, es este un acciden
te de la conjugacion regular, que ~ide se convierta la i 
no acentuada, que se halla entre ( [OS vocales, en la con
sonante y , subsistiendo la, raíz sin alteracion, v. g. argu
y eron por argüieron. 

NOTA l. "" A fin de no alterar los sonidos, se. cambian mu
chas veces las letras, sin que esto constituya irregulari
dad alguna: as í es que aplacar. no es irregular porque 
se escriba aplaque; ni mece1' porque se escriba mezo j 
ni delinqni1' porque se escriba delinca ; ni pagar por 
que se escriba pag ue ; ni seg uir porque se escriba sigo, 
por no ser permitido poner la_u muda sino ántes de la e 
yl::ti . 

2."" R ai tambien alteraciones que se observan unifor
memente en algunos verbos y que tampoco constituyen 
irregularidad: tales son la conversion de la vocal i en la 
consonante y cuando aquella vocal carece de acento y 
viene á encontrarse entre dos ó tres vocales, v. g. caí, 
cayese, cay era ; como sucede tambien en la formacion de 
los plurales; y la supresion de la i no acentuada, cuando 
dicha i sigue á la consonante eh, ll, ñ, en que termina la 
raíz, como de henchir, bullir, heñir, hincheron, bull6, 
hiñendo. Se dice sin embargo hinchi6 y no hinch6 pa:r:a 
diferenciarlo del verbo hinchar. 

3. a Son formas afines ó que sufren regularmente idén
tica alteracion los .presentes de indicativo y subjuntivo 
y el imperativo: el futuro de indicativo y el pos-preté
rito j i los pretéritos de indicativo y subjuntivo y fu
turo del mZS1no su~juntivo. 

VERBOS QUE PERTENECEN A LOS IRREGULARES DE LA 

PRIMERA, SEGUNDA, CUARTA Y QUINTA CLASE . 

Acertar. 
Acrecentar. 

·Apacentar. 

PRumRA. 

Atentar ( por ir á tientas ). 
Aterrar ( por echar ó arrimár á tierra). 
Atestar (por henchir). 
Dezmar. 
Errar (por cometer error ó yen'o ). 
Herrar. I 

Trasegar. 
Ascender. 
Hender. 
P erder, 
Tender. 
Contender. 
Trascender. 
Verter &c. 
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SEGUNDA. 

Acordar. 
Agorar. 
Aporcar. 
Apostar ( por hacer apuesta ). 
Asolar. 
Denostar. 
Derrocar (que es tambien regular). 

. Holgar. 
Trocar. 
Tronar. 
Volcar. 
Absolver. 
Disolver. 
Llover. 
J'vlorder. 
Oler . . 
Cocer. 
Torcer. 
Volver. 

Adherir. 
Advertir. 
Arrrepentirse. 
Asentir. 
Conferir. 
Concernir. 
Consentir. 
Controvertir. 
Deferir. 

QUINTA. 

CUARTA. 

Ceñii·. 
Colegit. 
Competir. 
Constreñir. 
Desleir. 
Elegir. 
Engreirse. 
H eñir . 
Estreñir. 
Gemir. 
Medir. 
Pedir. 
Regir. 
Rendir. 
Reñir. 
Repetir. 
Seguir~ 
Servir. 
Teñir. 
Ves~ir, &c. 

Diferir. 
Erg-uir. 
H e'fvir. 
Herir. 
Ingerir. 
Preferir. 
Requerir. 
Sugerir, &c. 

P. Qué verbos irregulares t ienen una conj ugacion peculiar? 
J1. En la primera conjugacion los siguientes : • 

Andar: anduv-e y su's afines, anduv-iese y iera: iere. 
Dar: doi, das, da, o/.a: dé, dés, elé, ~~.a: dí, y las 

afines d-iese y iera j iere. , 
E star: estoi, estás, o/.a: estuv-e y las afines estuv-iese 

y iera j iere : esté, estés, o/.a está tú. 
En la segunda conjugacion los que siguen: 
Caber, que tiene cuatro raíces : quep, cup , cabl', cab : 

lJuep-o .y su afin quep-a: cllp-e y sus afines cup -iese y 
wra j wre : cabr-é y su afin cabr~ia. 

Caer: caigo, caiga . 
. H acer, y sus compuestos tienen cuatro raíces : hag, 

htz, (Lar, haz: hag-ó j a : hic-e j iese y iera j iere: hCfr
-é j La: haz; &ttisfacer sigue á su simple, pueó" en SlU-' 

,It 
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guIar del impel'fLtivo se dice, satisfaz ó satisface, yen 
el pretérito ó futuro de subjuntivo la raiz es satisfic ó 
satisfac, diciéndose, satisfic-iese, y iera,. iere: y satis-
f ac-iese y iera, iere. , 

Poder, tiene las raíces: pued, lJ1UZ, podr, pod : pued-o 
y sus afines, pued-a ,. pued-e tú : pude y sus afines pud
iese y i~ra ; iere : podr-é y su afin podr-ia : pud-iendo. 

Poner, tiene cuatro raíces: pong, pus, pondr, pon ,
pong-o ,. a : pus-e,. pus-iese y iera,. iere : pondr-é, ia: 
pon. 

Las raíces de querer, son: quise, quis, querr, quer : 
quier-o, a : e tú: quis-e ,. iese y iera ,. iere: .querr-é, ia. 

Las cuatro raíces de saber, son: sep, sup,'sabr, sab : 
sé ,. el presente de subjuntivo es sepa: sup-e,. iese y 
iel'a ,. iere : sabr-é, '¡a. 

Ser : soi, eres, es, somos, sois, son: er(~ : fu-í ; ese y 
era,. ere: sea: sé, sed. 

Tener, tiene cinco raíces: teng, tien, tuv, tendr y la 
regular ten : teng-o, tienes: la afin de tengo: teng-a 
tuv-e ;iese y ieTC¿ ; iere: tendT-é, ia: ten tú. 

Traer : traig-o ,. a: tTaj-e,. ese y era,. ere, Cuando 
la raíz del verbo termina en j, pierde la i de las terce
ras personas del pretérito de indicativo y de sus formas 
afines como sean irregulares, que no vayan por la cuar
ta clase; y as í se dice traj-eron ,. y no t1'ad-ieron con
duJesen y no conduj-iesen. 

Valer: valg -o,. a : v(ddr-é ,. ia : val tú, ( es poco usa- . 
do). . . 

Ver: veo, ves, ve : veia : su compuesto prever se con
juga del mismo modo . . 

Placer: plazc-o ó plazg -o: plazc-a ó plazg-a. En 
tiempos no mui antiguos se conjugaba solo en las terce
ras personas del singular en esta forma. Indicativo, pre-

" térito, plugo : subjuntivo, presente,plega ó plegue : pre
térito, plu~uiese ó plug uiera : futuro, pluguiere ,. y to
davía se dlCe plegue 6 plega á Dios: pluguiese ó plu
guiera al cielo. Sus compuestos complacer y desplacer 
siguen los irregulares de la tercera clase. 

Son irregulares en la tercera conjugacion : 
Decir, en el que podemos concebir cinco raices: dig, 

dic,dfj, dir, y la regular dec: dig-o,. a: dij-e ; ese y 
era; ere: dir-é, ia J' dí tú : diciendo. De los compues, 
tos de decir, contradecir, desdecir y predecir se conju
gan como él, ménos en el singular del imperativo, que 
dice, contradice tú, desdice tú, predice tú: bendecir 
y maldecir hacen el futuro de indicativo bendeciré, mal
deciré, y el pos-pretérito, bendeciría, maldeciria. 

\ 
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Dormir 'y morir c,ambian en ue la radical o para unos 
tiempos y personas, y para otros en u : duerm-o J' durm- ' 
i6 . iese y iera; iere : duerrn-a, as, a, an j dUr1n-a'l1oos, 

J 7' d' áis : duerm-e tú, aurm-wn o. 
Ir : voi, vas, 'va, <J--.a : iba: fu-E, ese y era j ere: va

ya: vé tú. 
Oir : oig -o, oyes, oye, oyen: oig-a: oye tú. 
Podrir y repodrir: pudr-o, es, -e, en: pudr-i6, ,ieron,

iese, y iem, <J--." : pudr-a, <J--." : pudr-e tú, pudr-iendo. 
Salir, tiene la, raíz regular sal, y las irregulares: salg, 

sald : salg-o j a : saldr-é j 'ia : sal tú. 
Venir, tiene cinco raíces, veng, vien, vin, vendr y la 

regular ven: veng-o, vienes, viene, vienen: vin-e, iste, 
o, <J--,a vendr-é j ia, qA.a: vin-iese y iera, <J-- .a : iere, 
<:5-." : ven tú: vin-iendo. SOÍl poco usados los impera
tivos anómalos conv-en, contraven, sobreven (*). 

P. Dadme una série de ver bos uniperson:!IJles ? 
R. Se empIcan en la tercera persona del singular, albo

rear, amanecer, anochecer, diluviar, escarchar, grani
zar, helar, llover, lloviznar, molliznar ó ' molliznear, 
nevar, relampaguear, tronar, ventem', ventiscar, y o
tros que llevan siempre un mismo sugeto envuelto, es, 
á saber: el tiempo, la atm6sfera, Dios, ú otro seme
jante : tambien se emplean en la tercera persona del siri
guIar hacer aplicado al trascurso del tiempo : hace diez 
años j y haber en el mismo sentido, v. g. ha catorce 
días, y principalmente cuando significa indirectamente la 

. existencia, en cuyo caso su presente de indicativo es hai , 
v. g. hai fiestas. 

P. y 110 bai verbos que se emplean en la tercera persona 
del plural? _ 

R. Hai frases en que el verbo solo se emplea en la tercera 
persona del plural, como en estas : dicen que hai cla
ses: temen que llueva, anuncian la caida del ministe
rio : cantan en la casa vecina j en las cuales no se en
tiende el sugeto algunos y se hace uso del plural, aun 
.cuando se sabe que es uno el agente; y aun hai verbos 
que se usan en las terceras de ambos números, tales son: 
acaecer, acontecer, conducir,(por ser útil ó á propósito), 
~onstar (significando ser claro ó manifiesto), convenir & 
zrnportar (por ser conveniente), parecer (en el signifié3r' 
do de afirmacion dildosa), suceder (cuando significa1acae
ce:), y lo mismo pesar (cnando significa causar pesar) . 

P. Dlgame U. cuáles son los verbos defectivos y las formas 
en que se usan? 

, , 

" . (*) Sentimos mucho no poder adoptar completamente el ,injelüoso- trl!- (''', ¡'f¡ ..,.
aJo del señor Bello sobre los verbos irregulares. Es un deber que \lOS imp~ 

Il,e el ,carácter de la obra y lus persouas á quienes se ,dedica. 
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R. Abolir, arrecirse, blandi1', empeder'nil', garanti1', ma
nir y algunos otros solo se emplean en aquellas formas 
en que la terminacion e¡:; i ó principia por i : bland-í: 
abol-i6 : Cl1Tec-ü'ia : empedern-ieron : garant-ía : man
iendo. 

Raer, no se usa en la primera familia de formas afi
nes. 

Roer, carece de la primera persona del presente de 
indicativo, y en el ' presente de subjuntivo hace roa ó 
roya, ¡'oas ó royas, o/.Ii : su compuesto corroer no admi
te otro presente de subjuntivo que corroa, corroas, 4".0. 

Reponer, por responder, solo se usa en la quinta fa
milia de formas, Tepus-e ; iese J iera; ie¡'e, 

Soler, se emplea solamente en el presente y co-preté
rito de indicativo, suel-o, es, 0/.0. .' sol-ia, ias, ia, 0/.0.; 
Y en los derivados verbales soler, sol-ido, sol-iendo. 

DE LOS PARTICIPIOS IRREGULARES , 

P. Hai participios sustantivos que en su estructura material 
no se diferencien del participio adjetivo 1 

R, Sí sel1or, tales son: 

INFIKITIVO PARTICIPtO SUS T ANTIVO 1 ADJETIVO. 

Abrir. 
CubriT. 
D ecir. 
Escribú' y los termi- r 

nado s en scribir. . S . 
Hacer , . 
TrnpTirnir .. 
MoriT .. 
Poner. , 
Satisfacer. 
SolveT. 
Ver .. 
VolVe1' 

Abierto. 
Oubierto. 
Dícho. 

Escrito, inscrito, 

Hecho. 
Impre30. 
Muerto. 
Puesto. 
Satisfecho. 
S'uelto. 
Visto. 
Vuelto. 

prescrito. 

P. Hai verbos con forma regular é irregular para ámbos 
participios 1 , . . . 

R. Sí sel1or, los de la lIsta slgmente: 

Freir Freido ó frito. 
MatCl1". Matado ó muerto. ' 
PTender. Prendido ó preso. 
PToveer . Proveido ó provisto. 
Rornper. . . . . . Rompído ó roto. 

FrlYido y frito se emplean ambos como participio SUS" 
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tantivo y como participio adjetivo: han freid-o ó frito 
los huevos :' los huevos han sido freidos 6 fritos:" pero 
.con otros verbos que haber y ser, es mejor la forma anó
mala: están fritos . 

El participio sustantivo y adjetivo de matar es muer
t o, cuando significa darse la muerte 12 si ó darla á o-
tro ; es ?natadG, si significa lastirnaT. .. 

Prender, por encarcelar, hace preso ; aunque suele de
cirse, los han prendido ; f u eron prendidos.' en las de
mas acepciones se usará de la forma regul:.1r ~ prendida 
la mata. : paiiuelo p rendido. 

De proveer, se dice, ~e ha p rovisto el canónicato: el 
Gobierno ha proveido lo necesario: la plaza estaba 
provista; pero puede emplearse uno ú otro indiferente
mente. 

R6to, es mejor que 'TO?npido, pero cuanclo el verbo no 
admite complemento directo, es preferible r ompido : hlL 
,1'ompido en dicterios ; ha r mnpido con su amigo. 

A bstrado, aceptG, confuso, enjuto, expreso, eX'pulso 
y otros muchos son adj etivos, que no deben confundirse 
<con los participios; así es que no se dirá: el Congreso 
ha expulso á los traidores ; ili unas cQsas fueron con
fusas con otr as j sino expelido,confundidas. 

Del adverbio.. 

P. Qué es adverbio J 
R. U na palabra que se juntn, con el verbo, el adjetivo y el 

a~verbio mismo, para modificar su significacion, v. g_ hi
nste bien ; mui exacto ; demasiado tarde. 

P. De cuántas maneras puede ser el adverbio? 
R. De las siguientes: de tie?l~po, como hoi,.ay er, luego, 

ántes, aun, todGlvía, ya, o/.a 
De lttgar, como ahí, aquí, allí, acullá, detrás, en-

frente, fuera, o/_a . 
De modo, como bien, '!nal,así Ó sí, ap én,as, recio, 

'quedo, y los mas de los acabados en mente, como sáb'¿a
m ente, feliz?nen te. 

De cantidad, como mucho, poco, tan, tanto, mas, 
ménos, algo, nada, 9'". a 

De afirmacion, como sí, cierta?1wnte, o/.a . 
De negacion, como no, tampoco, nada, nu/n;caj "j'á:;'" 

1nas, ~ •. a 

De duda, como acaso, quizá, tal véz. 
P. En qué mas se dividen los adverbios? 
R. Hai tam?ien adverbios clenbOstrativos y ;·elaliv,os." de

?nostratwos son aquellos que se resuelven ~n corople- . 
4 ,. r . J!~ 
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este, ese, aquel, unido con un nombre de lugar, tiempo, 
cant'idad ó modo, v. g. allí (en aquel lugar) ; ahora (en 
esta hora); tanto ó tan, tal, sí, así. Los Telativos son 
adverbios de la misma significacion destinados exclusi
vamente al enlace de las proposiciones, tales son: don
de (adverbio de lugar) ; cuando (do tiempo); cual, como, 
(de modo) ; cuanto (ele ca.ntidad.) Pues, (significando 
,supuesto que), y el si condicional, son tambien adver
bios relativos; v. g. el colegio donde estudié : pues la 
patria está en peliO'l'o, volemos á sCbZ,varZa : si dJesea

. 'I1WS el' ciel'o,~ seamos buenos. Adonde, cuando y otros 
pueden llevar envuelto su antecedente, como, los. gobier
nos, cuando< no se les ponen trabas, abusan de St¿ po
der, entónces cuando. 

P. Qué son expresiones adverbiales? 
R. Adverbios con moclificacioucs que los especifiquen 6 ex'" 

pliquen, v. g. si bien; cuando mas. 
P. Hai nombres que se empleen adverbiarlmente? 
R. Varios de los adverbios de ca,ntidad no son otl'a cosa' que 

sustantivos neutTos adverbializados, v. g. es en Sr.¿S de
terminaciones ALGO impr-udente y ' á v'ec'es NADA cuer
do. Rai ademas muchos adverbios que son originalmen
te sustantivos, adj etivos y complementos, como paso y 
los adverbios en mente; adjetivos, como bajo, claro; 
complementos, como apénc¿s, encima, enfrente. 

P. Los adverbios pueden tener grados comparativos y su
perlativos? 

:EL Sí señor, y lo mismo, que los adjetivos. De veloz mente, 
por ejemplo, se forma mas ó'ménos 1Jelo.zmente': m2ti 
velozmente : velodsimamente ; y así de los demas. 

De la preposicivo. 

P. Se ha visto que hai casos que designan el obgeto de 
una relacion, i qué palabra precede ordinariamente á esoS 
casos? 

R . La pTeposicion, que puede definirse, aquella palabra. 
cuyo oficio es anunciar el término de la relacion, expre
sando tambien á veces la especie de relacion de que se 
trata. 

NOTA: Dichos casos se llaman terminales, por ser el- térmi
no de una proposicion. 

P. De cuántas clases pueden ser las preposiciones? 
R. De dos, separables é insepambles : las sepm'ables SOR 

á, hdc'ia, ante, hasta, bajo, con, contra, de, desde, en, 
entre, P(t'J'(t, por, segltn, sin, sobre, tras ). y se llaman 
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así porque pueden usarse fuera de composicion : las otras 
se llaman insepm'ables, porque no pueden usarse sino 
en composicion, y son las siguientes tomadas del latin y 
que llamaremos partículas componente~ inseparables, 
ab, abs, des, di, dis, e, em, 9~.a 

P. A qué palabras pueden preceder las preposiciones sepa
rables '1 

R. 'A un sustantivo, la gramática de Bello: á un adjetivo 
que sirva de predicado, da en majadrro; 6 á un sustan
tivo adjetivado que se emplea del mismo modo, fué juicio
so desde nifw; á un adverbio de lugar 6 de tiempo, desde 
léjos, hasta mariana; y á otra preposicion, salt6 por so
bre la mata. Algunos adverbios pospuestos hacen el mis
mo oficio que las preposiciones, como en cuesta aTTiba, ¡'io 
abajo, tierra adentTo, mar en fuera, años antes, <ye, 

De la conjllllcioll. 

P. Qué llama U. conjuncion? 
R. Aquella parte de la oracion que sirve para ligar, no solo 

palabras ó frases análogas, que ocupan un mismo lugar 
en la proposicion, como la ciudad y el campo; escribe 
bien aunque despacio; sino tambien proposiciones ente
ras, á veces largas, v. g. se cree generalmente que Ró
mulo f undó á R mna, pero hai muchos que dudan has
ta de la existencia de ROrn1llo. 

P. y qué entiende U. por frases conjuncionales ? 
R. Las dos ó mas dicciones que se emplean reunidas con el 

mismo objeto que las conjunciones. 
P. A cuántas clases pueden reducirse las conjunciones y 

frases conjuncionales? 
R. A copulativas, disyuntivas, adversativas, comparati

vas, causales, i lativas ó consecuenciales y continua
tivas. 

P. Hágamelas U. conocer? 
R. Las copulativas que unen simples palabras y frases en

tre sí, y son, y, e; ni, <y"a 
Las disyuntivils ó :alternativas denotan division 6 

alternativa entre los pensamientos, como o, u, y a, ora, 
ahora, <y,.a -

Las adversativas Ó correct'ivas contradicen en ,cierto 
modo 6 corrigen lo que se acaba de decir, OfiC~0 que de
sempeñan pero, empero, mas, sin embarl!,"o, aunque, 9'.0. 

Las c.ompw·ativas expresan la comparacion entre 108 

pensamientos, y esto hacen corno, así, así corno, que, <y.a 

I:a~ causales significan la causa ó motivo de una pro
POSiCion, tales son: porque, puesto que, ya que, o/_.a / 
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Las ilativas ó consecuenciales anulÍcinn en lo que si
gue una deduccion ó consecuencin de lo que preceder 
como asi que, así es que, pues, <5".'" " J 

Las continuat'ivas anuncian que continúa y se desen
vuelve un pensamiento, como pues, aho/'a bien, ahora 
pues, <5',.a 

De la intCijection. 

P. Qué es interjeccion ? 
R: E s unn proposicion abreviada que se intercala frecuente

mente en otras, y en que el sugeto es siempre la persona 
- que habla, y lo que se dice de él ó el atributo, un afecto 

del alma. Ah, por ejemplo, quiere decir , segun las dife
rentes circunstancias, yo siento dolor, admiracion, sor
presa, 9'-.'" Las intm:jecciones mns usadas son, ah, ai, 
oh, ola, ea, hola, ha, hi, ta, tate, aztei vaya, <5" .'" 

A DVERTENCIA P ARA EL ANALISIS. 

Las pnJabras mudan frecuentemente de oficios, y pa
san por consiguiente de una clase á otra. Ya hemos no
tado que el adjetivo se sust antiva y el sustantivo se ad
jetiva. Algo, nada, que son sustantivos en algo sobrar 
nada falta, puesto que hacen el oficio de sugetos, son 
adverbios en el niño es algo perezoso, y en la niña nI) 
adelanta nada, donde nada, modifica á la frase verbal 
no adelanta, compuesta de un verbo y del adverbio ne
gativo no. P oco, m'ucho, susiantivos en piden mucho '!! 
alcanzan poco, puesto que son dos complementos direc
tos, son adjetivos en mucho talento, poco dinero, donde 
modifican á los sustantivos talento y ' dinero j y adver
bios en su conducta es poco· prudente, donde poco mo
difica al adjetivo prudente, y sus acciones se' critican 
'mucho, en que mucho modifica á la frase verbal se cri
tican. Mas, es sustantivo cuando significa una mayor 
c~ntidad ó n~lmero, sin que se le junte ó se le suben
tIenda sustantivo alguno, como en no he menester m as : 
en esta misma expresion se hace adjetivo, si se le junta 
ó sllbentiende un sustantivo mas papel, ?nas tinta, m as 
libros: modificando adjetivos, verbos, adverbios, se le 
debe considerar como adverbio, y lo es realmente en las 
expresiones mas valeroso, adelanta mas, 'mas aprisa j 
y eJ?- fil: , se hace m~chas veces conjuncion, v. g. cuan~o 
eqmvahendo á pero, enlaza dos verbos: el nirio sab ~a 
pe1jectamente la leccion, rnas no SttpÓ dec'¿rla. A cad~ 
paso encontramos adverbios y complementos trasforma-
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dos en conjunciones, v. g .. luego, consiguientemente, 
altú1'a bien, aunque, bien que, 9·a 

Breve ejercicio de análisis etimolójica. 
i Qué descansada vida 

L a del que huye el mundanal ru ido, 
y signe la escondida 
/:lenda por donde han ido 
Los pocos sábios qlle en el mundo han sido! 

Q1lé, pronombre admir::ttivo, porque se emplea pa,ra ad
mirarse. 

Descansada, adjetivo, derivado del sustantivo descanso. 
Con el verbo ser, seria un participio adj etivo: no pue
de acompañar nunca en la, terminacion femenina al 
auxiliar haber. 

Y'ida, sustantivo comunJ apelativo ó general ; en el nú
mero singular ; forma el plural, recibiendo una s, por 
n,cabn,r en vocal breve 6 no acentuada; es del género 
femenino, por terminar en a, no aguda. Por razon de 
su especip es primitivo ; y simple por razon de su fi-
gura. . 

La, a,rtículo definido; en su forma abrevjn,c1a; termina
cían femenina; determina á vida que se subentiende. 

Del, la preposicion de y el artículo definido, formando 
una sola palabra. . 

Que, pronombre relatiyo; fiU antecedente, el; es indecli-
nable. . 

~Huye, tercera persona del singular del verbo huir; pre
sente, porque el atributo coexiste en el momento en 
que se habla; en el modo indicativo, por expresar un 
juicio: neutro 6 intransitivo por razon de su significa
do : irregular de la sexta. clase, porque alÍade la conso
nante y á la radical kn ; primitivo y simple. 

El, artículo definido; forma ahrevin,da ; terminaeion 
masculina, número singular. 

Mundanal, adj etivo ; nombre general; en gra.do positi
vo; forma el plural afíadiéndosele la s íhba es, por aca
bar en consonante; no tiene terminacion femenina en 
a, por concluir en l ,. es derivado de mundo, simple; 

Ruido, sustantivo apelativo; en número singular; mas
culino ; primitivo y simple. 

~, conjuncion copulativa .. 
:Stg.ue, tercera persomt del singular elel presente ck in- J 

~lCativo ele seguir, verbo a.ctivo pOI' su signifimtcion, 
l~Tegulal' de la cuarta. clase por su conjugn.cion, pri111i-, 
tlVO, simple y permanente. -
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La, artículo determinado; forma abreviada ; terminacion 
femenina. 

Escondida, adj etivo derivado de. esconder j terminacion 
femenina; número singular. . 

Senda, sustantivo apelativo concreto; en singular; fe-
menino; primitivo; simple. 

Por, preposicion separable. 
Donde, adverbio relativo de lugar. 
I-Ian ido, tercera persona del. plural del antepresente de 

indicativo del verbo ir : es un tiempo compuesto, for
mado de han, tercera, persona del plural de haber y de 
ido, participio sustantivo, que unido á habc/', expresa 
una idea anterior á la que expresa huber. Es un ver
dadero complemento de este verbo. 

Los, plural masculino del artículo definido en su forma 
abreviáda. 

Pocos, adjetivo en grado positivo, en la terminacion mas
culina y el número plural: terminacion femenina pocas. 

Sabios, adjetivo sustaútivado; nombre general; en el 
número plural ; acompañado de un sustantivo seria ad
jetivo en el grado positivo; su superlativo, sapientí
sima j primitivo y simple. 

Que, pronombre relativo, indeclinable. 
En, preposicion separable. 
El, terminacion masculina del artículo definido en su 

forma abreviada, en número singular. 
Mundo, sustantivo general; en el número singular; gé

pero masculino; primitivo y simple. 
Han sido, tercera persona del plural del antepresente de 

ser, verbo neutro, irregular y p.ermanente. Los gra
máticos lo llaman tambien sustantivo. La forma com
puesta consta ele habe¡" y del pa,rticipio sustantiV'o 
de ser. 

~tl---

, 
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PARTE SEGUNDA. 

SINTAXIS. 

"P. Se ha dicho en la Etimologí l1 lo que es Sintáxis : diga

me U. qué entiende por proposicion? 
R. La union del sugeto y el atributo ó verbo. Si este es 

transitivo, puede lleyar un término de objeto paciente, 

que llamamos complemento directo; y si es ser, estar, 

nacer, morir, ú otro verbo intransitivo, puede llevar UI!. 

11dj etivo que S0 refiera a1 sugeto y explique una cualidad 

que este encierre, y que se llama predicado, como queda 

dicho en la Eti'J7bología. 
1'. Explíqueme U. mas claro lo que es complemento? 

R. Complemento es un término {caso) precedido ó no de 

preposicion que sirve para completar la significacion de 

la palabra á que se agrega y que modifica. 
P. Cuántas especies hai de complementos? 
R. Dos: los unos compuestos de preposicion y término, como 

el que modifica nI verbo en obedez:...o á la leij los otros 

formados por el término solo, como el que modifica al 

verbo en cumplo la leí. 
P. Cuál es la palabra dominante en la proposion ? 

R. El sujeto, al cual se refiere el verbo, colocándose á su al

rededor, para explicarse y especificarse mútuamente las 

otras partes de la proposieion. 
P, Dígame U. las modificaciones que reciben las diversas 

partes 'de la proposidon. 
R. El susta,ntivo, sea sugeto, término ó predicado, puede ser 

modificado: 1.0 Por í1djetivos ó por sustantivos adjetiva

dos: el hombre hOn1'ado,la da'ma duende; 2.0 Por comple

~neJ?-tos: lcts orillas del Gnaíre; 3.0 Por proposiciones 

lnCldentes : aquel gran bulto que allí se ve. 
El adjetivo es modificado: l.0 por adverbios: mui 

i}J1'udente; 2.0 por complementos: abundante defrutos; 

3.0 por proposiciones incidentes: severo en sus costmn

bres, como lo habian sido sus padres. 
El .verbo es modificado: 1.0 por predicados: -es viTtuo

sa, vwe retirada; 2.0 por adverbios: habla b'ien; 3.0 por 

-complementos: va al campo; 4,0 por proposiciones inciden

tes: cuando el cuadrillero -tal oyO, túvole pm' hombre 
falto ele juicio. ( .. 

El adverbio es modificado: 1.0 por otros adverbios: 

.mui b~e¡.L ; 2.0 por complell1entos : cerca ,del1'io'; 3,0 VOl' 

propOSlClOnes incidentes : alli solo florecen ~as artes, J 
donde se les proponen recompenscts. ~ 
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Los complementos son modificados : 1.(1 por :¡;l[yerbios: 
mu'i lÍ prop6sito j 2." por proposiciones incidentes : sin 
luz, como estaba el aposento. 

P. Qué partes abraza la sintáxis ? 
R . La sintáxis, palabra griega, que significa construccionr 

comprende dos partes, c01lcordancic(. y 7' égúnen : para 
mayor claridad t ratarémos de algunas materias pertene
cientes al régimen en una parte que llamarémos especial
mente construccion. 

De la cOllcol'danc!&. 

P. Qué es concordancü .. ? 
R. La correspondencia que deben guardar entre sí el adje-

tivo con el sustantivo, y el verbo con el sugeto. 
P. En qué concierta el adjetivo con el sustantivo '! 
R. En género y número, como lc¿ patria querida. 
P . y el nominativo con el verbo '! 
R. En llúmero y persona, como Dios e.7:Íste. 
P . Un adjetivo, precediendo ¡\ varios sustantivos i con c\lál 

concuerda? 
R . Si los sustantivos son genemles ó apelativos, el adjetivo 

que los especifica concuerda con el que inmediatamente 
le sigue, v. g. su magnificencia y virtudj su distingui
do merito y servicios. 

P . Rai adjetivos que concierten en plural con los sustan
tivos apelativos á que preceden '! 

R . Log. adj etivos, los núsmos, 10 :0 dichos, los 7'eferidos, 
pueden concertar en plural con una serie de sustantivos, 
de los cuales el primero esté en singular, v. g. los d'ichos 
tinte7'o y pluma (cOli dichos puede siempre callarse el 
ar tículo ): los susodichos auto, interlocutorio y senten-' 
cia definitiva. 

P . Cuándo mas concierta el adjetivo en plural con sustan
tivos singulares á que preceda? 

R . Siempre que los sustantivos que sigan al adj etivo sean 
propios de cosa ó apelativos de persona, v. g. LAS OPRI

MIDA S Palestina y Siria j ESTAS DESVENTURADAS 

hija y mad7·e. . 
NOTA: Es de advertir que si los sustantivos son apelati

vos de persona y tienen diyel'so género, el masculino 
debe preceder y el adj etivo concierta con él : nuestros 
difuntos padre y hermana j pero si los sustantivos son 
propios de persona, el adjetivo se pone siempre en la ter
minacion masculina, siendo indiferente que sea el sus
tantivo masculino ó el femenino el que preceda : LOS SU

SODICHOS Juana y Pedro j LOS l\1AGNA N Il\10S Isabel '!I 
li'e1'7wndo. 

®Biblioteca Nacional de Colombia 



-45-

P. y si el n,djetivo, en vez de precec1er á los sustanti \'os, si
gue despues de ellos, en qué número se coloca, ? 

R. Si los sustantivos á que sigue son singulares y de un 
mismo génel"0, el adjetivo .puede ponerse en singl~lar Ó 

plural, aunque es prefenble el plural : presuncwn y 
osadía I NEXC US,A B LE Ó INEXCUSABLES . 

p, Y si son singulares, pero de diverso género? 
R. Si los sustantivos apelatiyos en singular son ele diyerso 

género, el adjetivo suele concertar con el mas inmediato, ' 
si bien es mejor ponerl.o en plural masculino: talento y 
habilidad e,ttremad(¿ Ó extremados. 

P. y si t ienen diverso género y están en el número plural ? 
R. El adjetivo puede concertar con el último: talentos y 

hab'ilidades raras, aunque es preferible raTOS; pero si 
teniendo cliyerso género tienen tambien diverso número' 
y 'el último sustantivo es plural, se concuerda con este, 
v. g. r.;jército y milicias des01'ganizadas: invertidos los 
nombres, se dirá, milicias y ejércitos desorganizados. 

NOTA: E stas reglas abrazan á los pronombres reproducti
vos y á los predicados que se refieren á dos ó mas sus
tantivos, v. g. dos pendones y cuarenta banderas que 
habian sido tomados al ene1nigo, mejor que tomadas. 

P. Cun,ndo un sustantivo apelativo de persona es expresado 
por otro sustantivo apela.tivo de diverso género, con cuál 
de ellos concier ta el adjetivo? 

. R. El adj etivo concierta con el género del sustantivo de per
sona, v. g. ese hom bre es UN maula. 

i Ves esa repugnante CRIATURA, 

Chato, pelon, sin dientes, estevado? 
(lVloRATIN ). 

~n que chato, pelan, estevado, concier tan con el a,pela
tlVO de personá hombre, que va, envuelto en criatura. 
Esta es la razon por qué concer tamos siempre los títulos 
d~ },![crced, S eñoría, Excelencia, ¡J'c. con b t ermina
ClOn acljetiva que es propia del sexo, excepto b que for
ma parte del mismo t ítulo, la cual concuerda con él, v. g. 
Su A lteza Serenísima ha sido PRESENTADO á Su 
111ajestad CA.T ÓLI CA que estaba mui D ES EOS O de verle. 

P. Cuando mas puede concertar un adj etivo en plural con -
un sustantivo en singular? ' . 

R. Por. la silepsis, cuando el sustantivo en singular es co
lectivo par.ti.tivo, y el a,djetivo no forma, con él una mis
ma proposlclOn. ' No podrá decirse, habiendo llegado el' 
RE<:IMI~NTO á deshora, no se L ES pudo propoTcionar 
alo)amwnto, porque reg'imiento es colectivo gener!'.l; 7 i. 
el pueblo amotinados, por forma.r el adj etivo una pro-
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posicion eon el colectivo; pero sí se llirá, a7notin6~e la 
GENT E, mas á la p1'imerc¿ descarga de la'tropa huye-
1'on DESPAVORID OS, 

N OTA : Cuando al colectivo sigue un complemento en plu
ral con de, tambien puede ponerse en plural el adjetivo, 
v, g. fueron DESTRUIDAS gran número de fOl'tUi'~acio
nes. Con parte, bien que haciendo de adverbio, tiene 
siempre cabida la sileysis, v. g. agolpóse el populacho,' 
pr;tr te venian ARM A DOS de puñales y piedras, parte 
s~n armas. 

P . Rai adjetivos que precedan á sustantivos femeninos en 
1"3. terminacion masculina? 

R. Los adjetivos un y medio hacen masculinos á los sus
tantivos femeninos, propios de ciudades, á que preceden, 
v. g. i quién había de pensar que en UN S egovia no se 
hallara una posada cómoda? MEDIO Carácas se vi6 
amenazcído . Igual propiedad tiene el adjetivo mismo, 
en especial si le precede una preposicion :. el MISM O Cu
maná; en Cumaná MISMO, tomando á l1úsmo advervial
mente; pues cuando el nombre propio está acompafíado 
del artícu-lo definido, seguirá las r eglas generales de la 
concordancia, v. g. en la M ISM A E'spaiía. 

NOTA: En el superlativo partitivo el adj etivo debe concertar 
en género con el término expresado por el complemento 
con de y no con el sugeto : se dice, el jazmin es la mas 
OLOROSA de las FLORES, y no oloroso. Las concordancias 
á ojos cegarritas, á ojos vistas, á pié juntillas, son fra
ses adverbiales. 

P. En la concor dancia del sugeto con cl verbo, qué sucede si 
son dos ó mas los sugetos? 

R . Si los sugetos están unidos por una conj uncion copulati
va, equivalen á un sustantivo en plural, el ama í el ven
tero reian; ménos cuanclo los sugetos son neutros : esto 
y EL HAB E R S E PROBADO la únprerneditacion del hecho, 
MOVIÓ á los juezes; ó cuando 10 es el primero de ellos: 
ESTO y las RAZON ES que desp 1.les se alegaron, MOVIÓ, 
aunque suel~ emp~eal'se tambien el plural. Si los sugetos 
neutros son lllfillltlVOS solamente, precedidos del artículo, 
es preferible el plural, v. g. el MADRUGAR y el HACER 
l!jercicio SON mui provechosos á la salud. 

P. y si l?s ~ugetos son dos ó mas cláusulas precedida~ del anuncmtlvo que? 
R. Dicha,s cláusulas requieren el singula,r del verbo de que 

son sugetos, v. g. no FACILITARA la enseiianz a QUE se 
aumen ten los m étodos, ni QUE se compliquen. 

NOTA: Cuando el verbo de la, oracion es recíproco) se pon-
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drá en plura,l, bien sea.n neutros los sugetos, v. g. esto y 

aquello R EPUGNAN (enti'e sí); bien sean los sugetos cláu

sulas precedida.s del anunciativo QUE: QUE el hombre 

sea libre y QUE haya de obedecer ciegamente á lo que se 

le manda, se CONTRADICE N (entre sí). 
P. y con cuál concierta el verbo si en vez de seguir á los 

sugetos los precede 1-
R. 1.° Si los sugetos son sustantivos apelativos en sin

gular, unidos por una conjnncion copulativa, el verbo 

puede ponerse en singular, v. g. falte¿ la dedicatm'ia y 

la 1Jm·tada, Ó bien fedtan. 
2.° Si son propios, piden el verbo en plural: acaudi

llaban la conspiracíon Bruto y Casio, y no acaudillaba. 

3.° Si los sustantivos que siguen' al verbo están modi

ficados por un adjetivo que los precede, el verbo podrá 

emplearse en cualquier nüme.ro; se alababa ó se alaba

ban su magnanimidad y constancia,- pero si el verbo vie

ne despues ó le acompaña un predicado, debe preferirse el 

plural: sufinneza y valor legrarl;jearon la estimacion: 

parecian como vinculados en su familia el valor y la 

virtud de. sus antepasados. 
P. En qué número se pone el verbo si se calla la conjuncion 

que une á los sugetos ? 
R. Si preceden al verbo en enumern,cion, es necesario el phi.

mI, v. g. el sosiego, el lug ar apacible, la amenidad de 

los campos, la serenidad de los cielos, el mU1"JnUl'al' 

de las fuentes, la quietud del espíritu, SON grande 

parte para que las musas mas estér'iles se muestren 

f ecundas (Oervántes). Pero el verbo se pondrá en sin

gular cuando los sugetos son sinónimos ó de una misma 

significacion: su valor, su intrepidez es grande; cuan

do habiendo gradacion entre ellos el interes recae sqbre 

el último: una carta, una letra, una e.'l']Jresion te basta; 

ó cuando el último de los sugetos es una de esta,s pa,la

b1'as, cada uno, nadie, ninguno, nada, todo, recapitu
lando los otros, v. g. 

Cuanto valgo, cuanto tengo, 

Mis bienes, mi vida, to do 

Es tuyo ... .. .... .. . 
( MARTíNEZ VE LA Ros.,) . 

P. y si la conjuncion que liga los sugetos es ni, en qUtt nu-
mero se pondrá el verbo? - ,.. 

R. E~ plu~al, aunque tali1bien se usa, en singular: ni la in

d~gen?u~ en que vivía, ni los insultos de sus enernigos, 

m la t11Justicia de sus conciudadanos, le ABA'lUERON Ó 

ABATIÓ ; ó bien, ni le abatieron ó abatio la indigencia 

.' 
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en que v ivia, ni lus 'insultos, L)··C. P ero si el primer su
goto 11eY:1 el no y los otros el ni, el verbo que en este 
caso sigue siempre fLl primer sugeto, concertará con él, y 
se sobrentenderá con los otros : la indigencia en que 
vivía NO le aúatió, ni los insultos, 4~c. 

P. y si es la, conjunciol1 disyuntiva b qlÍe enlaza los sugetos1 
R. Entól1ces, si el verbo los precede, se pone en singular ó 

plural, v~g. l\lOVIÓL E Ó l\1 0 V IÉRONLE la ambician óla 
ira: si uno de los sugetos está en plural, Ó si el verbo si
gue á sugetos de diverso númoro, el verbo se pondrá en 
plural, inmediato al sugeto de este número: HICIERO N 

la pl'esa los dos B ERGA N TINE S Ó LA FRAGATA; LA 

FRAGATA Ó los dos BERGANTINE S HICIERON la p1~esa. 
P. y qué sucede si un sugeto en singular está enlazado con 

otro él otres por medio de la frase tctnto como? 
R. Todos ellos pueden considerarse como sugetos y regir el 

plural del verbo: tanto la mad1'e como el hijo FUERON 

arrojados t1 las llamas)' si los liga la preposicion con, 
los sugetos son personas y están enlazados inmediata
mente, se empleará el plural: Pedro con Juan VJNIE RONi 

pero si uno de ellos ó mas son sustantivos de cosas ó ani
mal irracional, el verbo estará en singular: Sancho con 
su asno ENTRÓ en la venta. 

NOTA: Los colectivos partitivos piden el verbo en plural en 
los mismos casos en que los adjetivos deben estar en este 
número. 

P. Si los Sll&etos elel verbo son pronombres personales, i con 
cuál de ellos CO!lcertará el verbo '1 

R . Si los pronombres son de la, primera, seguncla y tercera 
persona, el verbo concertará con la primera, y si no hai 
mas que de la segunda y la t ercera, con la segunda; á 
ménos que al sugeto siga el verbo ser y preceda al otro 
verbo un relativo, que entónces ¡1unque el sugeto del ver
bo sean los pronombres yo ó tú, es mas razonable poner 
el verbo en la tercera persona ; por lo que dij o Cervántes : 
Yo .soi aquel caballero que A:.\'DA por ahí en boca de la, 

fama , y no ANDO . Se dice, aquí estoi yo que lo sosten
go, porque el que no reproduce á el hombre, la p ersona, 
sino al yo. 

P. En qué número colocarémos el verbo ser cuando une dos 
sust<1ntivos de diferente número. de los cuales el uno es 
sugeto y el otro predicado '1 ' 

H. Si el singular expresa una coleccion de individuos signi
ficaLlos por el plural, el verbo concierta con cualquiera de 
los dos, aunque es preferible la concordancia con el que 
le sigue, v. g, la gua1'nicion del castillo ERAN doscientos 
hombres; doscientos hombres E RA la g uarnicion del 
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ca!ftillo: es igualmente buena con el que le · precede si 
este es el sustantivo plur<1l, v. g. aquellos desertores 
ERAN gente desalmada. 

P. y si de los dos sustantivos ninguno es colectivo? 
R. Entónces se concierta P0\' la regb geneml con el sugeto: 

las floTes S ON el ornamento del campo: por cuya l'azon, 
si cualquiera de los dos sustantivos puede ser sugeto, se 
usa arbitrariamente el singular ó el plural: trabajos y 
penalidades ES Ó SON la herencia del hombre. Cuando 
disuena el singular, por esta.r en plural el sugeto que si
gue al verbo, se emplea á todo en 1<1 forma de los ej emplos 
siguientes: la visita fue toda cumplimientos i ceremo
nias (Solis) : todo era escombros el edificio. 

Del Rég·im~n . 

P. Qué es régimen? 
B,. Se entiende por régimen, ya la especie ele complementos 

que conviene á ciertos nombres, yel'bos, adverbios é in
tm:jccciones, ya el modo en que debe ponerse el verbo de 
la proposicion subordinada, segun la palabra á que está 
ligada ó el sentido que exprese. 

P. Qué especie de complemento corresponde al nombre? 
R. El sustn.ntivo puede regir un complemento con de, Y. g. 

el libro de P edro, deseos de estudiaT: puede tambien re
girlo el ac1jetiY0, principalmente si significa abund¡tneia, 
escasez, merecimiento : pueblo abundante de minas y 
escaso de 'poblacion:j6ven digno, de aprecio: tambien 
los superlativos partitivos, los sustantivos y relativos 
usados como partitivos, los numerales cardinales y ordi
nales, y en la misma acepcion alguno, ninguno, poco, 
mucho, cual, quien, cualquiera, tanto, cuanto, &"c. v. g. 
L Ondres es la mas populosa de las ciudades europeas: 
el R eí de los fTanceses : quién de ustedes vino: dos de 
aquellos marineros (y se podria decir una docena de 
marineros): el segundo de los oficiales: ninguno de los 
soldados: i ai, cuánto de fatiga! Siguen el régimen de 
los numerales ordinales último, postrero y postrimero, 
que pueden contarse en este número: la últhna ó la pos
~rC1:a de las tierras, y los adjetivos mú.:r:i'l1w, mínimo; 
1.ntww, ínfimo, v. g. el mínimo de los seres. 

N 0 '1' ~: Cuando el término de la proposicion no es un. pre.
chcado del sustantivo que rige al complemento, la' f'ra,se 
n.o es partitiva : por esto lo es, el Rei de los franceses, 
esto es, el Rei frances, y no lo será, el Presidente de 
la Cámara. 

P. A qué otra parte de la oraciol1 rige el sustantivo? 
R. Al verbo, de suer te que en ctmlquiel' número y persona 
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que esté el verbo, vn, -regido de un nombre- sustantivo 
expreso ó suplido en nominativo. 

P. Qué complementos puede traer el verbo transitivo? 
R. D irecto ó indirecto, ó ámbos á un tiempo, v. g. el maes

tro enseña la gramática a los niños, en que g ramá
tica es el complemento directo, y a los niños el indirecto. 

P. y el verbo neutro ó intransitivo i con qué complementos 
se h:111a '1 

R . Con el verbo neutro suele emplearse solamente el com
plmnento indirecto, como tü peleas con todos, Pedro 
nacio en Cadiz . . 

P . Qué palabras sirven de complemento directo al verbo 
activo '1 

R. Todo verbo activo puede tener por complemento directo 
ó persona paci~nte un sustantivo indeclinable, ó un sus
tn,ntivo declinable ó pronombre. En el primer caso, si el . 
complemento es persona ó cosn, personalizada, un animal 
irracional ó un nombre propio, lleva ántes de sí la pre
posicion a, que significn, eleterminacion, v. g. conozco á 
Anton'ioj he leido a Vi1'gilioj Don Quijote cabalg aba 
a R ocinante y Sancho al 1'ucioj no he visto a LOndres; 
y si es cosn" no llevará t,Ll preposicion, como, leí el libro . 

. P. Cuándo omitiré mas la preposicion a debnte. de persona 1 
R. 1.0 Cuando el apelativo que exprese b persona no fuere 

determinado al ménos para el sugeto ele la proposicion. 
Se elice aguardar a un criculo, cuando el que le aguar
da piensa determwaelamente en uno; y aguardar un 
criado; cuando para el que le aguarda es indiferente el 
individuo : por tanto cuando se ha omitido el art ículo de
lante de la persona para indeterminarla, omitiremos con 
el mismo objeto la preposicion, v. g. busco criados j es 
preciso que eL ejército tenga oficiales inteligentes. 

2. o Cuando los apelativos dcsignan empleos, gracias, 
títulos, dignidades, como el P apa ha creado Cardenales. 

3. o Cuando es nccesario distinguir el acusativo de otro 
complemento formado con la preposicion a, v. g. p1'efiero 
el discreto at valientej ellseña la niúa a bailar. 

4. o Si termina por vocal la diccion que precede á la 
preposicion a y empieza tambien por vocal la siguiente, 
v. g. vio aqueLLa ninfa. 

5. o Cuando los verbos no rigen de ordinario sino cosas: 
lc¿ escuela de la guerra es la que forma los g randes ca· 
p itanes, y cuanclo el acusativo es que, representando PeJ:
sona : el hombre que ví y no a que ví. F úndase lo prI
mero en que cuando la accion del verbo que se usa free 
cucntemente con cosas, rcca,e sobre personas, suele hacer 
v,triar el sentido dc hL hasc, por c¡tllal'se Ó ponerse la 
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prepof>'icion, como en el verbo robm', que se aice, Zos 7'0 -

manos ¡'obaron las Sabinas, donde si dijésemos a Zas 

Sabinas estaria Sabinas en dativo y f?,ltaria el acusativo 

complementario. Los apelativos de persona que llevan 

. artículo, requieren la preposicion, v. g. conozco al Minis

tro americano. 
P. Antecede siempre la preposiciol1 a á los nombres propios 1 

R. En los propios de cosas, si llevan artículo, basta' el artI

culo para la déterminacion, ·,sin que se emplee la prepo

sicion, v. g. Pizan'o conquistó el Perú; las tropas atra

vesaron la ltalia. 
NOTA: Cuando el complemento en acusativo es nombre 

propio y sigue un dativo de persona, precedido necesaria

mente de a, suele preceder el acusatiyo, v. g. el traidor 

Júdas 'vendió á Jesus á los sac.erdotes y fariseos; pero 

si ámbos casos son de nombres propios de persona sin 

artículo, es preciso adoptar otro giro, porque no puede 

decirse ni recomendaron Pedro a Jttan, ni l'ecamenda

ron á Pedro a Ju an. 
P. Nunca usamos de la preposicion á <'tntes de cosas 1 

R. Sí sefíor, en dos casos ; cuando las cosas .son personifi

cadas y se determinan; lo que se extiende aun á los casos 

en que la idea de persona se 901umbra oscuramente, v. g. 

llamar á la muerte: saludar las aves á la aUTora: re

compensar al l1térito; y cuando los verbos significan ór

den, como preceder, seguir, <5-': la p rimavera precede 

al estío: siguen al gozo el tedio y la tristeza (Reredia,). 

Todo sustantivo en el complementario dativo tiene ántes 

de sí la preposicion á. 

NOTA: Cuando la proposicion empieza por el dativo ó acu

sativo, le sigue el demostrativo él en el mismo número 

y caso, v. g. aIreo LE han indultado; los tesoros no los 

empleaba en sus gCtstos; y á veces precede el pronom

bre: LE dieron á la señora el primer asiento. 

P. Qué sucede cuando el ' complemento ó' acusativo es un 

sustantivo declinable ó pronombre 1 
R. ~e us~rá del me si el sugeto es yo, del te si es tú, del le 

o lo SI es él, y del se con los verbos reflexivos y l'ecípro

~os ; y á veces se emplea la forma cOllípuesta á mí, á tí, 

a él, a. sí, por tener estos pronombres para el dativo y 

p aCusatlvo dos formas, como se vió en la Htimología. 

. ~~ emplea á veces para el acusativo ámbas formas 1 

'R. !:iI sefío!', lo mismo que para el dativo, v. g, los so o7',tie

¡ ' On á ellos; me dió á míj pleonasmo mui del g,enio de 

l~ lengua castellana; pero es de advertir que lá forma 

SImple puede hallarse .sin h compuesta: te avisé j maS ¡:.l 
no esta sin aquelb: a mí m e habló y no á mí habló, I 

!!!V 
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excepto a,lgun caso en que 01 uso 10 autorice: a ellos im
porta; conviene a vosotros, sin les ni os. 

P . Cuándo cmplearémos ámbas formas ó la complementaria. 
solamente? 

R. Si precede el acusat:vo ó dativo compuesto, en prosa es 
necesaria la repeticion del mismo caso en la forma com
plementaria: ¿ a mí me tTatas asi? a él le vi: si pre
cede el acusativo complementario no se emplea el caso 
terminal del pronombre . sino pam el énfasis ó para ma
yor claridad: te engarlaron ti tí: y lo mismo sucede con 
usted; le han engañado á usted. 

P. Cuál es el dativo y acusativo de la tercera persona feme
nina ella? 

R. Para el acusativo ó caso complementario debe emplearse 
el la y las, y para el dativo el le y les, bien que es fre
cuente usar el la y las para este caso, cuanclo conviene á 
la claridad, . v. g. la señora no quiso concw-rir con su 
m arido al festín que L A habían prepaTado , en que es 
necesario el la para que el dativo no se refiera al matid~ ; 
pero aun seria preferible pa,ra evitar la anfibología, aiíad¡r 
al caso complementario la forma compuesta" diciendo: 
la seiiora n o quiso concurr ir con su. marido al festín 
que le habían p repaTado Á ELLA : encontré á Don Pe
dro con s"u esposa y le d i Á ELLA u n 1'amo de flores. 

P. y qué dice U. del dativo de la tei'cera persona mascuFna 7 
R. El l e y les es el dativo de este pronombre, Del les usan 

tambien algunos para el caso complementario del plural, . 
pero no debe emple:1l'se sino ellos: los e:L'hortriba a com
l,oner piezas (Mora,tii:J.), y no les . 

P. y para el acusativo de¡ singular masculii10 empleamos el 
le ó el lo? 

R . Empleamos el le, cuanclo representa las personas ó los 
entes personifica,dos, los animales irracionales y á veces 
las corpora.ciones, como el pueblo, el ~jé7'cito, el cabildo; 
y lo, cuando representa la,s cosas : se dice de un camp.o 
que lo cultivan; de un edificio que lo deFltruyó la avenl
da; ele un ladr.on que le prendieron; del mar furioso que 
los marineros le temen; del pueblo que le agitan 10'1 fac
ciosos. Los ser.es raciona,les como que pierden este carác
ter, cuando la accion que recae sobre ellos es de las que 
se ejercen frecuentemente sobre lo inanima,do. Así nO 

disonará el decirse que á un hombre lo partieron por me
dio ó que lo hicieron afíicos. Si con el verbo p erder se 
significa deja~' de tener, podrá decirse de un hij o difunto 
que lo percheron sus p:1clres .: si se sio-nifica depravar, 
inducir al vicio, se dirú bien do un jóYe~, que los malos 
ejemplos le perdieron. 
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P. Hai verbos activos que pueden tener dos complementos) 
de persona y de cosa ? 

R. Sí señor, como enseriar, que se dice, enseñar á un nirio, 
y enseiíar la gra·mática, en que ámbas consti'ucciones 
son activas, porque el niño es enseriado) y lc¿ gramática 
es enseñada j y con vestir, vestir á una ]Jersona y vestir 
un hábito j pero si se expresan á un tiempo los dos com
plementos) el de persona se pondrá en dativo) v. g, ense
fio á los niiios la gramática. 

P. El verbo activo puede usarse como intransitivo ? 
R. Los verbos activos pueden usarse á menudo como intran

sitivos, considerándose entónces la accion como un mero 
estado) v. g. el que ama, desea y teme y por consiguiente 
padecej cuatro verbos activos usados como intransitivos. 

P. Y empleamos los intransitivos como activos? 
R. Sí sefíor, pero con alguna alteracion en su significado, 

como correr á uno que es ave7gonzade: donnir á un 
niño, que es arrullarle para que duerma. 

Pasaron y" los dia. 
En qne lamielldo rosas, 
El zéfiro bull ía, 
y suspiraba Gromas. 

( LUI'E DE VeGA). 

P. Cuándo es elegante tntsformar en activos los verbos in
transitivos? 

R. 1.° Cuando el acusativo es el significado mismo del ver
bo en abstracto, como en vivir VIDA ALEGRE; pelea7' un 
REÑIDO COMBATE; arróllase dentro de sí el ánima y 
comienza á dormir AQUEL SUEÑO velador. (Granada). 

2.° Cuando el acusativo significa un objeto en que 
ejerce ó parece ejercer cierta accion el sugeto del verbo, 
c~mo en llorar lágrimas de sangre, volar (las aves) la 
nbera, correr (los enemigos) el campo, suspirar (el zé
firo) aromas j porque el zéD.ro sopla mansamente, y al 
soplar, impele y esparce el aroma de las flores. 
_ 3. 0 Cuando se denota por el acusativo una causa moral; 
a lo que se debe el pertenecer -ya á la cla,se de activos no 
pocos verbos que en su principio no lo fueron, como llorar, 
g e?1Zir, respirar, murmurar. Reir, intransitivo en todos 
re~an, ménos el ventero (Cervantes ), es activo en los si-
gUlentes versos del mismo autor: ..-._' __ "",-

Lloró J.a gran Victoria el turbio Esgüeva, 
Pisuerga la rió, rióla el T ajo... . . ..... . ....... .... 

P. y hai verbos neutros que pasen á reflexivos? 1 
R. Todo verbo activo puede hacerse reflexivo: de los neutros, 

u~os a~ hacerse reflexivos, .pierden absolutamente su s~g
l:l.lfiCaclOn, como correrse, que significa. averg onzarse; 

5 
) 
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Y otros la alteran level{¡ente, percibiéndose cierto co191" 
de accion que el sugeto ej erce en sí mismo: estarse, ce 
permanecer voluntariamente en cierta situacion 6 estado; 
y de aquÍ la diferencia entre estuvo escondida y se estu-
7)0 escondido; estaba en el campo y se estaba en el cam
po: lo mismo sucede con quedar y quedarse, salir y sa
lirse, entrar' y entrarse, ir é irse: i?'se es un acto volun
tario: mas parecia que le llevaban, que no que él se iba 
(Rivadeneira); morirse no es morir sino acercarse á la 
muerte: nacerse es nacer espontáneamente. 

P . La accion y pasion gramaticales tienen algo que ver con 
el signíficado de los ve¡'bos ? 

R. La accion y pasion gramaticales no tienen que ver 
sino con la construccion de los verbos, Los hai que sig
nifican verdaderas acciones, y que sin embargo son neu
t ros, como p elea?'; y los hai que denotan verdadera pa
sion, y que sin embargo son activos, como padecer j 
consistiendo todo en que á los prim'3ros 'no podemos dar
les regula11l1ente complementos directos, como lo hace
mos de ordinario con los otros; padeces trabajos, dolo
res, calamidades. 

P. El verbo puede regir á otro verbo? 
R. R ai verbos que están subordinados á otro anterior, por 

formar parte de una proposicion subordinada, que viene 
siendo un verdadero complemento. 

P . E s conjuncion el que interpuesto entre dos proposiciones? 
R. E se que es un relativo neutro que anuncia la proposicion 

subordinada: en esta cláusula, creo que existe un Dios, el 
que significa esto, equivaliendo la proposicion á Cl:eo esto, 
e:L'iste un Dios, ó, creo la existencia de un Dios. El 
que anunciativo es un verdadero artículo de la proposi
cion subordinada, porque la determina. . 

P . 1 qué, el que de que hablamos no es una conjuncion ? 
R. El oficio de la conjuncion es ligar palabras ó frases aná

logas que ocupan un mismo lugar, como el árbol y el 
fruto , y no una segunda oracion subordinada, que viene 
á ser complemento de la primera. 

P . Puede callarse el anunciativo que ántes de la segunda 
proposicion ? 

R . Sí sellor, como en es~e ejemplo: creiamos iba á retirarsq 
el enem~!{o, y en especial si la proposicion subordinada 
está en subjuntivo, v. g . . deseábamos se abriese el Con
g reso. 

P. Rai proposiciones que alteren su significado, por can ar-
se ó ponerse el que? . 

R. Cuando el verbo subordinante significa temor, si se calla 
el que,puede afirmarse Ó negarse, expresando en ámbos 
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00808 la negacion, como recelo no llegue, que sígnifica. 
'tanto el temor de que llegue como de que no llegue, de
terminándose el sentido por el contexto de la proposi
cion ( " ). 

P. Con qué complementos S0 hallan los derivados verbales 1-
R. El infinitivo tiene lós .mismos complementos que el verbo 

de donde se deriva; y como sustantivo que es, puede 
servir de sugeto, como en 

Basta al que empieza aborrecer el vicio. 

( RIOJA ). 
de predicado, como en 

Vivir en cadenas 
j Qué triste vivir! 

( ARRlAzA ) . 

de complemento, como en 
Quiero, Fábio, seguir á quien lile llama. 

~ de término, como en 
( RIOJA ). 

Mas ¿ para qué la mente se derrama 
En buscar al dolor lluevo argumenfo ? 

(RIOJA ). 

Cuando sirve de complemento suele estar acompañado 
de' otro : 

........ " .. A Tirsi ví mil veces 
T endido en tierra en doloroso llanto 

. Pasa¡' la noche .. . . ..... .. .. . .. .. 

en 'que vi tiene á Ti1'si y á pasar por complementos. 
P. Con qué complementos se halla el participio 1-
R. El participio sustantivo tiene el complemento del verbo 

de .que nace, por significar la accion misma del verbo, re
fenda á pasado, v. g. he dormido, he conoc'ido á U. El 
participio adjetivo sirve para formar cláusulas absolutas, 
que son las que constan de un sustantivo modificado, y 
n.o tienen conexion gramatical con el resto de la senten
CIa, supliéndose el gerundio siendo, estando, ú otro se
mejante, los montes cubiertos de nieve, embotadas las 

J fuerzas y e? ~r~o, en sile;tcio .las arma~. 
NOTA: El partiCIpIO sustantIvo sIrve tambIen para formar 

cláusulas absolutas, v. g. oida tan funesta noticia, se 
abandonó al dolor, que equivale á ' esta, oido que hubo 
tan funesta noticia, ~: algunos usan el participio sus 
tantlVo de las cláusulas absolutas con acusativos y dati-

d l ( ".) y a se ha dicho en la etimología el significado de los modos, el uso 
he b~8 hempos de indicativo y de los que le corresponden del subjuntivo. Al 
1 a .ar tiel régimen del adverbio y en la construecion del valor y empleo de 
os t,ernpOtl, dirémos lo mas que importe sobre la materia. 

.. 1 _ ..... -
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vos, v. g. oido á los reos y tmntidoles la c071feS'ion, man
d6 el juez llevm'los ti la cárcelj pero este régimen es 
impropio J debió df\cirse, oidos los Teas y recibida su 
corifesion, o/c. 

P. Y' qué complementos lleva el genmdio? 
R. Los gerundios, como adverbios que son, modifican al ver

bo y al infinitivo, y se construyen á veces con sustanti
vos que les sirven de sugetos. En este ejemplo, el am a, 
imag'inando qne de. aquella consulta hab·ia de salir la 
resolucion de la tercera salida, g.·c., el gerundio. puede 
considerarse como un adjetivo indeclinable: este derivado, 
si le acompafí:1 el verbo estar, conserva la significacion 
del verbo de donde sale, pero indicando que la accion es 
dilatada y no momentánen-; de donde nace la diferencia 
entre esto'i cantando y canto; acompafíado del verbo ir, 
expresa que hai movimiento verdadero ó figurado, como 
el que vemos en esta, cláusula de Cervantes : no estaban 
ociosas la sobrinc¿ y el ama de Don Quijote, que por 
mil señales 'iban coligiendo que su tio y seiíor queria 
desgarrarse la vez tercera. 1'ambien suele tener el ge
rundio la significacion elel ablativo absoluto, v. g. en di
ciendo esto ó dicho esto. 

P. Tienen régimen los adverbios? 
R. Los adverbios relativos tienen régimen : aunque rige in

dicativo ó subjuntivo, v. g. aunque enseñaba cosas mas 
devotas gue curiosas: aunque sea ú til la enseñanza. 

Como, adverbio relativo, en el significado de causa, 
rige indiferentemente indicativo ó subjuntivo, aun cuan
do se afirma la causa : .el orador, como sea su fin rnover 
y persuadir, se sirve de lo vehemente y sublime (Cap
many) : como conviene no divagar, el e.7'ordio debe na-
cer del asunto (Gil y Zárate). . 

Cuando, adverbio roln.tivo de tiempo, en el significado 
de aun en caso que, rige ordinariamente el subjuntivo: 
cuando esa noticia fuese cierta, no debiera U. aflijirse 
tanto. . , 

El que anunciativo se adverbializa á menudo ' con va
rios adverbios, formando con ellos frases adverbiales que 
anlmcian una proposicion subordinada, como estas, ántes 
que, así que, bien que, o/c. 

P . ' A mas de las preposiciones ya dichas i no h:1Í palabra~ 
- . que puedan usarse como tales ? 

R. So es una verdadera preposicion, pero limita,ch á pocas 
frases, so color, so pena, so prete:r: to . Cabe (anticuado), 
se usa á veces en poesía: 

Cabe el sepulcro fr io. 
( N . GALLEGO.) 
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l'r'liéntras tiene reguhl'mente por término un demos
t rativo neutro, rniéntras ,que. 

Pues, pl'eposicion, solo tiene por término él neutro 
-que, pue. ql¿e. 

Afuera, adentro, abajo, arriba, despues, toman el 
ca,rácter de preposiciones, pero cambiando de lugar, rnar 
afuera, tierra adentro, río ab(~jo, cuesta arriba, di as 
despues. Tambien se usa el adverbio cuando como pre
posicion, cuando la guerra, por rniéntras 6 durante la 
g uerra, y en las frases cuando 1Jiejos, cuando nirIos, <jo . 

P. Qué otras palabras purden hacer las yeces de preposi
ciones? 

R E.1'cepto e8 un 110mhre que c:1si se ha trasformado en 
lJreposicion, v. g. e.Tcepto un niiío, Una niüa, unos po
cos hornbres y alg1lnas rn1~jereSj solo que no se usa con 
los casos terminales de los pronombres, pues no se dice, 
excepto rni, tí, sino e,rcepto yo, tú, . 

M ediante y durante se usan en cláusulas absolutas, 
como preposiciones: durante los meses de invierno: 
rnediante los buenos oficios : mediante puede posponerse, 
D ios mediante. 

Obstante y embargante son tambien preposiciones 
• imperfectas originadas de cláusulas absolutas, que tienen 

la, pa,rticularidad de lleyar sus complementos modifica
tlos por el a,dverbio no: no obstante 6 no embargante 
los n tegos y ernpei'ios. 

P. Tocando á los diccionarios enunciar los varios significa
dos de las preposiciones y los verbos que las rigen, iqué 
me dice U. sohre el modo de emplearlas? 

R 1.0 Si el término es uno solo y las preposiciones que lo 
rigen diferentes, es necesa,rio expresa,r ámb:1s preposi
ciones, reprofluciendo el término; por lo que peca con
tra 1:1 sintáxis decir, lo que dep ende y está asido á otra 
cosa, en vez de, lo que dep ende de otra cosa y está asido 
á ella, en que depende rige de, y asido á. 
2: o Si un mismo sustantivo es por s í solo complemento 
chrecto y término de preposicion expresa, debe tambien 
expresarse el sustantivo de ámbos modos, primero direc
t~mente y luego. reproduciéndolo; por lo que está mal 
dlCho, quisase refutar y hace¡' ver la f utilidacl de todas 
las Tazones alegadas en contra, en lugar de, quisase 
¡'efutar las Tazones (tlegadas en contra y hacer ver la "-
futilidad de todas ellas. 

3.° Aun cuando sea uno mismo el término y una mis
ma la preposicion, si lOR dos complementos no se ln'esen
tan d.e un modo semejante respecto de, b s palabras que 
los :n gell , es necesa,rio repetir la preposicion y reprodu-
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cir el término: no se dirá, la poesia 'dVfZ '!I saca de la~ 
imújenes materiales SM mayor gala y hermosura, por
que vivir de esas iml1genes es un atributo completo, 
y sacar de ellas,no lo es; debe decirse, la lJoesía vive 
de las imágenes materiales y saca de ellas su mayor 
f!ula y hermosura. Con el dativo y acusativo formados 
ámbos con la preposicion á, y con un mismo· sustantivo, 
basta expresar una sola vez la, preposicion y el término: 
da toda especie de socorros y alienta con las palabras 
á los menesterosos y drsvalidos. 

4. o Cuando el término es uno mismo y las preposiciones 
diferentes, acostumbran algunos expresar primero la pre
posicion sin el término y despues con él: todo lo cual 
fué consultado Á y o'!Jtuvo la aprobacion DE la junta. 

P. Qué régimen especial tienen las conjunciones? 
R. Rai conjunciones que rigen indicativo ó subjuntivo, se

gun su significado, como aunque, bien que, hasta que: 
las siguientes piden precisamente el subjuntivo, para 
que, ájin de que, á 1W ser que, ántes que, caso que, en 
caso que, aun cuando, dado que. 

P. La interj eccion puede tener complemento? 
R. La int81:jeccion, 6 mas bien, el verbo envuelto en ella, 

es susceptible de ser modificado como los verbos expresos, 
v. g, ¡ai de mí! que es como si dijera, tengo compasion 
de mí. 

De la: (;oDstruccioD. 

P. Qué es construccion? , 
R. Es otra especIe de dependencia que une las partes de la 

oracion, no con tanta precision como el régimen, sino con 
mayor anchura y libertad. La palabra construccion, en 
su sentido mas lato, es lo mismo que sintáxis. 

P. A qué se reduce la construccion ? 
R. A introducir palabras ó expresiones entre las que van 

colocadas por el 'régimen, para energía y adorno de las 
oraciones (*) 

DEL NOMBRE. 

P . Qué dice U. acerca del número del sustantivo '!' 
R. Si hablamos de una cosa que se halla sola en los indivi

duos, aunque el sustantivo que los expresa esté en plu
ral, la cosa única subsiste en ' singular, v. g. todos los 
animales tienen cabeza: cuando no puede haber lugar á 

("') Aunque la diversidad de estilo en 109 autores, y la libertad y gusto de 
los que, hablan bien el idioma, hacen que no puedan darse reglas que abracen 
touas las variedades de la consLruccion, es importante seiialar las principales 
para acostumbrar 6. 108 jóvenes á su estudio en 1111 gramáticae y escl ¡toree. 
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equivocacion, usamos del plural, v. g. salimos con Zas 
cabezas Tatas: 2.° hai sustantivos que se pondrán en 
singular ó plural, segun el adjetivo que los acompañe: 
está bien dicho, la Sagrada ó las Sagradas Escrituras, 
y solo puede decirse las Santas E scrituras. 

P. Es siempre libre colocar el adjetivo ántes ó despues del 
sustantivo? 

R. N o señor, hai casos en que necesariamente debe ir ántes 
6 despues. 

P. Dígame U. esos casos. 
R. 1.0 Precede el adjetivo ~)Uando saca de la significacion 

del sustantivo algo de lo que en ello se comprende, v. g. 
mansas ovejas; y se pospone, cuando el acljetivo agrega 
á la significacion del sustant ivo algo que necesaria 6 na
turalmente no está comprendido en ella, como animales 
mansos. 

2.° Tambien suele preceder el adj etivo, si lo arranca
mos de su significacion recta, y lo usamos en una impro
pia 6 figurada, v. g. P edro es un poúre escritor; la alta 
Ma.ncha; en que alta. significa ilustre; de donde nace 
la variedad de significado en lQs nombres, segun esté án
tes 6. después el adjetivo, como grande hombre y hom
,ore grande. 

P. Qué sustantivos están sujetos á la ap6cope? 
R. Sufren ap6cope los sustantivos siguientes: 1.° Jesus, 

cuando le sigue C;'isto, Jesucristo: 2.° varios nombres 
propios de personajes históricos españoles, v. g. Rodrí
guez ó Ruiz (hijo de Rodrígo), Díaz (hijo de Diego): 
cuando estos se designan por el nombre propio y el pa
tronímico, si el primero es de los que admiten ap6cope, 
l~ sufre, v. g. Fernm~ González, Ruf, Diaz. Pero omi
tlendo el patronímico no tiene cabida la ap6cope, i así no 
podrá decirse, Rui de Vivar, sino Rodrigo de Vivar. 

P. y qué adjetivos sufren apócope. 
R. Uno, alguno, ningUNO, ,bueno, malo, primero, tercero, 

grande y santo, cuando están en construccion inmedia
ta con el sustantivo, precediéndole ó interviniendo sola
mente otro adjetivo, v. g. un libro, un elegante discur
so, algun hombre, ningun hombr-e, buen sugeto, mal 
pago, el postrer duelo de Espaiia, el aran Turco, 
San P edro. 

P. En qué terminaciones se apocopan estos adjetivos? , . 
R. Unn, alguno, ninguno, bueno, malo, solo se apocopan 

en la terminacion masculina; y uno suele apocoparse en 
la fe.menina, cuando el sustantivo femenino que le sigue 
empIeza por a acentuada, 1tn alma, un arpa. Cuando J 
se sustantiva uno, . reproducieildo un sustantivo prece- y 

J 
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dente, no deJ¿e usa,rse la forma n,poGopada un, v. g. 
entre los vestidos que se le presentaron elígi6 UNO 

muí l"ico. E s, pues, incorrecto el un de Búrgos en es
tos versos: 

en vez de uno. 

A un raLOll de ciudad un campesino, 
S u arnigo y camurada , 
Recibió un diu. 

La apócope de primero es necesaria en la terminacion mas
culina, y de poco uso en la femenina, el primer capItu
lo ; la primera ó la primer victoria: la de tercero y 
postrero e,s arbitraria e,n ámbas terminaciones, aunque 
lo mas usual es apQcopar la masculina y no la femenina: 
al terce¡" día ). la teTcera jornada ; la postrera palabra. 

P. En qué casos sufi"e la apócope g rande? 
R. Antes de consonante se dice comunmente g ran, y ántes 

de vocal g rande ). pero si se usa enfaticamente, se dice 
grande ántes de consonante, una g rande casa, 1m 
g rande sacrificio. 

P . Cuándo se <1pocopa santo :l 
n. San no se usa, sino precediendo á nombre propio de va

varan, y solamente designando aquellos que la Iglesia 
ha reconocido por Santos, bajo el nuevo Testamento; y 
as í no diromos San Job, sino él S anto Job )· si bien se 
exceptúa, uno que otro, pues se dice San Elías profeta. 
Antes de los nombres Domingo, T01nas Ó Tomé y 
T oribio, se dice siempre Santo. En Santiago, el nom
bre propio y el adj etivo se han hecho insepara.bles, Men
cionaremos otras apócopes, a.l habbr de los nombres que 
están sujetos á ella. ' , 

P. Qué 'me dice U. sobre la cOl1struccion de los numexales? 
R . Si son cardinales y dos, la conjuncion los liga, die.z 'Y 

nueve ). si 'son mas de dos, la conjuncion suele preceder 
al último, mil ochocientos cuarenta y ocho. Cada" 
que se a.?on~oc1a . á todos los géneros y Rfttneros, tiene 
fuerza dlstn butIva, v. g. traspasas á cada paso tus 
deberes; cáda uno, cada una, cada cual, son adjetiv~s 
sustantlYados : cada toma á veces el carácter de colectI
vo, significando multitud en singular : cada cien solda
dos tenia su capitan. 

P . Se emplean en ocasiones los numerales cardinales en lu
gar de los ordinales? 

R. Los cardinales suelen emplearse como ordinales, y así 
decimos, la lei dos, el capítulo siete, Luis catorce, el 
sig lo diez y nueve: acompañan á todos los dias del mes 
cQn los cuales no se junta otro· ordinal que l11"imero, lo 
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cual sucede tambien con las citas de las leyes, dia doce, 
lei cincuenta y dos. E n las citas de capítulos se usan 
indeferentemente desde dos los ordinales y los cardina
les, cap ítulo diez ó décimo, prefiriéndose los cardinales 
desde trece: con los nombres ele reyes de España y ele 
Papas se prefieren los ordinales hasta duodécimo: se dice 
Benédicto catorce ó décimo-cuarto,. pero solo Juan 
ve'int·idos. Con los nombres ele otros monarcas extra,n
jeros solemos juntar los mdinales hasta diez ú once, los 
cardinales desde diez: Enrique cuarto (ele Francia) ;, 
Luis once ó undécimo. 

p, Ciento i cuándo sufre la apócope? , 
R. Cuand~ precede á un cardinal y lo multiplica, como cien 

mil hombres, que equivale á cien veces mil ,. si solo se 
le añade, 'n0 sufi'e apócope, ciento cincuenta i tres. 
1'ambien se apocopa delante de un sustantivo ó de un 
solo adjetivo, v. g. cien ducados,. cien valerosos gue
rreros; pero es viciosa la apócope en cualquiera otra, si
tuacion : es incorrecto decir, los muertos pasaron de 
cien: cien de los enemigos quedaron en el campo de 
batalla. 

DE LOS COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. 

P. Conservan su grado los comparativos mayor, 7nenor, me
jor y peor? 

R. Sí sefíor, aun cuando los preceda el adverbio mucho: 
mucho mayor. Aunque no sean propiamente compara
tivos anterior y posterior, inferior y superior, envuel
ven el mas ; y puede preceder á infe: ior, anterior y 
posterior, mas ó mui, y á superior, mui. 

P. Qué palabra,s pueden ser comparadas? 
R. Sustantivos : ,hai mas de in ter es que de verdadero m é

rito ; mas es perdonar una irl;juria que vengarla: 
ac~etivos, mas nob,le que venturoso: verbos, mas jue
ga que trabaja: adverbios, ménos magnifica que ele
gantemente adornado (donde en magnifica se supri
me la terminacion m ente, por seguirse otro adverbio 
que la lleva): complementos, mas por fuerza que por 
grado. 

P. Rai casos en que los comparativos no se construyan con 
la conjuncion que, y rij an la preposicion de? , 

R. Sucede as í en dos circunstancias : l .a cuando ntre el
que conjuntivo yel que rela,tivo, media el neutr o, v. g. 
llcgó el correo mqs temprano DE lo que se esperaba; 
pero mediando el, la, los, las, se prefiere comunmente 
,que á de ,' se encontraron mayores inconvenientes " .1<;1 1' 
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los que hrzbian podido preverse; aunque es preferible 
el que, QUE los que habían podido preverse. En este 
giro, se pOTt6 mejor de lo que se espeTaba, puede supri
mirse de lo, se portó mejor que se esperaba. 

2. a rrambien se ca,mbia el que en de, despues de mas 
sustantivo ó sustantivado, si viene luego un número car
dinal, colectivo 6 partitivo, y la oracion es afirmativa: 
se gastó mas de un millon de pesos; se perdieTOn mas 
de trescientos hombTes; se ganó mas del duplo,' an
teponiendo á los anteriores verbos la negacion, no se 
gastó, no se perdieron, no se gan6, es indiferente mas 
que 6 mas de, y lQ mismo sucede con mAnos. Cuando 
se dice que una persona es mayor 6 menOT de veinticin
co mios, se subentiende el que,' mayal' Ó menOT que de 
veinticinco años. , 

P. Dónde se colocan los adverbios si son tambien adver
hios á los que modifican, 6 nombres adj etivos conti-
nuados? . 

R. Delante del primero, v. g: P edro es tan sábio, valiente 
y leal, corno Antonio. Pero pueden repetirse delante 
de cada adjetivo, en especial, si queremos dar mas fuerza. 
á la sentencia. 

NOTA: Primero se usa como comparativo, primero que 
esto suceda: se dice muí nulo, en significacion de inep
to, y lo mismo mui hombre, mui soldado, por pasar á 
adjetivos los sustantivos; galgos y mui galgos, por de
notar certeza: con un carácter burlesco se usan los sus
tantivos en la terminacion ísimo del superlativo, un dia
blísimo, dijo (Quevedo). Mínimo, íntimo é ínfimo, se 
emplean como si fueran positivos, v. g. á mui ínfimo 
precio; lo mas mlnimo ,. mi mas íntimo amigo. 

De los Artículos. 

P. Qué otros usos, fuera de los expuestos en la analogía, 
tiene el artículo indefinido? 

R. Da á veces una fuerza particular al nombre con que se 
junta, como cuando afirmamos de alguno que es un co
barde, un holgazan, atribuyéndole esta cualidad como 

. principal y característica. Empleado en lugar del artí
culo definido, comunica cierta énfasis al sustantivo, v. g. 
esa conducta es 'inui pTopia de un hombre de honor; 
y puestQ en la omci?n .sin sustantivo que lo acompañe, 
lo representa en el slgmficado de alguna persona 6 per
sona alguna, aludiendo casi siempre á la primera perso
na de singular 6 plm:al: no puede UNO degradarse 
hasta ese ]JUnto " i es Ul\'O lna .~ cristiano, despues de 
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haber estado larg o tiempo enfermo J que es un moJo 
enfático de decir, no puedo j i sonws mas cristianos, 
~ •. a? Si la que habla es muj er, lo mas corriente es de
cir una, v. g. y entOnces i qUé ha de hacer UNA? (Mo-
ratin). . 

P. Qué hai de notable acerca de la construccion del artí
culo determinado en sus formas abreviadas? 

R. 1.° Los pronombres posesivos y demostrativos sé supo
nen envolver _el artículo, cuando preceden al sustantivo, 
v. g. mi libro, el libro mio j aquel templo, el templo 
aquel. 

2. ° Entre el artículo y el sustantivo pueden mediar á 
veces no solo adjetivos sino complementos, y por consi
guiente entre el posesivo que lo envuelve y el sustanti
vo, v. g. el dulce lamentar J' la sin paT D ulcinea J' la 
su, para ellos, mal andante caballeTía (Cervfl.ntes). 

3.° Si se ponen muchos sustantivos continuados se re
pite delante de cada uno de ellos, cuando se les quiere 
comunicar una particular énfasis, ó si son diversos sus 
géneros, v. g. cuando la justicia, la fidelidad, el honor, 
la compasion, la vergüenza y todos los sentimientos 
que pueden 17WVe¡' un coraza n generoso, .y.a 

P. Ocurre algo digno de observarse respecto del sustantivo 
neutro lo ? 

R. Lo precede á los sustantivos, revistiéndolos de una sig
nificacion abstracta, v. g. hablo á lo Reina j y tambien 
á los adjetivos en el mismo sentido, lo alto de la tOTre. 
A todo ~o se le junta artículo, cuando significa toda 
Cosa ó todas las cosas, y si lo acompaña lo, es un com
plemento como él : Dios lo ha criado y lo conserva 
todo: cuando significa el conjunto de todas las partes, 
se le junta el artículo el, y es reproducido por el y le ó 
lo, v. g. el todo es mayor que cualquiera de las partes 
que le 6 lo componen. 

NO;A: En una misma frase se emplea 6 no el artículo, se
gun !a preposicion que rige al nombre, v. g. ansioso de 
glona, y, ansioso pOT la g loria j traducir en castella
no, y, traducir al castellano J' 6 segun el verbo que se 
emplea en la sentencia, como, antes que hubiera mundo 
y, antes que existiera el mundo J' haya luz, y sea la 
luz j y hasta segun que se halle el verbo en este ó el 
otro modo, v. g. honrarás padre y madre, y, honTa al 

P p'1dre y a la madre. ' 
R' i puede emplearse ello con epítetos del número plural? 

. ti. n castellano, al ~ismo tiempo que un aqjetivo especi. 
ca al lo y es el obJeto sobre que reca,e la dete1'11l1naclOn 
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de este neutro, hai la pn,r ticularid:1cl de poderlo referir á 
un sustanti vo distante, Y. g. 

l\/ruch os hai qne en lo iusulentes 
Fu ndan solo el ser valientes. 

l D. A. l\'IENDOZA.) 

Sin Ía, necesidad del consona,nte, podria, decirse, lo inso
lente. Y aquel uso se extiende á los sustantivos de todo 
género y número, que hacen de epítetos, v. g. todo fUé 
grande en aquel Rei (San Ferna,ndo) ; lo Rei, lo Ca
pitan, lo Santo. Si el verbo de la ora,cion es de los 
que se modifican por predicados, como estar, andar. 9,.n 
y el adj etivo ó predicado pi:eccdc á un que adv~rbial, 
sigue al lo en cualquier género y l1úmeró, como lo me' 
lal/ colica que .está la ciudad j lo distraidos que dndau. 

P. E l artículo va siempre a,compañado de la preposicion en 
esta forma" del, al? 

R. Acostúmbmse separar la preposicion del artículo, cua,n
do este forma parte de una denominacion ó apellido que , 
se menciona como t :11, ó del t ítulo de alguna obra, v. g. 
Rodrigo Dlaz de Vivar, conocida con el sobrenorn 1 re 
de E l Cid. Pocas cO I'1.edias de Ca lderan aventajan á 
E l post¡'er duelo de España. 

J). Ouándo empleamos las formas abreviltcbs del p,rtículo 
definido? 

R. Empleamos las formas abreviadas del artículo, cuando 
en él no se subentienda el susta,ntivo, ó cuando se pon
ga al sustantivo subentendiendo alguna modificacion es
peci'ficativa" v. g. alüJI nando EL ElEK can EL MAL, con
suela á LOS I NFELI CES LA ESPERANZA, Y hace recata
dos á LOS DIcnosos E L MIEDO (Doloma) : dícese el 
bien, el mili, la esperanza, el miedo, sincopando el ar
tículo, porque lo construimos con sustantivo expreso: en 
los i I/jel-i ces, los dichosos, se entiende hmnbTes, y no se 
dice. ellos, sino los, por causa de bs especificaciones in
felices, dichosos. 

;p. y cuándo empIcamos la forma íntegra? 
R. Ouando la moclificacion es puramente esplicativa, v. g. 

EL LA, acostumbrada al regalo, no pudo sufrir largo . 
tiempo tan tas incomodidades y p7'iv(tciones. 

De! pnmombre. 

P. Es uno mismo el dativo y :1cusativo de los pronombres? 
R. Ya se l;¡a dicho que para el dativo y acusativo tienen dI

chos pronombres dos terminaciones '(nI, t í, sí, él, ella, ello, 
nosotros y vosotros, si, ellos y ellas, cuanr10 los rige al-
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guna. pl'epOSlClOn, v, g, pai'a?lú . 01) hicú:)'onlas desgra
cias,. y me, te, se, le, y lo, l~t, lo, nos" O!, se, les, y los, 
las, los, cuando están solos sm preposlclOn alguna. : en 
este último ca.so, si se anteponen al verbo, se lbman a
fijos; y se lla.man enclíti'cos, si pospuestos, se pronun

'cian y escriben como si formaran una sola palabra con 
el verbo ó derivado verbal á que sirven de complemento. 

P. Por qué no se ha llamado en la declinacion de los pronom
bres declinables, el caso complementario da'tivo simple
mente dativo, ni el caso complementario acusal'ivo sim
plemente acusativo ó complemento directo? 

R. Porque los complementarios son casos de especial forma. 
y uso, empleados siempre como afijos ó enclíticos del 
verbo y de ciertos derivados verbale.s, que aunque des
tinados á expresar por sí solos los respectivos comple
mentos, lo hacen sin que les preceda jamas preposicion 
alguna, v. g: os, les dirijo la p alabm. Los casos com
plementarios pertenecen únicamente á los nombres decli
nables. 

P. Ouántas formas tienen los pronombres declinables para 
el acusa.tivo y dativo ? , 

R. Dos, una simple como me y otra compuesta que lleva la 
preposicion á como a mí : el neutro ello, es el único que 
carece de forma complementaria en el acusativo oblícuo. 
La forma simple varía á veces, como le ó lo en el acusa
tivo masclllino de la tercera persona. 

P. Ouál es la colocacion de las terminaciones de los pronom
bres, segun los modos del verbo? 

R. En el 'indicativo pueden preceder ó seguir : ntandOLE 
que viniese; LE mandO que viniese ; pero la primera 
colocacion no debe emplearse sino cua,ndo el verbo p1'e
c~de ; á no ser la pab.b1'a precedente una de las conjun
ClOnes y , o, mas, p ero, que ligan oraciones independien
tes: llevóse el cadáver al tem.plo, y recibíéronLE los 
religiosos. Se exceptúa. el ca.so en que se principie por 
una clásub. de gerundio ó pal'ticípio a.djetivo, que en
tónces pueden ,seguirse á ella yerbas modificados por 
enclít~cos; teniendose noticia del peligro, ó, conocido 
el p ehgro, SE tomaron O tomáronSE las pr-ovidencias 
del caso. 

En el subjunt'¿vo se usan inva.riablemente los ' afijos; 
es menester que TE dediq es seriamente al estudio. 

El imperativo no admite afi.ios ; se dice llamarlL r. y 
no LE llamad; !WZLf.: v no LE ha:;;; . 

. Si las formas optati~as principian lu, oracioll, no acl-
~lten regularmente los :tfijos sino los enclíticos: fuvo- / 
1 ezcaTE la fortuna)· pOl'O si ht ol'¡)cion principi' . 'JOT 
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,otra palábra, es al contrario: bla1Jda ,Lb: sea la tierriJ. 
De lo que se sigue que si la oracion es negativa, no 
puede el verbo llevar enclíticos: nadie SE crea superiar 
á la leí. 

NOTA. : Despues de una persona de verbo que termine por 
s, no podrán ponerse los enclíticos se ni os, diciéndose 
visteisos, vestisos, en lugar de os vísteis, os vestís, ni 
di1:ássELO por SE LO dirás,' tambien es contrario á 

.la eufonía cantáseSE en vez de SE cantase. Nos, enclí
tico, hace perder al verbo la s última, avergonzamo
NOS; Y la d final del imperativo desaparece delante del 
afijo os, v. g. hacéos, reteniéndola solamente el verbo ir, 
que dice idos. 

P. Oon 10s infinitivos y gerundios usamos de los afijos ó de 
los enclíticos? 

R. Oon los infinitivos y gerundios se usan los enclíticos, v. 
g. conoce las leyes y sabe aplicarLAs; en v'iéndoME 
solo, me asalto la melancolía. Rai muchos verbos que 
pueden llevar como afijos ó enclíticos los casos comple
mentarios del infinitivo que les sirven de complementos: 
en esta proposicion, debo confiarsELo, confiar es comple
mento de debo y selo, enclíticos, complementos de con
fiar; y sin embargo, decimos corrientemente debOsELo 
confiar, como tambien, SE LO iba á referir ó ibásELO 
á 1'eferir, en lugar de iba á referírsELo. 

P. En las formas compuestas de participio sustantivo, i con 
qué palabra deben ir los afijos ó enclíticos? 

R. Oon el verbo auxilia,r, v. g. largo tiempo LE habiamos 
aguardado; habiámosLE aguardado largo tiempo. 

P . Qué combinaciones pueden formarse con los afijos yen
clíticos? 

R. Binarias ó de dos, como TE los trajeron (los libros) ; y 
ternarias ó de tres, como castíguesEJ\iEL E '(el nilÍo). 

P. En qué órden deberán colocarse? 
R. Si concurren varios afijos. ó enclíticos, TE ME acercas, 

' la segunda persona va siempre ántes de la primera, y 
cualquiera de las dos ántes de la tercera: nos la, ú os 
la probamos (la gorra), pero la forma se precede á to
das hagáseMELE buena aco{{ida. Las combinaciones 
mese, tes~, de?en evitarse como groseros vulgarismos .. 

P . Las combmaClOlles mele, te le, me les, teles, en que la Erl
mera ó segunda persona es acusativo. y la tercera datlvo 
i se aplican á personas ó á cosas? 

R. ,Se aplican á personas, ó por lo ménos, á séres animados 
personificados. Se dice, deseando conocer aquellos hom
bres, ME LES acerqué; pero no se dirá con propiedad, 
quise gozCfr de la sombra de aquellos árboles 'Y ME LES 

acerqua, smoy me acerqué .ú ellos. 
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P. Qué hai que observa,r sobre los casos terminales mí, ti, 

sí y la preposicion que forma complemento con ellos? 
R. La preposicion debe ir inmediata á los casos terminales 

á 'I7tí Y á tí nos buscan y no á mí y tí. 
P. Y qué sucede, si el sentido de la oracion es recíproco? 
R. Concurriendo dos inflexiones terminales, la prcposicion 

puede no acompalÍar á la segunda : entre mí y tí: si uno 
de los complementos es usted ú otro sustantivo con la 
forma del nominativo, y no puede sepal'arse de la prepo
sicion, se le da tambien la forma de nominativo: entre 
usted y yo, y no entre usted y mí. 

P. Cómo evitaremos la ambigüedad, al referir el posesivo 
suyo á la persona ó cosa poseedora? 

R. Refiriéndolo al sugeto de la frase ó al objeto principal 
que domina á los otros en la proposicion. 

P. Qué relaciones pueden selÍalarse con los pronombres de
mostrativos? 

R. Objetos materiales, el tiempo y pensamientos ó ideas ~ 
este, esto, selÍalan el tiempo presente j aquel, aquello, lo 
pasado ó lo futuro. Así, esta semana es la semana en 
que estamos; aquel año es un alÍo tiempo ha pasado: 
en i ai de las madres en aquellos días! aquellos indi
ca futuro . Al selÍalar ideas, se usan de esta manera: 
cuando una de dos personas -que conversan alude á lo 
que acaba ella misma de decir, lo selÍala con este, esto: 
cuando alude á lo que el otro interlocutor acaba de de
cirle, se sirve de ese, eso,. y si el uno recuerda al otro 
alguna cosa que se mira mentalmente á "cierta distancia, 
empleamos los pronombres aquel, aquello, v. g. me t7'ae 
por estas partes el deseo de hacer en ellas una haza
ña con que he de ganar perpétuo nombre; y será tal, 
que con ella he de echar el sello á todo AQ.'UELLO que 
puede hacer famoso á un caballe7'o, i Y es de muí 
gran peligro ESA hazaña'J (Cervárítes). 

p, Qué particular significado puede tener et demostrativo 
neutro ello? ' 

R. El de la cosa, el hecho, de donde sale la frase ello es 
que: tambien se usa como adverbio en significacion de 
en verdad, en efecto, realmente, v. g. 

... ........ .. ... .. Ello, es necesario 
Ind"gar qué vida ll eva, 

( 1I1oRATIN ) . 

. 

P. Qué fundamentos hai para decir que esto, eso, aquello, 
R pU susta.utivos neutros? 

. ?rque SIrven ,de sugeto, eso no debe tolerarse ,. de tér~ 
lllIno con preposiéion ó sin ella, me li1nito á esto j por-
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que son modifica,dos por ltdjetivos y complementos, {t ma
nera de los otros sustantivos, todo esto ; eso de color a
marillo; porque envuelven manifiestamente la idea' de 
cosa ó cbleccion de cosas, y así esto es esta cosa ó colec
cion de cosas ; porque nunca modifican sustantivo's, ofi
cio caracterí stico del acljetivo ; y porque nunca puede so
bretendérseles un sustantivo. 

P. (--\ué usos puede tener el relativo que? 
R. Que, puede ser sugeto, vosotros Q UE m e oís: comple

mento, la casa QU E habit.U/rrws ; y término las plantas 
de QUE está alfombrada la ribem. Hemos hablado ya 
del que anunciati va . . 

N 0'1' A: Es preciso gran cuidado para no deslizarnos á ga
licismos en el uso del relativo que. N o debe decirse en 
castellano : es sobre todo en Alemania QUE la filoso
fía del siglo XVIII ha encontrado oposicion; sino 
que debemos contraponer al complemento de lugar en 
Alemania el adverbio de lugar donde : en Alemania 
~~~~ . 

P. Está sujeto á la apócope el. compuesto cualquiera? 
R . Cualquiera se apocopa ó no, cuando va en construccion 

inmediata con un sttstantivo al cual preceda. (~) 

Ue! verbo. 

P. Se ha dicho en la E timología q~e el verbo significa el 
atributo de la proposicion. Dígame usted de cuántos 
modos lo significa, ? . 

R. Por sí solo: v. g. lCl lllz del sol (" ALIENT A, Ó combina
do 00n otras palabras que lo modifican y determinan, la 
tierra DES CRIBE U NA ÓRB,lTA E LÍPT ICA ¡l. L REDEDOR 

DEL SOL. 

P. Dígame algo mas sobre el significado m1tural de los tiem
pos de indicativo, comenzando por el presente? 

R. 1.0 Del valor fundamentaJ del presente se deduce que 
este tiempo sirve para expresar las verdades eternas ó 
de una duracion indefinida. 

2. o Hai gran diferencia en el pretérito, seO'un sean los 
verbos desinentes y permanentes: en los d~sinentes el 
pretérito. significa siempre que el atributo existió ántes 
del acto de la palabra, se edificó una casa á la orilla 
del Tia; miéntras que en los permanentes el pretérito 
denota á, veces que el atributo precedió solo a,} instante 
en que proferimos el yerba; Dios d Uo, sea la luz, y la 
lnz jué, en que fué vale lo mismo S. ne principió á ser; 

(*) Lláma~e apó cope de l1na palabra la pérdida de una ó mas letras Ii
!; al es. 
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Tillar que tienen los mismos verbos d~sineIltes precedi
dos de luego que, apénas, '.Y.a 

3.0 Poniendo el co-pretérito en relacion con el preté
rito, no solo se pueden expresar con él las cosas que to
davía subsisten, sino las verdades de dur:1cion indefini
da ó eterna, por lo que está mejor dicho :Copérnico 
probo que la tierra giraba alrededor del sol, que no 
gira. 

4. o En las narraciones el co-pretérito pone á la vista 
las circunstancias y sirve para expresar la situacion de 
los objetos, v. g. 

E ra la !loche 'y hora en que los astros 
Está!! en la mItad de su carrera; 
y los mortales en el orbe todo, 
Rendido~ del trabajo á la fatiga, 
D e.plácido reposo disfTUtaban. 
El viento no agitab a las florestas; 
E! turbülento mar estaba en calma. 

( HEltM OS !Lu). 

P. Dígame usted ahora el valor fundamental de los tiempos 
compuestos de indicativo ? 

R. Cuando se dice haber amado, haber leido, se significa 
que el amar y el leer son :1cciones ejecutadas, y In, época 
de estas acciones se mira como anterior al tiempo expre
sado por el auxiliar haber, de donde se deduce que todo 
tiempo compuesto significa una accion anterior á la que 
cxpresa el auxiliar y que puede expresarse por el tiempo 
mismo del auxiliar precedido de la partícula ante, v. g. 
he amado, ante-presente, en que ante representa á a
mado, y presente á he. 

P. Segun eso, que uso tiene el ante-presente? 
R. El ante-presente expresa algo que tiene relacion con lo 

que tod.avía existe, v. g. él estuvo ayer en la ciudad, 
p ero se HA VUELTO hoi. Se dice, Pedro ha muerto, 
cuando la muerte aC:1ba de suceder, cuando tenemos de
lante vesti O"ios recientes de la existencia difunta; cuando 
l~s person~s á quienes hablamos, suponen que Pedro 
Vlve. 

P. Qué diferencia hai entre el pretérito y el ante-preténto? 
:a. Amé y hube amado no son del todo equivalentes. Si el 

verbo es de los permanentes, como el de esta fi'ase, cuan
do hubo amanecido, salí, este inciso, cllando hubo ama
necido, denota el primer momen to de la existencia per- ~ 
fecta de haber amanecido: y es di verso el sent" do de la 
o1'acion, del que tiene esta otra, cuando amaneciO, salí, 
en que no seiíalo el momento de la salida .. Pero -si, cuan
do amaneció, salí j cuando hubo amanecidJJ, salí, no 
Son fras6s si.n0nimas, 51 lo son, bJ,8f[O que amaneció, 

~ 6 " 
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salí, y, cuando hu bo amanecido, saU, porque la suce
sion inmediata entre amanecer y salir que se expresa. 
en la segunda oracion por el verbo hubo, se manifiesta 
en la primera por luego que. Decir, luego que hubo a
manecido, salí, es incurrir en un pleonasmo. 

P . Los tiempos dichos de indicativo tienen otros valores se
cundarios derivados de su valor fundamental? 

R. Los tiempos que envuelven relaciones de coexistencia, 
tales como el presente, co-pretérito, ante-presente yante
co-pretérito, cámbian esa relacion en la de posterioridad~ 
prestando sus formas al subjuntivo hipotético precedido 
de si. En este nuevo valor el presente se hace futuro 
de subjuntivo, v. g. Yo ignoro cuál será mi suerte, 
pero si no te SUC EDE á t í el chazco que me pronosti
cas, no será ciertamente por 110 haber hecho rJe tu par
te cuantas diligencias son necesarias para que te su
ceda (Moratin) ; sucede significa SUCEDIERE; el ca-pre
térito se hace pos-pretérito, v. g. Díjole que él igno
raba cuál seria su sL.erte,. pero que si no le SUCEDIA, 

o/.a,. sucedia está por sucediese j el ante-pTesente se 
hace ante-fut11TO, v. g. 

Pues ántes que el alba raye, 
A casa irás de Don Félix , 
y Ei aun no ha vuelto del buile, 

Aguarda y pon en S l1" manos 
Es te P" pe l de 11l i parte. 

(CALDERON). 

FIa vuelto está por HU.BIERE V UELTO; el ante-copreté
Tito se hace ante-pos-lJTetérito, v. g. Me mandó q!¡e 
fuese á t asa de Don Félix, y que si aun no H ABlA 

VUELT O, le aguaTdase, Rabia vuelto por H UBIESE Ó 
HUBIERA VUE LTO. 

P. Tienen aun otro significado secundario los tiempos de in
dicativo que envuelven relaciones de coexistencia ? 

'R. Tambien expresan dichos ti,empos de indicativo el objeto 
de una percepcion, creencia ó asercion, que son igual
mente futuros I'espec~o del momento en que se habla. 
Envejece, por ej emplo, baja, debilita, son futuros en 
esta omcion.: Cuctndo v ercibas que mi plum~ se EN

VESECE (elIce el ArzobISpo de Granada á GIl BIas), 
cuando notes que se BAJA mi estilo no dejes de adver
tínnelo j de nueyo te lo encargo j no te detengcts un 
m01nento en av~sarme, cuando obseTves que se DEBI

L ITA mi cabeza. Envejecia, bajaba, debili taba, son 
pos-pretéritos,si trasponemos el ejemplo anterior, hacién
dolo depender de un verbo en pretérito ; díjome el Ar-
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.zobispo que cuando percibiese que su lJlurna se ENVE

}];)QIA, cuando notase que se BAJABA su estilo, cuando 
ob.~ervase que se DEBILITABA su cabeza,9".a Han par
tido es un ante-futuro en este ejemplo de Cervántes: 
cuando vieren que en alguna batalla me HAN PARTI

DO por medio. Y habían partido es ante-pospl'etérito 
si hacernos que el verbo ar.tertor dependa de un verbo 
en pretérito, v. g. Prevlnole que cuando viese que en 
alguna:.. batalla le HABlAN PARTIDO pm' medio del 
cuerpo. 

NOTA: Nada hai que aíladir á lo que se ha dicho en la E 
timología sobre los tiempos del subjuntivo comun y del 
subjuntivo hipotético en su valor fundamental. 

P. El imperativo expresa mandato solamente? 
R. El imperativo sirve taillbien para expresar el ruego y 

aun la súplica mas llUlúilde, v. g. Señor D ios mio, que 
tU'viste por bien criarme ú tu imájen y semejanza, 
HINCHE este seno que tú criaste, pues lo criaste para 
ti : mi pC¿Tte sea, Dios mio, en la tierrcf de los vivien
tes : no me des, Señor, en este mundo, descanso ni ri
queza : todo 'lILe lo guarda para allá (Granada). Se 
ve por este ejemplo que, precediendo negacion al im
perativo, ó estando el verbo en otra persona que la se
gunda, es necesario suplirlo con otras formas optativas: 
sea, des. 

P. Qué otros tiempos pueden suplir al imperativo? 
R. El futuro y el ante-futuro cuando se supone que ht ór

den será obedecida sin falta : ireís al mercado: me ha
bréis aderezado la cOJnida, y en las oraciones negati
vas, no matarás, no hurtarás. 

P. ~uanelo el imperativo carece ele formas que expresan el 
tIempo propio, k,i otras que pueden sustituirlas '! 

H,; Se las sustituyen con las del subjuntivo comun, v. g. 
Fuése Lucilio en hom buena, 
Festivo y elegauto, y sus escritos 
Puliese mas que el padre de este nuevo 
Género de poemas. 

( fR AD UCClON HE HORACIO l'OR A. B). 

y. aun podrá decÍl'se, haya sido, haya pulido: hubiera 
s~do, h1tbiera pulido. 

P. Las ideas relativas de tiempo, indicadas por las forima s 
ve.rbales, pueden hacerse signos de otras ideas ? .. 

R. SI señor, y en esto consiste su valor metafórico . , 
P. Qué .ventaja tiene sobre las otras relaciones la de co~eXiS

tencla? 
R. La relacion de coexistencia tiene sobre lt!s otras la ven

taja de hacer mas vivas las representaciones me~al~~.· "{ 

®Biblioteca Nacional de Colombia 



-72-
as! es que amo, wrnaba, he amado, ltab·ia amado, pue
den sustituil' á las relaciones de anterioridad y de poste
rioridad. 

P . Qué ventajas resultan de ·ustituir metafóricamente la 
relacion de co-existencia á la de anterioridad ? 

R . Expresar con mas viveza los recuerdos · y dar mas alll
macion y en81jía á las narraciones. 

P. Deme usted un ejemplo de esta sustitucion? 
R. Cuando se dice : Quit6se Robinson la máscara que 

traia puesta, y mir6 al salvqje con semblante afable 
y humano; y entOnces este, deponiendo todo recelo, 
corri6 hácia su bienhechor, humill6se, bes6 la tierra, 
le tomó un pié, y lo puso sobre su cuello, como para 
prometerle que ser'ia su esclavo, aunque todo es propio 
y natural, el tono es lánguido; pero pasará á uno ex
presivo, si se sustituyen á los pretéritos los respectivos 
presentes, quita, mira, corre, humilla, besa, torna po
n e. Debe advertirse que en esta sustituclOn del presen
te al pretérito, á veces el verbo de la preposicion subor
dinada, se pone tambien en presente, v. g. echó mano 
á la espada, y con ella furioso acudió desnudo hácia 

, donde llamaba la voz. SIENTE otra espada desnuda 
que HACE resistencia á la suya. Ya se avanza, ya 
se retúa. SIGUE al que se DEFIENDE . Y suele suceder 
lo contrario, como se ve en el mismo pasaj e. S ifredo 
BUSCA al que PARECIA huir (Isla) . En ese ejemplo el 
presente está en lugar del pretérito quitó, miró, g-,.a en 
lugar de quita, mira, g-,.a trae en lugar ele traict, será, 
en lugar de seria. 

P. Qué ventajas resultan ele sustituir metafóricamente, la 
relacion ele coexistencia á la ele posterioridad? 

R. La de dar mas viveza y color á las cosas venideras, v. g. 
aquella noche se despedirá (el caballeTa andante) de 
su sel'iora la infanta por las r~jas de un jardín, que 
CA E hácia el aposento donde ella D UE RM E . Esta sus
titucion del presente al fu turo es frecuentísima para 
significar la. necesidad de un hecho futuro, y la firmeza. 
de nuestras determinaciones: el mes que viene h(á un 
eclipse de sol, significa la certidumbre de los antece
elentes en que se funda el anuncio: se dice, 'lnañana iré 
á VC1~ á usted, sometiendo en algun modo esta promesa. 
á la aceptacion de la pBrsona, á quien se hace, como lo 
exije la cor tesía; pero si se tiene la determinacion fir
me ele ir al ca.mpo, se dice absolutamente, voi al campo. 

P. Los tiempos que expresan posterioridad en indicativo, nO 
,tienen otro valor metafórico? 

R. Tanto el futuro como el pos-pretér'ito y las formas coIl1-
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pues tas correspondientes, . pierden la filerza de a SCVCl'a

cion que caracteriza el indicatiyo y p:1san á expresar, 
mediante la, imágen de futuro, una deducciol1 ó conj etu
ra nuestra, á que no prestamos entera confi anza: las for
mas pierdE'n entónces su valor fundamental, y amaré 
significa amo; amaria, amé ó amaba,. habré amado, 
he amado,. y habria amado, habia amado. Si alguien 
nos pregunta qué hora es, podremos responder, son las 
cuatro ó serán las cuatro, expresando son y serán un 
mismo ticmpo que es el presente; pero son denotará en 
su valor fi1lldamental certidumbre, y serán, cáiculo, con
jetura, empleándose por son en sentido metafórico; y 
por esto, si yemas primero un reloj en que tenemos en
tera confi:1llza, se dirá son, y se dirá serán si responde
mos á bulto ó calculandq por el tiempo trascurrido desde 
que yimos la hora. 

P. Deme usted otros ejemplos de este cambiamiento de va
lor en los tiempos que expresan posterioridad. 

R. 1.° E l futuro expresa conjetura, y se resueh-e por el pre
sente en este ejemplo: tiene su manía en predicar y 
el pueblo le oy e con gusto j HABRÁ en esto su poco de 
vanidad (Isla). H abrá quiere decir sospecho que hai. 

2.° El pos-p l:etérito expresa conjetura en TE NDRIA 

el prelado unos sesenta y nueve años (Isla,), en que 
tendria está por tenia. 

3. 0 En cura ma's hip6crita no RABilAS V I S T O en tu 
vida, del mismo Isla, habrás visto da á la asercion el 
carácter de mera probabilidad. 

4.0 En todavia se descubria en sus facciones que en 
su mocedad HABl{I!\ HECHO puntear en sus rejas bas
tantes guitarras, habría hecho está en lugar de habia 
hecho, para denotar conjetura ó presuncion. 

5.0 U samas de la misma sustitucion para significar 
sorpresa ó maravilla: i será posible que Gil B las, ju
guete hasta aquí de la fa)' tuna, haya podido inspirar 
sentim ientos, &-,a ! 

P. Los tiempos que significan anterioridad no tienen otro 
valor metafórico ? 

R. Es propiedad del 'pretérito, en su valor metafórico, la 
de sugerir una idea de negacion, relativa al t iempo pre
sente. Decir que una cosa f u é, es insinuar que no es, 
v. g. 

Yo, señora, una hija bella 
Tuve . . . .. . .• i Que bien tuve he dicho ! 
Q ue aunque vive no la tengo, 
Pues si n morir la he perdido. • 

(CALDERON) 
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'P. Cuál es el uso de lag' formas del ' vcruo que expresan an
terioridad en las oraciones condicionales 6 de negacion 
indirecta? 

R. Las oraciones condicionales de negacion indir~cta cons
tan de dos miembros, el que expresa la condicion, que se 
llama hip 6tesis y el otro miembro que significa el efecto 
ó consecuencia de la condicioTI , y que se llama ap6dosis: 
en este ejemplo, si tuviese podel·osos valedol'es, conse
g u'iria sin duda el empleo ; si tuviese p oderosos vale
dores, es la hi}J6tesis, y conseguiría sin duda el e17lr 
pleo, la ap6dos is. Por medio de la a.nterioric1ad signifi
cada por tuviese insinu!1mos que no tiene podel'osos va
ledol'es y por eso no conseguirá el empleo. 

N OT A: Se dijo en la E timología que este modo solo tiene 
dos tiempos: presente (que,comprenc1e el futuro) y pre
térito . 

P. Qué t iempos del verbo se emplean en la formacion de 
estas oraciones? 

R. E l presente de la apódosis toma una de estas t res for
mas, el Pos-p!'etérito de indicativo (amaTía) ; la forma 
en m del pretérito de subjuntivo (amf/ Ta) ; y algunas 
v~ces el co-pretérito (amaba); y el presente de la hipó
tesis toma cualquiera de las formas del pretéri to de sub
j untivo. En 

,La muerte le di era 
Con mi s manos si pudi era. 

CCALDERON). 

diera puede convertirse en daria y p udiera en pudiese. 
y en si los hom bres no creyesen en la eternidad de 
las p en as del injie1'no, no era m ucho que descuidasen 
de red'imirlas con la penitencia (Granada); creyesen 
de la hipótesis puede convertirse en creyeran, y ero, de 
In, apódosis en fuera ó seria. E l pretérito de la apódo
sis y el de la hipótesis emplean las formas compuestas 
e!J.uivalentcs, v. g. 

Si no hubiera tenido en aquel ,dia 
La encantada loriga el caballero, 
Vida y combate allí acabndo habia ; 
Pero valióle el bien templado neero. 

(BE ;~;,O , traduccion del Orlando enamorado.) 

Pudo decirse hu biese en lugar de hubiera , hubiera Ó 
habría en lugar de había. . 

P. En lug~r de las formas compuestas no pueden emplear
se las sImples ? ' 

R. En el sentido Jo negácion indirecta, cuando se habla de 
cosa pasada, es comun emplear las formas simples por las 
compuestas : se dice, esta noticia me desazonó tanto, 
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CMnO ~i estuviese .enamorado de t'eí·a.s (I sla) '; en lugar 
de hubiera 6 hubiese estado. 

P. En las oraciones optativas, qué significado metafórico 
tiene el pretérito? 

R. E l pretérito indica que tenemos por imposible 6 por in
verosímil aquello mismo que parecemos desear 6 conce
del': de aquí la diferencia entre p lega á Dios que sus 
fatigas sean recompensadas, y plug uiese á Dios que 
aun viviese : lo primero se dice, cuando se tiene espe
l':1nza ele la recompensa; y lo segundo no puede decirse 
sino de una persona que, se supone ha muerto. 

P. H ablando ahom del uso ele algunos verbos, dígame us
ted qué diferenci:1 hai entre ser y estar? 

R. Se usa del verbo ser para sig1üficar la existencia abso
luta, que propiamente pertenece solo al Ser Supremo: 
Yo soi el que soi:, pero que se extiende á los otros 

séres pan significar el solo hecho de la existencia. 

Los pocos sabios que en el mundo ha n ,ido. 

(FR, L UIs DE LEoN). 

Es i11jeüz ; es que no quiere; miéntras estar incluye 
la idea de existir 6 ser y la de estado, y significa ser en 
estado, existir en tal estado,. por cuya razon se em
plea el verbo ser, cuando se trata de calidades esencia
les, v. g. es bueno, es alegre,. y el verbo estli1', si se 
habla de la posicion y del modo de estar accidental, t em
poral 6 transitorio, v. g. está bueno, está aleg1·e. 

NOTA : Unido ser con los participios adjetivos, forma cons
trucciones pasivas ,; pero esta1', no solo Significa pas ion, 
sino el estado que es consecuencia de ella: en la casa 
era edificada, la época de la accion es la misma del ver
bo auxiliar; pero en la casa estaba edificada, la época 
de la accion es anterior á la del auxiliar. 

,P. Qué otros verbos significan la existencia á mas de ser y 
estar ? 

R. Ya hemos dicho que haber, hallarse, encontrarse, que
dar, quedarse, verse, sentirse, irse, andar, andar se, 
v. g. se halla enfermo, ándase á 'mendig ar, íbasele aca
bando la vida. 

~. El !erho ser puede emplearse como impersonal? 
'. A Sl se ve en las frases es temprano, es tarde : es me

nester no es construccion impersonal, puesto que lleva 
en todas oC¡1siones un sugeto expreso 6 tácito" es menes-
ter estudiar. ' 

P. Cou el verbo ser pueden formarse proposiciones an6ma,~ 
las, en que adverbios hagan el oficio de sugetos y predj
cados? 
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R . Por un idiotismo de nuestm lengua contraponemos, no 
ya predicados á sugetos, designando unos y otros por 
nombres, sino adverbios á complementos á complemen
tos á adverbios de significacion semejante: de manera 
que el verbo ser se encuentra entre dos expresiones ad
verbiales que, sin ser nombres le sirven la, una de sugeto 
y la otra de predicado: ALLí fué DONDE se edijico la 
ciud!/ d de Car·tago,. Así es COMO decaen y se aniqui
lon los imperios. En estos ejemplos, allí, oSí, son suge
tos porque no son ni incluyen un relativo; y donde, co- · 
mo, predicados, porque incluyen un relativo. 

N OT A: Son dignas de observacion las (li,;ersas maneras de 
expresar esta, oracion, lo 'fnas á que puede aspirar' un 
escritor correcto, es que 'Un escrito suyo tenga pocas 
faltas , mas no que deje de tener algunas j oracion de 
sintáxis normal que puede hacerse de los dos modos si-
guientes : 1. 0 á lo mas que puede aspirar ...... es á 
que: 2. 0 á lo mas que puede aspirar .... . es que ; y 
tambien omitiendo la trasposicion del artículo: lo mus, 
q~.a 

P. Qué diferentes significados admite el verbo haber? 
R . En su orígen significá tener, poseer, y aun suelen resu

citar este significado los poetas: 

Héroes hubieron Inglaterra y Francia. 
O'vIAURY). 

Aun en prosa hai no pocas hases en que haber no es 
un puro auxiliar, como cuando significa: 1. o aseg1¡rar, 
arrestar, no pudo ser habido el reo : 2.0 en la frase, 
haber menestel', en que h'J ber lleva un complemento dio' 
recto : 3.0 cuando significa tener, lo'S h~jos que hubo del 
primer matrimonio: 4. 0 en el significado de Teputar, 
juzgar ,. haber á uno por confeso, por e:J:Cusado: 5.0 

por portarse,. conviene que te hayas como hombre que 
no sabe, ~'" a (Granada); 6. o entra en varias frases idio
mátic.as, v. g. haberselas wn alguno,. mala la hubis: 
teis,franceses, o/.a: 7. 0 cuando significa existencia, ha~ 
f rutos. 

P. Qué significado resulta de la constl'uccion de un infiniti
vo con los verbos haber y tener ? 

R. .HabeT de, tener de, significa necesidad, deber. Solemo8 
emplear estas frases con el solo objeto de expresar u;t 
futuro, y eutánces significamos siempre con ellas una e
poca posterior á la del auxiliar; de manera que si haber 
6 tener (aunque con ménos frecuencia) están en presen
te, la fra.se significa simplemente futuro; si están en pre~ 
térito á ca-pretéri to, la frase significa pos-pretéáto; SI 
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en futuro, pos-futur~, ~ .. a Así en se esperaba que las 
elecciones habían de principiar al día sig"liente; ha
bian de principiar equivale á principiarian. En la 
combinacion del auxiliar tener y el infinitivo se emplea 
de ordinario que por de. 

NOTA l. a Se dice, blego que .hubo escrito la cartct y lue
go que tuvo escl'ita la carta, porque en el primer ejem
plo, carta es un complemento del participio, no del ver
bo haber; miéntras en el segundo el participio es un 
predicado. 

2. a En esta fras e, no ha'i que avergonzarte, el neu
tro que, pierde su oficio de relativo y se hace como un 
artículo del infinitivo. En este caso el sentido debe de

,cidir, pues, hai que escribir puede significar haber ne
cesidad de escribir. 

P. Cuál es la construccion del gerundio? 
R. La cláusula en que entra el gerundio, debe prinCIpIar 

generalmente por él. Para saber el lugar de la oracion 
que debe dársele, hai una regla tan sencilla como im
portante :, conviértase el gerundio en oracion incidente, y 
el lugar que en esta ocupe el relativo ó frase relativa, es 
en el que ha de ponerse el gerundio. Por pecar contra 
esta regla., es viciosa la construccion de estos versos de 
Calderon: 

.... . . . . . . . .... . .Alejandro. 
De Urbino príncipe y dueño, 
Bitndo hermano de mi patlre, 

, y h abiendo sin hijo s muerto, 
~{c tocaba por herencia) 
De aquel Estado el gobierno. 

N O puede decirse, Alejandro siendo hermano de ?ni 
padre, me tocaba su herencia; sino, siendo Alejan
d:ro o/. Se conoce en que no diriamos, resolviendo la ora
ClOn por relativo, Alejandro, por cuanto era hermano 
de mi padl'e, me tocaba su herencia; sino, por cuanto 
Alejandro era hermano de mi padre, cf·. 

P. Dígame U. otros usos excepcionales de los tiempos? 
R. 1. 0 Aunque el uso r egular del pretérito es expresar una 

cosa sin relacion alguna con el presente, no es raro verle 
empleado en lugar del ante-presente, v. g. 

Presa en estrecho lazo 
l.a codorniz sencilla, 
Duba quejas al aire, 
Ya tard-e arrepentida. 
i Ay de mí , miserable, 
lnrcliz avecilla, 

Que ántes volaba libre, 
y ya lloro cautiya! 
Pef-di mi nitlo amado, 
Perdi en el mis delicias; 
Al fin perdilo todo, 
Pues qne perdi la vida.. 

(S.1}tU ,SIEGO) . 

En este último verso, pues que perdí la vida, 
está por perderé, suponiendo cierta é inevitable su 
muerte. 

J', 
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2,0 El uso que se ha, dicho del pretérito es mett.tf6rico: 
se usa tambien por el a,nte-presente, sin metáfora algu
na, sobre todo en poesía: 

¿ Cuándo 1<0 fné inconstante b fortuna 7 

En lugar de ha s1:do. 
3. o E l co-pretérito equivale al pretérito, 'cuando le 

usamos absolutamente, sin compararlo con otra época 
expresa, v. g. Cartago era una República poderosa; 
mas para que se use en este significado, el verbo debe 
ser de los permanentes. Y aun en este caso el pretérito 
denota algo de ménos duracion y mas pasajero, como, 
Cir:eron fué cuestor; miéntras el copretérito participa 
siempre de su carácter propio, que es el de expresar co~ 
sas de larga duracion, Y. g. Ciceron era orador elocuente. 

DE LAS FRAS ES PARA NEGAR. 

P. Cuál es la colocacion de la negacion no en las oraciones 
negativas? 

l~. Cuando la negacion se expresa por no, la regla general 
es que este adyerbio proceda inmediatamente nJ verbo, 
pudiendo solo intervenir entre uno y otro los pronombres 
a,fij os, v. g. H,ai estilos que p arecen variados y NO LO 

SON Y otros que lo son y N O LO PARECEN. A veces el 
no pertenece al derivado verba'] y no al verbo de la sen
tencia, y dehe entónces preceder al primero: de aquí Ja. 
diferencia de sentido entre la g TCl17Lática no puede 
aprenderse bien en la prúnera edad, y, la gramática 
puede en la pl"imera edad no aprenderse bien. 

P. Qué excepciones tiene la r egla anterior? .. 
H. Todas pueden r educirse á una, qué consiste en colocar 

el no ántes de b fi"ase sobre que recae determinada
mente la negativa. 

P. I-hi frases en que se subentienc1a la neO'acion no ? 
R. Siempre que precede al verbo alguna de las palabras 6 

frases de que nos servimos para corrobOl'ar la negacion, 
se suben tiende el no, como en seguro está, en ?ni vida, 
en parte alguna, en el mundo, cf·." 

.-. ... .. .. ........ .. .. .. . Segur" está 
Que la ¡>iquen pulgas ti otro insecto vil. 

( hIARTE ) . 

en 'lni vida la he v isto; en parte alguna se le pudo en
contrar; en el 1nundo se ha visto una aiatura mas 
perversa . 

. P. Son negaciones nada, nadie, j amas ? 
IL Nada contl'ilCC10n rle nacida; 11fl,dil"!, contrfl ccioti de na-
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cido, y Jamas que fué ya ?nas, se emplen-ron para hacer 
mas expresiva la negacion, en el sentido de cosa nacida, 
hornbre nacido, ya rnas, y han venido á convertirse en 
verdaderas negaciones, que no sufren se les junte inme
diatamente el no. 

P. Qué valor tienen en la lengua castellana dos ó mas ne
gaciones :2 

R. Niegan con mas fl10n:a, á no ser que ámbas se destru
y11n entre si, como sucede en la fi'11se no sin, equivalente 
á con: no sin causa;' l iD sin poelerosas razones. 

P. Las palabras de que hemos hablado, que en su ol'ígen 
fi.10ron positivas, y que con el uso adquirieron la fuerza 
de negativas, pueden emple11J'se en su primor significado? 

R. Sí señor, como se advierte en las siguientes frases : 
¿Cree usted que nadie sea capaz de p ersuadirle? esto 
es, álgU'ien : Yo no espero que se logre nada, esto es, 
algo: ¿ Quién jamas' se puso en annas cont1'a Dios y 
le resistió, que tuviese paz? (Granada), esto es, en al
gun tie'7T¿p o. 

N OT A 1. a Suele redundar el n o despues de la conjuncion 
comp11rativa; mas quiero e:Lponerme á que ?'lW caiga 
el aguacero que no estarme reservado en casa . 

2. a Alguno, algun a se pospone al sustantivo en las 
frases negativas, le precede en las positivas, y puede pre
cederle ó seguirle en las in.terrog11tivas, v. g. C'/eo ha
be1'le visto en alguna parte j no m e acuerdo de ha
berle visto en parte algwwj ¿le ha visto usted en al
guna p arte, ó, en parte alguna? 

DE LAS I N TERR OGACfONES y ADMIRACIONES. 

P. Las ~raciones interrogativas de cuántas especies son? 
R. Directas é indirectas. 
P. ~n qué se diferencian las proposiciones interrogativas 

dnectas de las indirecta.s ? 
R. 1.0 Las proposiciones directas nunca forman parte de 

otras como sugetos, complementos ó términos; oficios 
9.ue puede desempeñar la proposicion subordinada en las 
1nterrogaciones indirectas, v. g. no se sabe qué sucederá 
(sugeto): nos p reguntaron qué queriamos (eómple
mento): 2. 0 En las interrogaciones directas sé pregun
t~ por medio de pronombres ó adverbios inteqfogativos 6 
Slll ellos; miéntras toda proposicion interrog i iva indi
recta pide una p~labra interrogativa que la encabece, 
v. g. d fj ele que dónde quedaba su amigoj pp untóle 
de quién se quejaba. . . .~,., .... 1::...;._ 

P. Qué uso tiene la interrogRcionr1irecb, '! 
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It. Sirve pn,rn, informn,rIlos de lo que ignol'u,IDos, como en 

¿ quién llama? para expresar ignorancia ó dudu" v. g. 
i qué le hab rúJl, hedw qlle tan enojado está con nosotros? 
pal:a negar implícibmente lo mismo que parecemos pre
guntar, significando eutónces que, nada; quien, nadie : 
donde, en ning nna parte; cuando, jamas; cómo, de 
ningun modo, <j _.a , v. g. 

¿ De la pasada edad qué lIl e ha quedado? 

(RJOJA). 

en que se da á entendgr que no me ha quedado nada. 
¿ Quién tal cosa imaginara? en que se insinúa que 
nad'ie: ¿cómo pod'ia figurarme semejante maldad? en 
que se elice que- de ningun modo. 

P. Qué tiempo se emplea para expresar incertidumbre, ig
norancia ó duda? 

R. Se emplea el futuro como' eÍl el ejemplo dicho, ¿qué le 
habrán dicho, 1~. "- ? Pan, estas interrogaciones se usa 
tambien con frecuencia el adverbio, si, llamado por esta 
razon dubitativo, v. g. ¿ si habrá él descubierto el se
creta? ¿ Si estaria ella entónces ausente? 

P. Cuándo se afirma ó se niega en las oraciones interroga
tivas? 

R. En las oraciones interrogativas, así como la forma posi
tiva niega, la negativa afirma: en ¿ viniste (;lcaso? se 
niega que viniese : miéntras en i no lwbiJa yo de reci
birle, trayendo tales recomendaciones? se afirma que 
hubo de recibirle. 

N OT A: En esta forma suele usarse la conjuncion ni en lu
gar de 6 y de y como si ligase dos negaciones expresas, 
v. g. ¿ A quién no engañarían sus art~ficios, NI quién 
d~jaria de dar crédito ú sus reiteradas promesas J 
No pudimos divisarle, i NI cómo hubiera sido posible 
á tanta distancia? En el primer ejemplo hubiera sido 
mejor 6 y en el segundo y. ' 

P. Por qué modos se expresa la interrogacion indirecta? 
R. Por el indicativo ó subjuntivo; pero no indistintamente, 

pues aunque parece arbitrario decir, no se sabe quién ha 
ó haya dado la noticia, con el indicativo se afirma ex
presamente el hecho de !wber$e dado la noticia, lo que 
solo se indica de un modo indirecto por medio del sub
juntivo. Cuando se hace relacion al futuro, y el agente 
de los dos verbos principal y subordinado es ó puede ser 
uno mismo, hai una distincion importante: no se sabe qué 
partido se tome, expresa que el que ha de tomarlo es el 
mismo que no sabe cuál, porque aun no ha elejido ningu-
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no . yal contrario, no se sabe qué partido se tO'lnara, sig
nifica que son distintos los dos agentes, y que la eleccion 
del par tiLlo 110 está sujeta á la voluntad del que no la 
sabe. De la, misma manera , con no sé si salgo, hago CaIl

sideral' la salida como una cos," suj eta á mi ar1 ikio ; y 
. con no sé si saldré, doi á entender que es independiente 

de mí. 
P . Cómo se construyen Las oraciones de exclamacion ? 
R. Por los mismos medios gramaticales que las interroga

tivas, pero aquellas no admiten el sentido de negacion 
implicita, que llevan estas. 

P. De qué medio nos valemos mas á menuelo para formar 
las exclamaciones? 

R. De las interj ecciones expresas ó tácitas, que lleyan el 
régimen del verbo envuelto en ellas, v. g. i Ai de tí ! 
ojalá que te sea propicia la fortuna! en cuyos ej emplos 
la in térj eccion lleva de suyo el sIgnificado y oficio de un 
verbo: ai ! es me duelo,. ojalá! es yo deseo. 

P. En qué número conciertan con el ver bo las proposiciones 
interrogativas y esclamatorias inCj.irectas, que hacen de 
sugeto? 

R. Conciertan con el singular del verbo, ya sea una propo
sicion ó muchas juntas; por lo que seria mal dicho, no 
se SABIAN cuántos eran, en lugar de no se sabia j y 
parece errata el plural con que se principia este pasaO"e 
de Martínez de la Rosa: VrÉRoNsE entónces, aun m~s 
que en el/arg o trascurso de aquella tenacísima guerra, 
lo que pueden el valor y entereza, en lugar de vióse. 

N OT A: En las oraciones esclamatorias son mas frecuentes 
las elipses que en las interrogativas. 

Del adverbio, preposicioll y conjullcioll. 

P. Qué t iene usted que decir sobre la construccion del ad
verbio, preposicion y conjuncion ? 

R. Los adverbios bien .y mal siguen frecuentemente al 
verbo, sobre todo cuando este viene en el modo infinitivo, 
leer bien, escribir rnal ,. pero en otras circunstancias se 
emplean ántes del verbo, v. g. mal haces, Sancho, en 
decir mal de tu mu;jer ( Cervantes). Son pleonasmos 
insufribles los siguientes, vendré despues : allí es "donde 
vivo yo ,. vuélvete atrctS ,. sube arriba,. baja abajo,. sal 
Juera,. en lugar de vendré,. allí vivo; vUélvete ; sube ,-
baja j sal. ' . 

La p reposicion puede omitirse en ciertos casos, sin 
destruir el sentido de la frase, cobrando ánte por la i 
omision ma.S rapidez, v: g. él i yo lo hemos hecho, donae 

/ 
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falta entl',e ; y tambien es frecuente r epetir la preposicion 
sobre cada uno de los incisos, v. g. 

y tú sol o! ~eüo!', fn istt' ellsa i'l. ad o 
80hre la al ta serviz y s u dureza, 
Sobre derechos eeci(~s y ex teild¡dos, 
Sobre empinados IllOlltf·S y crecidos, 
Sobre torres y muros .. . ........ . 

(IIEllRERA ) . 

Acerca de las c01~junC'iones se ha dicho lo bastante: 
solo nos faltan algunas observaciones tocante á las con
junciones y, 6. La y se vuelve é ánte~ de la vocal i, 
como en españoles é italianos; per'o no á~1tes del dip
tongo ie, ni ¡hites de In. con"onante y, Y. g. corta y h¡Ere; 
tú y yo. Cuando muchos nO.:11b1'es van seguidos, solo se 
pone la conjuncion y ántcs elel último. Pero se expresa 
delante de 'cada palabra, cuando se le quiere comunicar 
mayor energía, v. g. 

Yo me diré feliz si mel~~ ciere 
Por premio a rni osadía 
Una mirada tierna de las Gracias, 
1.~ el aprecio y amor de rn is hermallo~~ , 
lJ na sonrisa de la pat ria rilia. 
y d ÓdlO y el furor de los tiranos . 

( J . J. OLMEDO). 

suprimifndose absolutamente, cuando se qüiere comunicar 
movimiento y rapidez á la sentencia, v. g. 

Acuu e. acorre , v u eJa~ 
'Tías p~sa el alta sierra, OCl1p ~l el ll ano, 

(FR. Lurs DE LEON.) 

P.ierde .el oncio cl~ conjuncioll y t?ma el de simple adve:-
110 en llltenogac1Ones yescJamac10ues directas. Fr. Lms 
de Lean principia así una de sus odas: 

¿ y dejas, Pa,tor Sa ' lto, 
'Tu grei, en este valle houdo, escuro? 

Comenzand~ por una palabra que regularmente supone 
otras antenores, se hace entrever confusamente un con
junto de ideas sobre las cuales salta el que habla, para 
fijarse en la mas importante. 

La disyuntiva 6 se ªonvierte en ú ántes de la inicial 
o, v. g. Ciceron ú Hortensia; y lo mismo sucec1<l, cuando 
se halla entre dos vocales de las ,cuales la 'prim<lra es o 
leyendo ú escribiendo. 
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L:1S conjunciones ttc1versativas empíeZ:111 siempre cláu
' sula Ó. inciso, excepto empero, v. g. así lo cuenta Tito 
Liv'Ío j P ERO otros, ú otros ElVIPERO, refieren el hecho 
de diverso modo. 

P. Qué es oracion? 
R. Tod~1 proposicion 6 conj unto de proposiciones, que forma 

séntido completo. 
P. De cuántas maneras puede sel~ la proposicion ? 
R. Incidente y p rincipal j llámttse incidente 6 subordina

da la proposicion do que forma par te un relativo adjeti-
1'0; y pr'Úwipal 6 suborclinante la proposicion lig?uda 
con esta por el relativo. En lct casa que habitamos es 
incomoda, la próposicion principal es, la casa es incó· 
moda, y la proposicion incidente, que habitamos. 

P. Qué oficios tiene la proposicion incidente ? 
R. La proposicioil incidente 6 suborc1im:'uc1a especifica unas 

veces, y otms e,tplica: en la casa que habitamos, es 
incOmoda, especifica, : y on la siguionte explica, ella, que 
dese"b a descansar, se retira á su apose-nto j y por eso 
se dice ella y no' la. Sucedo much, s veces que el sentido 
especificativo no se distingue del explicativo, sino por la 
pausa que suele hacerse en esto, y que señalamos con 
una coma. En las seJioras, que deseaban descansar, se 
ret-iraTon, el sentido es puramente explicativo; se habla 
de todas las señoms. Quitando la coma en la escritura, 
y spprimiendo la pausa en la recitacion, haríamos espe
cificativo el sentido, porque se entenderia que no todas, 
sino algunas de las sellaras, deseaban descansar, y que 
solo estas se retiraron. 

P. Eu qué mas se divide la proposiciol1 ? 
R. En l'egular 6 irregular. Regular es la que consta de 

sugeto y atributo expresos, 6 que pueden facilmente 
suplirse : an6rnala 6 irregular, la que carece de sugeto, 
porque segun el uso de la lengua, 6 no puede tenerlo, ó , 
regularmente no lo tiene, V. g. Llueve á cántaros. 

P. Qué entiende usted por proposicion independiente? 
R. La que no depende de otra; y no debe confundirse con 

l~ pr'incipal ,. bien que la proposicion principal es j;am,
bIen independiente algunas ocasiones. 

P. ~mpleándose para ligar oraciones independientes la 
frase relativa, el cual, lo cual, 6 la otra, pl qu~, lo que, 
dé me usted algunas reglas para la e1eccion éL ~ que, el 
C1tal y 'el que. 

R. 1.0 Que es el que genel"almente se u~a como S'tl,getp y. • 
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como complemento directo en las pl'oposicionee especifi
cativas, v. g. 1cts not'icias QUE con en : el espectáculo 
Q-UE vimos anoche. P ara preferir el cual es preciso que 
alguna circunstancia lo motive, como la distancia del an
tecedente, ó la conveniencia de determinarlo por medio 
del género y el n úmero, v. g. la defin'icion oratoria ne
ces'Íta ser una p intura animada de los o~jetos, LA 

CUAL , presetd ándolos á la imag in'1cion con colores 
vivos, entusiasme y arrebate ( Gil Y Zárate). Támbien 
puede decirse L A QUE . 

2.° En las proposi,ciones explicativas se sustituye á 
menudo el cual á que, si son algo largas, y las separa de 
las principales una pausa mui perceptible, que se hace 
en cierto modo necesaria para tomar aliento, v. g. E" 
mala (¿ora se le ocurrió despue-s á Cienfuegos compo
ner su " Condesa de Casti lla," LA C UAL , apénas ofrece 
materia alg una de alabanza, y si vasto campo á la 
censura ( M. de la Rosa ). Pudo haberse dicho QUE. En 
la viuda, QUE amaba tiernamente á su marido, ~e 
olvidó mui en breve, sei-ia intempestivo el cual. 

3.u Despues de las preposiciones á, de, en, es mejor 
que en las proposiciones especificativas : el obj eto á QUE 

aspiramos ; La materia de Q U E tratamos ; pero en las 
explicativas se emplea t ambien fr ecuentemente el cual, 
sobre todo si son largas y si cierran el período, v. g . . Bs
ta escena EN QUE A lm anzor se muestra á la princesa 
como un doncel apenado, se tennina del modo ménos 
verosímil ( klar t ínez de la RDsa ). 

4.° Despues de con se emplea mas á menudo que, 
pero tambien tiene bastante uso el cual,' y este es prefe
rible en las proposiciones explicativas, y principalmente 
si son algo largas ó termina en ellas el período: la fir
m eza y serenidad C ON Q. UE tenian aquellos españoles 
empuñadas las armas (Capmany) : hallé en el páño mas 
de cincuenta escudos en toda suerte de moneda de plata 
y oro, CO N LAS CUA LES se dobló nuestro contento 'Y 
se confirmó la esperanza ele vernos libres. • 

5. ° Despues de por, sin, tras, es mas usado el cual: 
las raz ones POR LA S CUAL ES se decidió el Ministro,
un requisito SIN EL CUAL no era posible acceder á la 
sol'icitud; el biombo TRAS D E L C U AL nos ocultábamos. 

6.° Despues de preposiciones de mas de una sílaba 
tiene poco uso que: el tribunal A NT E EL CUAL compa
recimos ; la cantidad HA ST_>\ LA CUAL subia el costo 
de la obra ,. el techo B AJ O EL CUAL dormiamos ~ •. a; Y 
seria intolerable, la ciudad H ACIA Q.UE; el tribu.nal 
ANTE QUE, &." 
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7.0 Si á la preposicion precede algun adverbio 6 com
plemento, la forma que generalmente se prefiere es el 
cual : se dirá, pues, acerca DEL CUAL, enJTente de LA 

CUAL, por medio D EL CUAL, alTededoT de LA CUA!' . 

8.0 En el género neutro lo que puede usarse Igual
mente que lo cual, y ámbos son preferibles á que. P ero 
c1espues de las preposiciones de mas de una sílaba, 6 de 
preposiciones precedidas de adverbios 6 complementos, 
lo cual debe preferirse á lo que, v. g. p ara lo cual, se
gun lo cual, mediante lo cual, acerca de lo cual, ~~.n 

9.° Debe siempre evitarse que el relativo sea precedi
do de una larga frase, perteneciente á la proposicion 
subordinada, y así no se dirá: Aquíles al resplandor de 
las armas del CUAL, &.a 

No'l'A : En lugar de que 6 el cual, cuando se trata d~ per
sonas,se dice frecuentemente qúien. 

10. Ya se ha dicho que cuyo reune los oficios de rela
tivo y de posesivo, y que equiva.le á de que) del que, del 
cual, de quien. Pero debe advertirse que no siempre sus
tituye al de, porque aunque con esta preposicion se signi
fique las mas veces la idea de posesion, sirve tambien para 
declarar otras relaciones diversas á que por lo mismo no 
oonviene el posesivo cuyo. Se dice, la distancia DE Ca
rácas á la Guaira es cm'la; y no podria decirse, Carácas 
CUY A distancia : está bien dicho, en el asunto DE las 
guerras de Flandes se ocuparon las plurJ1¡as de mu
chos hist01'iadores (Coloma); ' y seria impropio, las 
g uerras de F lándes en CUYO asunto. Otros emplean a 
cuyo en el significado de que, ó el cual, escribiendo 
Como Solís, retrocedieron las naves al arbitrio del agua, 
no sin peligro de zozobrar 6 de embest'ir con la tierra: 
CUYO accidente di6 ocasiono Tal empleo del cuyo es una , 
corrupcion y debió decirse: y este accidente, ó acciden
te Q.UE. 

P. Qué sugetos pueden sobrentenderse mas fácilmente "l ' 
R. Los pronombres personales y el demostrativo él, V. g. 

existo ( yo ) ; vino ( él ). 
P. Cuál es 'el atributo que se sobrentiende mas ordinaúa

mente? 
R. El verbo ser ú otro de los que se emplean para significar 

la coexistencia, v. g. 

~uchas matronas y nil1~una dama. 

( Q UEVEDO ). 

Esta elípsis es fl'ecuentísimlt en las exclamaciones, v. g. 
QUé de peligros! ( hai ). 

7 

) 
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P. Qué es proposicion regular transitiva? 
R. Aquella en que el verbo está modificado por un comple

mento directo: el viento agita las olas: se conocerá en 
que puede llevar por predici1do, conservando el mismo 
sentido, el participio adjetivo que sale del verbo, y que 
por esta razon se llama tambien pasivo: las olrtS son 
agitadas por el viento. Apelar ú un tribunal no es 
construccion activa porque el tribuual no puede ser 
apelado. 

P y qué es proposicion regular intransitiva? 
R. La que carece de complemento directo, como queda ex

plicado en el regimen. 
P . Cuándo se llama oblícua la proposicion regular transitiva1 
H. Cuando lo sea su complemento: el complemento directo 

es oblícuo, cuando el sugeto del verbo no se identifica 
,con el término del complemento, como en Dios ha cria
do el mundo: el sugeto Dios es distinto de lo criado. 

P. y cuándo será reflejo el complemento directo? 
R Cuando el sugeto del verbo y el término del complemento 

sea una misma persona ó cosa: yo ?ne visto. 
P. Cuándo será recíproco? 
R. Cuando el yerbo tiene por sugeto dos ó mas personas 6 

cosas cada una de las cuales ejerce una accion sobre otra 
ú otras y la recibe de estas, significándoso· esta comple
xidad de acciones por un solo verbo, v. g. Pedro y Juan 
se aborrecen. 

P. Con qué otros verbos á mas de Ílover, o/ se forman ora
ciones intransitivas? 

R. En otro tiempo con dar pues se decia, ha dado, y no 
han dado las cuatro; con hacer, aplicado al trascurso 
del tiempo, hebce diez meseSj con haber, cuando lo em
pleamos para significar la existencia, hubo tar'os j con 
los verbos que tienen por complemento en el significado 
de coexistencia á haber; puede haber pelirrros; debi6 de 
haber peligro, y no, debieron. Otros verbos no se usan 
sino en la tercera persona del plural, dicen que vienej 
temen que llegue. 

P. ~n las proposiciones irregulares nglejas, q\lé construC' 
ClOn se prefiere? 

R. Si el término del complemento directo es de persona, se 
prefier.e la const~uccion ~nómala r~fieja, convirtiendo ~l 
acusatlvo en dat1vo: Se mvoca ú los Santos: se les b· 
sonjea. rer? si el término es de cosa, la. construccio~ 
que ordman amente se emplea es la regular reflejo pasl -

va de ~a tercera persona, se olvidan lfJs beneficios. . 
N OT A: Sl el complemento tiene por término el reproductivO 

el, es admisihle en cicrtas cosas la construccion lI,nól1la1a 

®Biblioteca Nacional de Colombia 



-87-

refleja, v. g. S i en lafábula c6mica se amontonan mu-
chos incidentes, y no se LA Ted~¿ce a nna accion única, . . 
la atencion se distrae, mejor 'que, y no se reduce. 

P. Cómo se vuelven por pasiva las proposiciones t ransitivas? 
R. Pasando á sugeto el que era, complemento directo; á par

ticio adj etivo, construido con ser, el verbo; y pasando el 
sugeto á término de la preposicion por ó de, v. g. Dios 
goúierna el unive¡'soj el universo es gobernado por 
Dios. 

P. Empleándose en la gramática los nombres de hipérbaton, 
elípsis, pleonasmo, silépsis y enálaje, dígame U. qué 
entiende por cada una de estas figuras? 

R. HIPÉRBATON es la inversion del órden de las palabras. 
Es de mucho uso en nuestra lengua y contribuye á su 
maj estad y belleza, v. g. i Feliz la nacion que cuenta 
vÍ1·tuosos ciudadanos ! 

ELÍPSIS, figura que se comete omitiendo en la oracion algu
nas pala,bras que son necesarias para que esté cabal y 
perfecta. H a de hacerse de modo que las palabras ex
presas anuncien claramente las omitidas, v. g. Eljusto 
ganará el cielo, esto es, el hombre justo. 

PLEoNASJ\'IO, figura en sentido opuesto á la elípsis, pues 
trae á las frases palabras redundantes ó supérfluas, que 
nada, a.fíaden al sentido, v. g. Conociéndonos Á U. y Á 
Mí, él se dejaTá de eso. 

SíLÉPSIS ó COr-CEPC ION es una, figura en que se falta á la 
concordia" por concertar las palabras ma,s bien con el 
sentido que se concibe, que con el valor que tienell, v. g. 
No desprecieis al POBRE, que harto DESGRACIADOS 
SON; suponiendo que en la expresion pobre se entiende 
hablar de los pobres en general. 

Por la ENÁLAJE se pone una parte de la oracion por otra, 

P 
v. g. y no me déisun NO que tanto amaTgc, (Arriaza) . 

. y qué llama U. modismo ó idiotismo? 
R. Es un modo de hablar contra las reglas ordina,rias del 

arte, pero peculiar de cada lenga, v. g. Ni por esas: en 
llegando que llegue: allá se lo dirán de misas: mil 
gracias: f¡' esco está usted! 

nl'CVC ejercicio SObl'C la sintáxis castellana. 

CONCORDANCIA. 
Ejelllpio 1 o L I . ..... .... .. os que lermanaron 

D el poder la insolencia y la soberbia 
Con la mpacidad y alevosía. 

La en singular, por concertar con 1'apacidad 
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sia, á causa de ser estos dos sustantivos generales ó ape
lativos, y de seguir al artículo. 

y tu admirable y vaga, 
Dulce amor y cuidado de la noche. 

Dulce en singular, concertando solamente con amor, 
por venir ántes, y ser sustantivos apelativos amor y cui
dado. 

3.° Dichos pliegos y e:L']Josic.ion fueron encontrados des
pues. 

Dichos en plural por estar exceptuado, así como los 
mismos, los Teferidos: y está sin artículo, porque con 
dichos puede call:use el artículo. 

4.° Unidas por el pacto de familia España y Francia. 
Unidas en plural porque los sustantivos á que precede 
son propios de cosa. 

5.° Oh Sancho bendito! i Y cuán obligctdos hemos de 
quedar Dulcinea y yo ? 

Obligados tambien en plural por ser Dulcinea pro
pio de persona y representa.r yo á Don Quijote una per
sona. 

6.° Tranquilos al fin mi amigo y su consorte. 
Tranquilos igualmente en plural por ser apelativos de 

persona los sustantivos con que concuerda; y en la 
terminacion masculina, por tener diverso número. 

7.° Adueñados de tan vasta 1?0narquía Doña Juana y 
Don Felipe. . 

Adueñados en terminacion masculina porque concuer
da con sustantivos de persona, y podria decir$.e, invertido 
el órden, Don F elipe y Doña Juana. 

8.° Te 'empeño mi palabTa y f e Teal. . 
Real en singular por seguir á sustantivos apelatIvOS 

de un mismo género; seria preferible Teales. 
9.° La gaTganta, el pecho y laf1'ente cnbieTtos. 

Cubier·tos en plural masculill,o por concertar con su~
tan ti y O s apelativos de diverso género: tambien podna 
concordar confTente. 

10. Pas'loTes y ninfas muchos. . 
Cervántes pudo haber dicho ntuclws, pero es prefel'l

ble la terminacion masculina, por tener diverso génerO 
los sustantivos y estar en el número plural. 

11. Como las tales personas no saben estos tan sólidos 
fundamentos de la fe, están como atados de piés y ma
nos. 

Personas, sustantivo femenino, expresa un sustantivo 
masculino, que es hombres, y por eso atados concuerda 
por la silépsis con el sustantivo de persona y no con el 
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tle cosa. Por la misma figura se explica esta oracion .: 
i Con qué sentidos acentos se quejaría de su patTia el 
empecinado, llevado á Tastros á la hOTca, á instiga
cion de UNA A UTO RIDAD, MAL E SPAÑ'OL, que habia se
guido el paTtido frances ? 

12. Rodeábale una turba desenfrenada, pero á la voz de 
una mujer, se retiraron avergonzados. 

Avergonzados en plural, por ser turba colectivo par
titivo, y no formar juntos una oracion. Desenfrenada 
en singular por pertenecer á la misma oracion. 

13. Pctrte huyeron, parte quedaron ap1·isionados. 
Con pct1·te, que es el advervio latino partim, tiene 

siempre cabida ht silépsis. 
14. En Andalucía mismo habia no pocos moros descon

tentos. 
lVIismo está tomado adverbialmente; empleando el ar
tículo definido, se diria, en la misma Andalucía. 

15. Eitó y mil causas mas ocasionO ell'ompimiento. 
OcasionO en singular porque el primero de los suge

tos es neutro; podria decirse tambien ocasionaron, por 
estar en plural el segundo sugeto. 

16. Lo uno y lo otro se llanw ba vptos. 
Villanueva que d~jo U.amaban faltó á la concordancia 
porque los dos sugetos son neutros. 

17. Bosfordar, alanzar y Tomper tablados era c1iversion 
mui de ántes.conocida. 

Era en singular porque los sugetos son neutros; acom
pafíados del artículo seria preferible eran, por ser los 
sugetos neutros infinitivos. 

18. N o destruye estos inconvenientes que lo disponga
mos de otro modo ni que anulemos lo hecho. 
D estruye en sinO'ular porque los sugetos son dos cláu
sulas precedidas del anunciativo que. 

19. Noboa t iene por muifactible que se formennwestros 
de repente y que los habitantes de ámbos mundos cuen-
ten de un modo muí diverso. . 

Factible en singular por la misma razono 
20. E sto y lo dema.s que usted dice se oponen. 

Oponen en plural, aunque los sugetos son neutros, Eor 
ser recíproco el verbo oponm·se. . 

21. Crecia el número de los enemigos y las fatigas de 
los espaiíoles . 
. Crecia en singular por preceder á sustantiyos apela

tIvos; seria preferible crecian porque uno de lb, sugetos 
está en plural; pero podria emplearse este número aun / 

9 Cuando ámbos sugetos estuvicsen en singular. ;p.r'" ~ • 
.. 2. Quiso (el Padre Isla) quc las (aquellas fiestas) mIra

sen el Capitall General y el mismo Reí. 
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E l verbo está en pluml aunque precede á los sugetos 
porque estos son nombres propios. 

23. Echábase á malft parte su altivez y J1·anqueza. 
Podria decirse echábctnse, porque los sustantivos que 

siguen al verbo están modificados por un acljetivo que 
los precede. 

24. La muerte del conde, lo desapercibido de las seíioras, 
la ocasion, el sitio convidaban á aquellos excesos. 

El :,erbo en plmal por precederle los sugetos en cnu
mm"aCIon. 

25. Candor, franqueza, buena fe que era digna de otra 
recompensa. 

El verbo era en singular por ser sinónimos candor, 
franq~teza, buena fe. 

26. E l fuego, el hacha, la venda estaba pronta. 
Rai gradacion en los sugetos, el interes recae sobre 

venda y por eso el verbo concierta con él. 
27. La soledad, el sitio, la oscuridad de b noche, con el 

susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto. 
Todo reune los sujetos soledad, sitio, cr. a y por tanto 

rige á singular el verbo causaba. . 
28. Ni el mas diestro de los buzos, ni el mas avispado 

d: los zahoríes eran capaces de humear esta demostra
ClOno 
Podria tambien decirse era. ( Usese el NO con el primer 

sujeto y con el otro el NI). 
29. No soi el primero que criticó su moral, pero ántes que 

yo, lo lw hecho otro Ú Ot1'OS dos. 

30. 

El verbo debiera estar en plmal, porque uno de los 
sugetos unidos por la disyuntiva está en plural. 

Pues bien, el uno ú el otro, 
Ya no hai duda ha sido víctima. 

Aunque la lógica exige el singular, el uso emplea el 
plmal, cuando los sugetos unidos por la disyuntiva, preceden al verbo. 

31. Contribuyen á hacer creer la suplantacion de este 
privile,jio la. multitud de especies que en él se . refiere~ . 
. Sena mejor contribuye, porque entre todos los partI

tIvos que llevan el verbo áplmal, multitud casi nunca 
se usa con esta propiedad por los clásicos. 

32. Se descy:elg an esta cájila de pecadores arrepentidos. 
Faltó VIllanueva. á la concordancia., al decir descttel

gan en vez de descuelga. El demostrativo esta quita el . 
carácter de ~ndetermi~acion á cúJila que forma por otra 
parte una nusma Ol'aClOn con descuelgan. 
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33. La venl::ul es la que <lict:1; yo quien escribe. 
Escribe en tercem persona, aunque el sugeto es yo, 

por emplearse el verbe ser y preceder á escribe el rela
tivo quien. 

34, Aquella. mult'itud eran niños y mujeres débiles. 
Invertido el órden, <leberia decirse n'Í110s y ?m~jeres 

débiles era aquella 7nultit'llcl, conconbndo el verbo con 
el sugeto que le sigue; pero, como el sugeto que le pre
cede está en plural, el verbo puede emplearse tambien 
en plural. 

35. La herencia del hombre son penas. 
Tambien estaria bien dicho, penas es la herencict del 

hombre, porque t:1nto penas e'omo herencia pueden ser 
el sugeto del verbo. 

36. Ni él puede dejar de conocer á este por lo que es, de 
modo que se engarlaron de poco el uno al otro. ' 

Haga el maestro que el discípulo explique por qué 
engctñaron está en plural. 

37. Las virtudes no son otra cosa. 
i Se podrá decir no es ? 

38. Un:1 ?tube de críticos se levantó. 
i Por qué no tiene lugar la silépsis ? 

39. Mas de una mano me conclujo. 
i Por qué no condujeron? 

40. i Ni yo ni nadie ha hecho 6 han lwclw esto? 
41. i Por qué se dice, una NUBE de nÁRBARoS DESOLA 

RON el imperio romano? 
42. i Por qué no podemos decir, una NUBE de DARDOS 

oscu¡'ecim"on el aire, sino, oscureci6? 
43. Explique el niño por qué se dice, el sugeto de la OTa

cíon ES TU; Y el sugeto que busco ERES TU. 

44. En esta oracion, Sin contaT el escandaloso no reco
nocimiento de los empréstitos que hicieron la,s Cortes, 
habiendo sido Ji'enwndo y su familia Q. UIEN mas CHU

PÓ de ellos, i está bien dicho quien y chupO? 
45. i Qué falta de concordancia hai en estos versos, 

Faltar pudo á su patria el grande Osuna; . 
Pero 110 á su defonza sus hazafías? 

(No continuamos el mismo análisis, respecto al régimen 
.'1/ constl'uccion, por no abulta¡" el compendio. Los maes
tros deben 1"ecoger ejemplos en los clásicos y '<lcostum
b!a!" los nÍ1'ios á analizarlos, persuadidos de' que así 
unwamente podrán conseguir ql6e sus alumnos apren-

, dan la gram,ática.) 
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PARTE TERCERA. 

ORTOGRAFIA. 

P. Qué es ortografía 1-
R. Aquella parte de la gramática que ensei'ía á escribir con: 

propiedad. 
P. Ouántas partes contiene 1- . 
R. Dos, la una que trata del uso, sonido, valor y colocacion 

de las letras, y la otra de las notas ó signos que se hail' 
adoptado })ara que la escritura exprese las pausas é in
flexiones de la voz en el modo ordinario de hablar ó de 
leer. 

P. Qué reglas deberémos seguir para determÍnn,r las letras 
con que deben escribirse las palabras 1-

R . Primera, la pronuneiaeion, fijada por las personas en
tendidas: segunda, la etimología de la voz; y t~rcel'a, 
el uso recibido de los doctos. 

DEL ALFABETO ORTOGRÁFICO. 

P. Qué es letra 1-
R . Aunque letras significa propiamente los cn,l'ac~éres es

Cl'itos de que se compone el alfabeto, suele darse este 
nombre no solo á los signos alfabéticos, sino á los soni
dos denotados por ellos. 

P. Las letras ó los sonidos de que se componen las palabras, 
de cuántas maneras pueden ser ? 

R. Las letras ó sonidos pueden ser vocales y consonantes : 
las vocales ó que pueden pronunciarse separadamente, 
son a, e, i , o, u ,' las consonantes ó que necesitan un so
nido vocal para sonar, son b, e, eh, d, j, g, h, j, l, .ll, m, 
n, ñ,]J, q, 1', 1'1', s, t, v, y, z, conbinados con el sonido vocal, 
a en ba, ea, eha, da,ja, ga,ja, la, lla, ma, na, ña, pa, 
ar, ITa, sa, ta, va, ya, za. Tenemos pues cinco vocales 
y veintiun sonidos consonantes en castellano. 

P. Qué es alfabeto 1-
R. La reunion de las letras ó caractéres que representan l~S 

vocales y consonantes. La h, que tambien figura en el, 
no representa por sí sola sonido alguno, pero algunaS 
veces sirve para la aspiracion. La g, usada solo ántes 
de las vocales e, i, vale lo mismo que la e ántes de las 
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vocales a, o, u. Ln, .'1:, ott o signo n.Ifabético, no denota un 
sonido elemental, ílino los dos que escribimos con gs, ó 
con cs. Y en fin, la le y la 10 (llamada doble v), solo se usan 
en nombres propios tomados de lenguas estranjeras, como 
Franklin, "Washington. 

DE LAS VOCALES. 

P. Cómo se escriben las vocales? 
R. Del mismo modo que se pronuncian: a, e, i, o, u; y todas 

cinco se duplican, como albahaca, veedor, p iísimo, coor
dinar, duunvirato. La t ercera vocal es á veces r epre .. 
sentada con el carácter y, Buropa y América; y la 1¿ 
tiene la particularidad de liquidarse despues de la q y la 
g, en las dicciones quema, quita; guerra, guinda. 

P. En qué se dividen las vocales? 
R. En llenas y débiles. Llenas son la aí la e, y la o; dé

biles la i, la u. La e sin embargo, parece tener mas bien 
un carácter medio, y aproximarse algo á las débiles. 

DE LAS CONSONANTES Ó ARTICULACIONES. 

P. Qué consonantes se escriben y pronuncian sin equivoca
cion? 

R. Todas, exceptuando lá b que se confunde con la v: la c 
con la q y ántes con la le: la g con la j: la z con la c en 
las sílabas ce, ci. Tambien deberémos dar reglas para 
señalar la.s palabras que deben escribirse con h, el valor 
de la x y el de la r y 1'1', para todas las cuales seguiré-
mos el uso general ó la etimología. ' 

By V. 

P. Hai alguna letra con la cual se confunda fácilmente la b? 
R. Sí señor, con la v (Hámase ve). 
P. y seria indiferente escribir b en todos los nombres en 

que usamos de la v ? 
R. No señor, lo primero porque son dos articulaciones di

versas y no se d.ebe empobrecer la lengua de sonidos: lo 
segundo, porque se haria mas difícil el conocimiento eti
mológico de un gran número de voces; y lo tercero, por
que hai algunas palabras de diferente significacion que 
no se distinguen sino porque en las unas se pronuncia v 
se escribe la b, y en las otras la v, como se ve en estas

u

: 

b<:1'on (título de dignidad) y varon (por el hombre); ba 
h.do (el de las ovejas) y valido (el favorito); beneficio (el 
bl~n que se ha hecho á alguno) ; y venejjcio (por male-fiCIo). i! 
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P. Qué roglas h:11 p:1m distinguir los casos on que debe es. 

cribirsc la b ? 
R. 1." En las sílabas ab, ob, sub, como abro{Jar, obrepcion, 

substraer. 
2." Se osc'ribirá b cuando hace sílaba con la l 6 con la r, 
como blando, blondo, bronce, bruñir. 
3." Despues do las sílabas arn, em, hn, om, um, como 
ámbar, embestir, imbuir, lumbTe. 
4." En todos los co-pretéritos de la primera conjugacion, 
y en el del verbo ir, como penetTaba, iba. 
5." Aquellos que se escribian con b desde su orÍj on, ex
ceptuando á Avila, Sevilla, 9'-." 
6." Los que se escribian con p en su orígen, .como en 
Obispo que sale de Episcopus, abispa de vipera, y sa
ber de sapere. 
7." En principio de diccion ántes de u vocal, exceptuán
dose vulgo y aquellos que en su orÍgen t ienen v, como 
en vuelta de volveT, vuelo de volar, vuelco de volcar .. 
8." En todos los tiempos del verbo habe7' se usa tambien 
de la b. 

P. Y cuándo usarémos de la v ? 
R. Despues de las sílabas ,an, en, in, on, un, en las sílabll;s 

avo, ava, ave, iv o, iv a, y on las voces que 1:1 tmen de su 
origen, como en envio, Vicente: en C:1S0 do duda se pre
ferirá la b. 

NOTA : H ai un vicio relativo á la b, que consiste en supri
mirla en las combinaciones abs, obs, subs, seguidas de 
otra consonante, como en abstracto, obstruir, substraer. 
La práctica general ha convenido en omitirla en oscuro, 
sustancioso, y alguna otra palabra. 

C, Q y Z. 
P. Cuántos sonidos se representan por la c ? 
R. Dos, uno gutuml y otro dental, por lo que distinguen 

. los gramáticos á la c, llamando á la una c fuerte y á la 
otra c suave. 

P. Cuándo es la c fuerte 6 gutural? 
R. Delante de a, o, u, y cuando procede á la l 6 r, corno en 

casa, cota, Cuzco, clavo, crepúsculo. . P. y no se usa de la q ántes de la u cuando esta forma 
diptongo con otra vocal? • 

~. N o selÍor, está adoptada la c en semojantes casos, y así 
se escribe cuidado, 90'. 

P. y el sonido de la c fuorte i c6mo so espl'esa sobre la e y 
la i? 

R . por medio de la lj , como on quedar, adquirir, en cuyos 
casos se elide la 11 . 
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P. Cuándo es la c S U:1YC Ú dentaJ'? 
P. Antes dc e y de i, como en acceder, circo. 
R. Con qué letras se confunde la. c ántes tlc e 6 i? 
R Con la. z, y con csta misma letra, se escribe el soniL1q 

suave de la c sobro a, o, u, como zagala, zozobra, zumo. 
P. Se deberá escribir z ántos de e ó i? 
R. No sefío1', <lntes de e ó i solo usarémos de la c, extendién

dose esta regla á los plurales y derivados de las voces 
que en singular acaban en z como de paz, paces, pací
fico, apaciguar: de luz, luces, lucido, deslucido, y así 
de los demas. ]}xceptúanse la voces que tienen z on 
su orígen, y en que el uso la ha conservado, como en 
zelo, zenit, zizaüa. 

P ~ El sonido de la z es el mismo que el de la c dulce? 
R Sí sefíar, y si la z suena con mas fuerza, es la razon 

por qué el sonido de esta letra elebe ser mas denso cuan
do se ejecuta sobre la a, o, u, á causa de ser estas letras 
mas difíciles de herir que la e y la ij y si no se usa de 
la c para denotar el sonido de la z sobre la a, o ,y u, es 
porque en estas combinaciones se confunde con 01 sonido 
fuerte ka, ko, ku. 

P. N o se usa tambien de la z en medio y fin de diccion? 
R. Se usa de la z en medio de diccion en los t iempos irre

gulares de los verbos que terminan en acer, eC81', ocer, 
ucir, como florezca de flore cer, conozca de conocer, luz
Ca de lucir. Tambien se usa al fin de diccion, en voz, 
luz,jugaz, 0/.11, y en los patronímicos en ez, como Gon
zález, Pérez. 

NOTA: Por un abuso se confunde frecuentemente la c con 
la s, y las mejores reglas para distinguir su uso, y cier

· tamente In,s únicas, son el estudio de la ortagrafía en los 
autores correctos, una pronunciacion exacta y el uso tenaz 
del diccionario. 

G y J . 

P. Cuánt:1s pronunci;ciones tiene la.g ? . 
R. Dos, todas guturales; pero una suave sobre las cinco vo

cales, y se escribe g c¿, gue, gui, go, gUj en la.s sílab:1s 
g.ue, gui, la u es un mero signo ortográfico como pu
dwra serlo cualquiera otro que se hubier:1 estableQidQ, á 
fi~ ele advertirle al que lee 1:1 pronunciacion suave que 
clelJe ,hacerse ele la g j pero en caso que se haya de pro
l1unc~~r la u, se pondrá sobre ella. dos puntos{ como en 
verguenza, agii81·o. 

P. y cuándo In, tiene fuerte? 
R. Sobre la e y In, i como en gefe, heregía, '/nongc, ,,-y 1el1~ 

tónces se confundo con la j en la pronunciacion. .~ 
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P. Debemos usar siempre la g ántes 'de In, e y la i ? 
ll. La Heal Academia lo prescribo así, y solo exceptúa de, 

est):t regla 1o's nombres Jesus, .lerusalen, Jeremías; á 
los diminutivos ó derivados de los nombres que acaban 
en ja, jo, como de p aja, pajita, bajo, bajito; á ' los ver
bos acabados en ducir, y á tTaer, decir, que dicen tTa
duje, traje, dije; y tambien á los que se escribian ántes 

, con .7:, como m~jilla. E n el dia excepto los acabados en 
age, como carruage, y los compuestos y derivados de 
palabras que lleven g , se suele usar de la j ántes de e y 
de i; y por esto se dirá 'Clstrolog ía, filolog ía, que salen 
ae astr6logo, filólog o; y se suele escribir conj jilguero, 
jinete; siendo indispensable esta letra en los derivados 
de palabras que se escriben con j , como en mm~je, que 
sale de nW1~a, y en los infinitivos cuando la primera per
sona del indicativo pide la j , v. g. coj er que es cojo en el 
indicativo. 

P. Cuándo usarémos necesariamente de la j ? , 
R. En las sílabas ja, jo, ju, como en Jorje, jUg'm"; y en 

carcaj, reloj, almoradt~j, de que salen los pluralos caT
co;jes, relojes, almoraduj es. 

H. 

P. Qué idea me dareis de la h ? 
R. La h es á veces parte material del carácter complexo eh; 

y otras figura por sí, y es una consonante que sirve para 
alentar y dar fuerza al sonido de la letra á que se junta. 

P. y qué, la h es letra? 
R. La h es letra, y tanto que su sonido g utural ó aspirado, 

es bastante él solo pará dar á una palabra distinta sig
nificacion de la que tendria sin llevar la h aspirada, como 
se ve en ueste ( el punto del horizonte hácia el ocaso del 
sol) y hueste (ejército). 

P. Qué uso tiene la h ? ' 
R. 1. ° Unas veces se escribe por la sola razon de tenerla la 

voz en su orígen, como en honor de honos, hombre de 
hamo ; tambien cuando se escr ibe en lugar de 'la f que 
tenia el. nombre en su orígen, como en h ijo de filius, 
hm'miga de formica, herir de f erio. 

2.° Suele usarse como un signo or tográfico cuando se 
interpone entre dos vocales concurrentes que no deben 
formar diptongo, como on ahí adverbio. 

3.° Antes de ue y de ie se escribirá la h, cuando estas 
vocales forman diptongo, v. g. hUé1j ano, hiena. 

4,0 En las inteljecciones ah! eh! oh! sefíala la pro
longacion y fuerza, con que so profieren. 
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P. A qué sonido se aproxima el de In, f¿ cuando se aspira ? 
R. Al de la g dulce, como sucede cuando se colocá ántes del 

diptongo ue, y al de j como se obser va ántes del dip
tongo ie. 

P. La h es siempre aspirada? 
R. No selior, como se ve en inhumano, vehemente. 

R Y RR. 

P. Cuáles son los casos en que la r denota el sonido de 
la 1'1' ? 

R. La R denota articulacion de 1'1' : 1.° en principio de dic
cion, Tamó: 2.° des pues de las consonantes l, n, T , s, 
como en malRotar, honRa, ¡¿oTRm', desRisar: 3.° en 
todas las voces compuestas en que la segunda empiece 
por T, como en ab- Rogar, ob- Repcion, pre-Rogativa, 
pTo- Rogar, contra-Re:,tar, entre-Renglonar, soMe-Ron
da, mani-Roto: exceptúase banca-Trota. 

P. y en qué casos tendrá la T su sonido suave ? 
R. En medio de diccion y entre dos vocuJes, peTO, em : 

cua.ndo precede -á consonante, en cuyo caso es siempre 
fin de sílaba, cOR-ele-ro, HÉR-cu-tes : cuando precedida 
de una consonante se liquida formando sílaba con ella, 
Q01110 en bruto, cráter, dTagon : In, l, n, s, no se herma
nan nunca con la T. 

P. En qué casos será necesaria la articulacion 1'1' ? 
R. En todos los demas que no sea alguno de los 'cuatro ex

ceptuados anteriormente; como COTreo, perro, arTugas. 

x. 
P. Qué uso tenia ántes la x? 
R: El de la j 6 g fuerte. 
P. Qué reglas hai para la pronunciacion de la .'1: ? 
R. Las siguientes: 1.0 la x entre dos vocales vale tanto co

mo es, v. g. existencia, exacto, axioma; y ántes de con
sonante 6 de h equivale á un sonido mui ténue de gs, 
como eX7Jrim', e::-pectativa, eX'hibir , exhalar, exhortar: 
2.° se conservará la x en las pocas voces que terminan 
en . esta le~ra, como d·u.1J, fénix, y se pronuncian con un 
somdo mUl delgado de gs. Muchos escriben relox, .f a1'-
cax, almoTadux. , 

P. Es útil al idioma sustituir la s á la .'1: ántes de conso
nante 6 de h ? 

Rr. Con tal variacion se empobreceria la lengua ~e sonidos 
y aun sufriria con el tiempo una grande ambigüedad, 
pues no podriamos distinguir á contesto (verbo ~~e 

<! 
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conte.Tlo (nom)JI'c), á testo (verbo) dc t e:cto (sus: 

tantivo ), á estática de. e"t;'tati~;¡? y cuando. un espía 

e.'l'[Jie con la pena su delIto, se dI na que tamblen cntón. 

ces espía. Cuanclo no resultan estos inconvenientes, auto

res correctos suelen emplear la s en lugar de la X', yasí 

se escribe sesto, estraiio, estl'anjel'o, estrem'idad. 

Y. 

P. La y liamada griega es consona.nte ó vocal? 

n.. En su orÍgen fué vocal como pyra, lyl'rt; pero este uso 

se 1m a.ba.ndona.do y en su lugar se usa. de la i vocal 

segun las siguientes reglas: 
La Usa.rémos la. y consol1ctnte 6 g riega cuando hiera la 

vocal siguiente como yo, posey6. 
2.a Cua.ndo venga. haciendo veces de eonjuncion copulativa, 

como ¡J"adre y madre. 
3. a En los t iempos derivados de verbos que terminan en :11-

gunos de sus tiempos por ai, ei, oi u i, y en los derivados 

y plurales de los nombres que acaban en singular por al

guno de .dichos diptongos, v. g. lt;,ya de hai, e??d¡'ibuya 

de eontnbui , comboyes de eombo~ y ay es de a~. 

P. N o h:1i otras reglas parn. saller en qué otros casos debe-

mos usar de la y :z • 

n.. Ln. regla mn.s segura. es el estudio del diccionario y de los 

autores de una ortografía correcta; sin embargo, puede 

establecerse por regla genera.l que se usa de la y conso

na.nte en los nombres que haya.n tenido en la. lengua la

tina la letra. i (jota) y no la ha.ya.n mudado en j ca.ste

lla.na., v. g. ayudar de adjuvare, yambo de jambus, yu

g ada de jugerum, yantar de jantare. 
NOT A: En los manuscritos se acostumbra usa.l' de la. y co~

sonante en luga.l' de la i vocal, cuando esta debo eSCrI

birse con letra ma.yúscula, v. g. Ygnacio en vez de Ig-
nacio. 

M Y N. 

P. Qué ha.i que advertir sobre la m 'l 
R. Usamos de la m ántes de b y p, como ámbito, trompa; 

ántes de la m solo debemos usar de la n, como enmienda, 

inmortal; cua.ndo se escribe immortal con m, se comete 

una figura de diecion. . 

P . Cuáles son bs consonantes que se duplican? 
R. La. 11, es propiamente la única. que se duplica, como enn~

blecer, innovar; y aunque la. e puede encontrarso duplI

ca,da. eIl la escritura, corno en acceso, acc'iclente, no apa.

rece en b s dos ce el mismo sonido, pues es distinto en 
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accidente el de la e que sigue á la a, que el que hiere la ·í . 
NOTA: Escribiéndose en castellano del mismo modo que se 

pronuncia, cuanto se ha dicho sobre el uso de las letras 
corresponde tambien á la ortologíaj de la cual completa
rémos el estudio, al hablar de la particion de las s ílabas, 
del acento y de las cantidade.s 6 tiempos. 

DEL uso DE AL GUNAS LETRAS EN E L S ISTE,MA ANTIGUO 

DE ORT OGRAF Í A. 

P. Qué variaciones mas notables se han introducido recien
temente en la ortografía? 

R. Las siguiyntes : 1." empleamos la g y la j en muchas 
voces que ántes se escribian con X', como dijo, j ef e, en 
lugar de dixo, ;tefe: 2." que teniendo la x el sonido de 
es, es innecesaho el acento circunflejo que puesto sobre 
la vocal siguiente á la .r, denotaha ántes que no tenia el 
sonido de j , de modo que se escribe e.·r:~iiT, exótico, y no 
e.rigir; e:dJtico: 3." que ha desaparecido la h despues de 
la c y de la t, Y aSÍ no escribirémos chiromancia con ch, 
sino quiromaneíaj theología con th, sino teología: 4." 
no se encuentra la ph por la f como ántes que se escri
bia philosofía con ámbas consonantes, sino que es nece
s:1rio escribir filosofía con f. 

DEL USO DE LAS LETRAS MAYÚSCUL AS. 

p, Cuándo deberémos emplear las letras n1:1yúcculas? 
R. 1.0 En la primera letm de In. palabra ' que sea principio 

de un C:1pítulo ó párrafo, y despues de punto final, ó en 
los principios de versos de mas de siete sílabas. 

2.0 En los nombres propios y apellidos . 
3.0 Cuando querémos hacer reparable alguna palabm que 

particularizamos, como he escr'ito un tratado sobre lct 
R etórica. 

4.0 En los nombres de los cuerpos científicos, v. g. Colegio, 
Universidad. 

5.0 En las palabras Don, S an y Señor antepuestas á los 
nOJ;nbres propios, y generalmente en los que se aplican á 
Dw~, á la Vil'gen y á algunas personas notables P0f su .", 
santldad ó letras, como Don Pedro, el Eterno, el n i- ';-.. 
bertador Simon BolZvar. ,t;.c; 

6,0 Los nombres de dignidad cuando se usan solos, v. g. 
G1'andc, General, !Soberano, porque si está~J'untos al t 
sugeto se escribirán con minúscula; y finatiente las 
abreviaturas, con10 AA. por autores, V. E . pOr Vues
celencia. 
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DE LA PARTICJON DE L l\ S SÍLABAS Ó PALABRAS EN LA 

ESCRI'I'URA. 

P. De qué modo se divide una palabra de otra? 
R . Dejando entre palabra y palabra el hueco de una letra. 
P. y qué se hace si la palabra no cabe entera al fin del 

renglon ? 
R. Se dividirá por sílabas. 
P. Qué es sílaba? . R. Los miembros ó fracciones de cada palabra, separables é 

indivisibles. 
P. En qué se dividen las articulaciones? , 
R . En simples, cuando constan de una sola consonante, v. g. 

n aturaleza; y en compuestas, cuando constan de dos 
v. g. g l'acia, pluma.. Tambien pueden ser directas ó in
versas. Directas ó iniciales son las que se apoyan en 
la vocal siguiente, como las simples n, t, l, z, en natura
leza, y ias compuestas g r, pl, en gracia, pluma)' inver
sas ó finales las que por el contrario se apoyan en una 
vocal precedente, como las simples nt, en intervalo, y las 
compuestas ns, en constituir. 

P. Qué reglas hai para saber dividir las sílabas en cada 
palabra? 

R. Las siguientes: 1,:1 si la voz fuere compuesta, se pondrán 
sepl\radas las distintas partes, v. g. subs-tra-er. 

2.a Si una consonante está entre dos .vocales, y es de las 
que pueden principiar diccion, s.e juntará con la vocal 
siguiente, como to-mar, pe-lo : se dehe escribir mor-a, 
porque hai palabras que terminan por esta letra, pero 
ninguna que principie. 

3.a Si hai dos consonantes entre dos vocales, á cada vocal 
se junta una consonante, como es-ta-ble-cer, ac-cion, á 
no ser que la última de las dos consonantes sea l, ó r, 
pues entánces ámbas se juntan á la segunda vocal, como 
A -tlún-ti co, a-tra-ve-sal·. Las letras l, 1', se llaman lí
quidas, y licuantes la b, la c, (en su sonido fuerte), la 
d, la /, la g, la p , y la t. 

4.:1 La II no se divide porque es una verdadera letra y no una. 
l duplicada y lo mismo la ch y la 1'1'. 

5. a Si vinieren tres consonantes juntas, dos van con la vocal 
prim,era y la otra con la segunda, á ménos que 'la tercera. 
consonante sea la l á la 1', pues entánces se juntan las 
dos últimas consonantes con la vocal que le sigue, como 
cQns-tan-te, obs-tur ; des-trui1', e-jem-plo. 

6.:1 Si hubiere cuatro consonantes se juntarán dos con cada 
vocal, como cons-truc-cion, -instruir. 

P. Un diptongo se puede dividir'! 
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R. N o sei'íol', pero ántes que hablemos de él, es necesario 
explicar lo que es diptongo. 

P. Qué es diptongo? 
R, La pronunciacion clara y distinta de dos vocales, una 

despues de otra, con tal continuidad que no r esulte sino 
una sola pronunciacion, es decir, una sola y única sílaba, 
como se ve en baile, tiempo. 

P. Cuántos diptongos hai en castellano? 
R. Catorce, que son ai, au, ei, eu, oi, ia, ie, io, iu, ua, ue, 

uo, úi, ~tí. N o hai dicciones en que se halle el diptongo 
ou con acento ó sin él, ni el diptongo iú acentuado. 

P. Qué se llama triptongo? 
R. La union de tres vocales en una sola pronunciacion como 

en buei, viciáis. . . 
P. Cuántos triptongos hai en castellano? 
R. Cuatro; iai, iei, uai, uei, v. g. Guaire, fiáis, lidiéis, 

buei. 
P. Siempre forman diptongó dos vocales que concurran jun 

tas en una palabra? 
R. N o siempre forman diptongo, pues es necesario que las 

dos quepan en dos tiempos, pues si no caben deberán for
mar distintas sílabas, así es que en cuerpo hai diptongo 
y no lo hai en coevo, y esto se observa hasta en unas mis
mas vocales, las cuales por razon del acento que hiere á 
una se hacen tan largas que unidas pasan de los tiempos 
designados para una larga, como se observa en saetero 
que forma diptongo, y saeta que no lo forma; en laudes 
que forma diptongo y laud que no lo forma; y hasta se
gun sea g utuTal Ó dental la consonante que las precede, 
como se ha dicho. 

NOTA; Los griegos carecian de triptongos. Los latinos so
lamente podian tenerlos cuando la primera vocal era la u 
llamada líquida, como en qucero. Nosotros los tenemos 
Cuando la primera vocal es i ó u, como cambiáis, buei. En 
los triptongos es necesario que la vocal dominante se 
halle en medio; y de las dos vocales serviles la primera 
hace las veces de una líquida, y la segunda la de una ar
ticulacion final. ASÍ la segunda sílaba de cambiáis se 
compone de elementos que en sus oficios y cantidades se 
pueden comparar con los eleJ11entos de la. pa;lahra t'[~ns. 

DE LA PUNTUACION. ... 

P. Sabidas las letras con que se escriben las palaln'as y el ) 
modo ele silabarlas, i, qué resta saber? 

R. Conocer las notas ó signos que se han adoptado ]);1ra uo'!" 
la escritura expr ese, lo mejor que sea posible, las uS 

. 8 
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6 inflexiones- de la voz en el modo ordinario de hablar 
de leer. 

P. De qué signos usamos para las pausas? 
R. De la coma ( , ), punto y coma (;), los dos puntos (: }, 

el punto final ( . ) y el paréntesis ( ). 
P. Cuáles denotan las inflexiones de la voz? 
R . La interrogacion (?), la admiracion ( !), los puntos 

suspensivos ( •••. ), y los acentos de que hablarémos 
'por separado. Usamos tambien de otros signos en la es
critura que son los diéresis 6 crema ( .. ), el ap6strofo 
( , ), el guion (-), el asterisco ( .. ) y los calderones (""). 

COMA. 

P . Cuándo usarémo& de la coma? 
R. U sarémos de la coma despues de nombres, verbos y ad

verbios que van puestos en série, y algunas veces delante 
de las conjunciones e, y, o, u, v. g. La mayor facilidad 
que ofrece lucir las galas de la elocuencia en materias 
generales, que cautivan con su brillo y excitan entu
siasmo y aplauso, en vez de perderse en el laberinto 
de cálculos econ6micos y prolijos, 6 de afanarse . .... . 
(Martínez de la Rosa). 

2." Se pondrán entre comas los incidentes cortos de la ora
cion, quitados los cuales no se destruye el sentido, v. g. 
Habia en el reino de Granada costumbl'e antigua, 
corno la hai en otra parte, que los autores de delitos 
se salvasen . ..... (Hurtado de Mendoza); por cuya ra-
zon va entre comas la persona con qui~n se habla, v. g. 

¿ Qué á ti, silvestre Musa, con las pompas 
De dorados alcázares reales? 

(AKDRES BELLO) . 

NOTA: La mas 6 ménos pausa que ponemos en la oracion 
para dar buen sentido á sus partes, y la necesidad de to
mar aliento, guian mejor para la recta puntuacion que el 
conocimiento gramatical de los miembros del perío~o: 

P . Es tan importante el uso de la coma, que su omISlon 
pueda alterar el sentido de la frase? 

R . Sí señorr . como se ve en esta: tuvo una entrevista con 
él, 'solo por explorar su ánimo,. y en ' esta otr~, tuvU 
'!l'na entrevista con él solo, para e.r:plorar su ámmo. 

PUNTO Y COMA. 

P. Cuándo usarémos del punto y coma ? 
R . 1.0 Despues de aquellos miembl'os de las cláusulas en 
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las cuales, si no quedamos en un reposo perfecto, nos de
tenemos algo mas de lo necesario para una simple respi
racion; y por esto se usa ántes de las conjunciones ad
versativas, n~as, pero, cuando, aunque~ 9", si componen 
él miembro que sigue al anterior, v. g. lltlas á los grie
gos no les quedaba otro partido' que la esclavitud ó la 
muerte j á los españales permaneciendo sosegados y 
sujetos á Napoleon, con la guerra se les hubie¡'a1~ dis
pensado premios y hon01·es. Aventurándose á tornar 
á su patria, los unos llegados que fuesen, esperaban 
vivir tranquilos y honrados en sus hog ares j los OtTOS, 
si bien con nuevo lustre, iban á empeñarse en una gue
n 'a larga, dura y azarosa (Toreno). 

Pero bastará una coma si la contrariedad es entre dos partes 
aisladas, v. g. cuyo carácter inculto, pero altivo ..... . 
(J ovellanos). 

2.° Cuando dos, tres ó mas enunciaciones distintas se enca
minan á un mismo fin, ó producen un mismo resultado, 
aunque cada cual contenga una accion aparte, esto es, 
aislada y diferente de las demas , v. g. El hombre qne se 
conduce honradamente, y sufre resignado los males de 
la vida j el que, lleno de un santo celo, acude á soco
rrer á sus sem~jantes, sin otro m óvil que l(:l, caridad 
cristiana j el que sacrijica su bienestar, su propia vida, 
por salvar la de un desgraciado, en el cielo hallaTá el 
galardon, ya que laJnsticia humana se le Tehuse (M. 
López). 

DE LOS PUNTOS . 

P. Cuándo usarémos de los dos puntos? 
R. 1.0 Al fin de una oracion que está concluida en ouanto á 

lo gramatical, pero no en cuanto al- sentido, v. g. Veríale 
al frente de UIn paTtido furioso, sin talento para diri
gir, y sin fuerzas paTa contener: divididos sus feroces 
capitanes, y matándose desastTadamente nnos á otros 
sin podeTlo él est01'bar : aTTastTado por ellos á levan
tar el estandarte de la rebelion y á pelear contra las 
banderas de su Rei: vencido y prisione¡'o, O/, (Quin-
tana). ' . 

2.0 Todas bs veces en que comenzamos una cita con las fl' ít? , 
ses, Mariana dice : lJllol'áles se e,'l'}Jlica así: Ante .uS. 
e:L'pongo, O/, v. g. tócame sí adelantar dos advertencias 
q~le creo convenientes para instruccion de 1nis lectores: 
l. a que no me he propuesto, o/ (Jovellan~s). ;: ... 

3.0 Tambien se usa de los dos puntos al principio de' Ias- car
tas, en las frase~ Muí Seño?' mio: apreciable amigo: O/. 
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DEL PUNTO FINAL. 

P. Cuándo usarémos del punto final? 
R. Cuando está perfectamente concluido el sentido de la ora

cion, v. g. Sin muros y sin torreones, segu.n,nos ha 
trasmitido Flol'O, dejendi6se largos años la inm07'tal 
Numancia contra el poder de Roma, Tambien des
gUa1'necida y desmurada resisti6 al de Fmncia con 
tenaz porjía, si no por tanto tiempo, la ilustre Zara
goza. En esta como en aquella m,ancillaT'on su fama 
'ilustres capitanes; y los impetuosos y concatado,s ata
ques del enemigo tuvieron que estrellarse en los ace
rados pechos de sus invictos moradores (Toreno). 

DE LA INTERROGAClON. 

P. Cuándo usarémos de la intel'rogacion? 
R. Al principio y fin de una oracion, cuando preguntamos, 

y al fin solamente cuando la oracion es corta, en particu
lar si los relativos que, quien, cual, puestos al principio, 
dan á entender suficientemente el rumbo de la cláusula; 
v, g. ' i Y c6mo la han de hallar (tal ó cual voz) si no la 
buscan ni saben busca1'la J i Y d6nde la han de bus
car si no leen nuestros libros? i Y c6mo los han de leer 
si los desprecian J i Y no teniendo hecho un caudal de 
su inagotable teso1'o, c6mo han de tener á mano las 
voces de que necesit2n? 

DE LA ADMIRAClON. 

P. Qué uso tiene la¡ admiracion? 
R. Se usa cuando la oracion lleva el tono de extrañeza, ho

rror ó susto, colocándose el signo al principio y al fin, 
cuando sen, larga la oracion, y solo al fin cuando esta sea 
corta, ó comience por las interjecciones, oh, ojalá, O/. 

DEL PARÉNTESIS, 

P. Cuándo usarémos del paréntesis? 
R. Cuando en las frases hai una oracion incidente algo larga, 

pues si es corta ya queda dicho que se pone entre dos 
comas. 

DE LOS PUNTOS SUS PENSIVOS. 

P. Cuándo usamos de los puntos suspensivos ó reticencias J 
R. Los puntos suspensivos los empleamos para llenar los fU

gares y huecos de los pasajes que citamos; y tamblen 
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cuando callamos una palabra por fa,lta de aliento, modes
tia, indignacion, v. g. 

L eyes, y patria, y libertad proclaman .. . . " 
y oro, sangre, poder ...... esas sus leyes, 
Esa es la libertad de que se llam an 
Inclitos vengadores ... ... .. . 

( J. J. OLMEDO). 

DE LA DIÉRESIS Ó CREMA . 

P. Para, qué sirve la diéresis ó crema? 
R. Se pondrá sobre la u cuando hubiere de pronunciarse en 

las combinaciones g ue, gui, v. g. argüir, y lo ~ismo 
cuando se disuelve el diptongo ui como Tüido. 

D EL GUION. 

P. Cuál es el oficio del guion ? 
R. Separar los interlocutores en un diálogo y evitar la fas

tidiosa locucíon de fulano dijo, sutano Tespondio. Tam
bien sirve para, dividir las sílabas de una palabra que 
no cabe entera al fin del renglon, v. g. Pa-dre, O/. 

DEL APÓSTROFO. 

P. Qué uso tiene el apóstrofo? 
R. El apóstrofo se usaba para denotar que se había elidido 

la última vocal de una diccion, por empezar por' vocal 
tambien la siguiente, como l' alma, en vez de la alma. 
Actualmente sirve pn,ra señalar las palabras de otro au
tor, y se coloca al principio de cada línea que se copia" ó 
solo al principio y fin de la cláusula ó párrafo, lo cual 
puede hacerse así en impreso como en manuscrito; y esto 
suple tambien por las rayas que deben ponerse en las pa-
labras que se insertan. . 

DEL ASTERISCO. 

P. Para qué sirve el ásterisco? 
R. Se emplea para llamar la atencion hácia la palabra ó 

s~ntencia á que precede, para lo que puede servir tam
~lpn la manecilla (~ ), ó bien para remitir al lector 
~ alguna cita ó explicacion que se hace al márgen ·ó 1'"' 
fin de la página ancabezada con otro asterisco. " 

~ L~ 

DE LOS C ALDERONE S . 

P . Y los calderones ? . 
R . Los 'calderones sirven para señalar los párrafos, para lo 

cual se usa con mas generalidad de este otro signo ( §§. ). ,., 
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PARTE CUARTA. 

-
DE LA PROSODIA. 

P. De qué trata la prosodia? 
R. Del acento de las palabras, de sus cantidades, tiempos y 

del metro. . _ . 

DEL ACENTO. 

P. Qué es acento prosódico? 
R. Aquel esfuerzo particular que se hace sobre una vocal de 

la diccion, dándole un tono algo mas recio, y alargando 
el espa.cio de tiempo en que se pronuncia. Las vocales 
acentuadas se llaman agudas, y las inacentuadas 
graves. 

P. Qué otra acepcion tiene la palabra acento? 
R. En un sentido general sirve para denotar el grado cual

quiera de esfuerzo con que se pronuncia cada una de las 
vocales de la diccion. En este sentido todas. las 
sílabas, todas las vocales tienen acento, unas agudo y 
otras g-rave. 

P. Cuándo se señalará el acento en la escritura? 
R. El acento (siempre q1!Ie se diga acento, debe entenderse 

el agudo) solo se escribe, cuando se apartá de las ana
logías 6 reglas generales, de la lengua. Se señala:t:á el 
acento en la diccion cárcel, porque en castellano carga 
mas á menudo sQbre la última vocal, cuando la diccion 
termina en consonante; y en alelí, porque cuando la" dic
cion termina en vocal, se acostumbra cargar el acento 
sobre la penúltima. Se señala en bar6metro, porque lo 
general es que las dicciones castellanas se acentúen sobre 
la última ó la penúltima sílaba, y esta palabra se acen
túa sobre la antepenúltima. 

P. Qué nombres reciben las dicciones de la. co~ocacion del 
acento? 

R. Agudas si tienen el acento sobre una vocal de la ú1tim~ 
sílaba, como fé, coraz61i, mag uéi, traspiés. Graves, SI 

lo tienen sobre una vocal de la penúltima síla,ba, cOIllI silla, siel'pe,feudQ. Y las que lo tienen 60b1'e una, voca 
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de la antepenúltima, esdrítjulas, como lágrima, cáus
tico. No se habla aquí del acento nacional ó provincial 
que es hijo de la costumbre del pais, ni del oratorio, 
l6gico, patético, enfático, que nace del sentido de la 
oracion. 

"P. Hai dicciones que tengan mas de un acento ? 
R. En las dicciones compuestas de dos nombres, como cása

tiénda j Ó de nombre y verbo, como 7Jísac6rto j ó en las 
esdrújulas que constan de pronombres enclíticos, v. g. 
dímel6, remitú'íamostelá, ademas del acento verdadero 
se percibe una apoyatura ó esfuerzo débil, qúe se llama 
acento secundario. 

P. Cuál es el mas fuerte y del que se hace caso para el rit
mo del verso? 

R. En las dicciones compuestas de nombres ó de verbo y 
nombre, se conservan los dos acentos de las p~labras 
componentes, pero el segundo es siempre el mas fuerte, 
y el único de que se hace caso p:1ra el ritmo del verso j 

miéntras que en las dicciones que constan de enclíticos, 
el primer acento es el principal y el mas fuerte; y mas 
débil el que cae sobre el último de los pronombres. 

P. Todas las dicciones castellanas tienen acento? 
R. Carecen de acento, en primer lugar, los artículos defini

dos en sus formas abreviadas, en segundo lugar, los casos 
oblicuos pronominales, me, nos, te, os, o/.a, y los pronom
bres posesivos sincopados, nLÍ, mis, o/. a j y en tercer 
lugar el relativo que y las preposiciones y conjunciones 
monosílabas, como a, de, en, por, y, o, ?ni, si, o/,a 

N OT A: Los artículos indefinidos tienen un acento bastante 
débil; pero callándose el sustantivo se acentúa con mas 
fuerza :no vive en la casa donde solia, sino en una 
contigua. . 

P. Qué palabras tienen un acento débil? 
R. Tienen acento débil y no suficiente para contentar el 

oido en los pasaj es del verso que deben acentuarse: 1.° 
las preposiciones y conjunciones de mas de una sílaba, 
v. g. desde, pero j 2.0 los adverbios monosílabos que se 
construyen con una palabra que califican, como no viene, 
bien habla j pero si el adverbio figura solo ó se pospone 
á la palabra que califica, revive el acento, v. g. 

No pienses, n6, que á tu poder me humillo ...... 
No vil' e mál el que ignorado vive. 

~ 

Aun, precediendo al verbo, es monosílabo y se acentúa 7 
débilmente; pospuesto es disílabo y su acento lleno y 
fuerte en la 1l " '!1Y 
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¿ Aun osas, temerario, á mi preseJl cia 
Comparecer ? .... .. .. .... .... . 
No raya aún la rubicunda aurora. 

Por regla general se amortigua mas ó ménos el acento á 
IJrOporcion del mayor ó menor enlace de la diccion con 
la palabra ó frase que sigue. En el siguiente pasaje de 
Fr. Luis de Granada, se manifiesta que en el razona
miento castellano, el número de las palabras inacentua
das, es casi tan grande como el de las otras : "i Qué 
tlación hái en el múndo tan bárbara, que no ténga algú
na notícia de Diós, y que no le hónre con algúna mané
ra de hónra, y que .no espére algún benefício de su pro
vidéncia? " 

P . Cómo podemos determinar la posicion del acento en las 
dicciones castellanas? 

R. Tres cosas determinan la posicion del acento: la inflexion 
y composicion gramatical, la estructura de las palabl'as, 
y la etimología. 

P. Cómo influye la inflexion y composicion gramatical en la 
posicion del acento? 

R. LoEn el plural de los nombres se acentúa la misma 
sílaba que en cl singular: campo, campos j márgen, 
márgenes ,' exceptüase régimen que hace el prural 
r-egím enes, y carácter cuyo plural es caractéres ; por lo 
que deberia salir cratéres, cristéres, de cráter, aíster. 

2.° La a,centuacion de todas las formas de los verbos regu
lares, es como la de las forma,s correspondientes de amar, 
tem er, pal'tú·. Es canwterÍstico del castellano que las 
tres primeras personas del singular de todo presente, 
siempre que no sea monosíbba, como doi, ó uno de sus 
compuestos como pl'even sea gi'ave, con excepcion sola
mente de estoi. 

3.0 No debe acentuarse háyamos, háyais; váYt1:.1nos, vá
yais j séct17ws, séais j ni ménos téngamos, téngais ; 
oígarnos, oígais j sino que debe decirse, hayámos, ha
yái~ j vayámos, vayáis, 9~.a 

4. o En los verbos en er, ir, precedida de una vocal, se coloca 
el acento en la misma letra en que lo llevan las foi'mas y 
derivados de los verbos temer, partir J' y as í se dirá, 
caía, y n9 cáia j caí, y no cái, 9'"' a 

5. o La acentuacion de la primera persona del singular del 
presente de indicativo, determina la de muchas otraS 
formas verbales, es á saber : la de todas aquellas en que 
el acento cae sobre la última sílaba de la raíz. Así es 
que como en la citada persona se dice yo amplío, deci
mos tambien con el acento en la i, tú amplías; y por el 
contrario, como en la, primera, persona del singular del 

\. 
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presente de indicativo decimos yo vúcio, decimos t:tmbiell 
con el acento en la a, ,tú vücias. ' 

P. N o ocurriendo esta duda sino en los verbos cuyo infini
tivo termina en iar, Hm', i no hai alguna regla para fijar 
el uso en esta, materia? 

R. No hai regla alguna fija; seüalarémos sin einbargo tres 
ann,logías fáciles de percibir: l. a los verbos compues
tos siguen la acentuacion del simple. Dícese yo desvarío, 
yo desháucio, porque se dice yo vario, y antiguamente 
se decia y o háucio, (yo esperanzo),. y se dice yo con
fío, yo descrío, porque no puede ménos que decirse yo 
fío , yo crío. Se dice yo reconcilio, significando" yo oigo 
una breve confesion en el tribunal de la penitencia," y 
yo reconcílio en las demas acepciones: 2. o si el verbo se 
deriva inmediatamente de un nombre castellano, que 
para formar el veroo se junta con una partícula preposi
tiva" se retiene la acentuacion del nombre, como yo 
avío, yo envio, yo acaricio, yo _aprécio, en que entran 
respectivamente los sustantivos vía, Tío, caricia, précio: 
3. a si el verbo se deriva inmediatamente de un nombre 
castellano grave, que para formar el ver"bo no se junta 
con elemento alguno prepositivo, lo mas general es que 
retenga h acentuacion del nombre, con10 en yo atavío, 
yo lídio, yo ódio : vanaglorio se deriva inmediatamente 
del nombre compuesto vanagloria y no de vano y glorio. 
¡Se exceptúan yo arnplio, yo contl'aTío, yo me glorío, 
yo varío, yo vado. En e.TpatriaT, cariar, vidriar, pa
liar, chirriar, escoriar, historiar, au:tiliar, foliar, pa
rece incierto el uso. Yo auxilio es yo presto au.Tilio, y 
yo au,ú lío, yo ayudo á bien morir. 

NOTA: Respecto á los verbos cuyo infinitivo acaba en uar, 
la regla es sencilla y óbvia. Si el verbo termina en cual' 
Ó guaT, no carga el acento sobre la u ,. si termina ele 
cualquier otro modo, carga sobre ella. . 

4,a Los verbos cuyo infinitivo trae dos vocales llenas ántes 
de la T final, tienen el acento sobre la última vocal de la 
raíz en ·todas las formas arriba enumeradas, en que el 
acento no pertenece á la infiexion, sino á la raíz. Se 
acentúa, pues, yo espoléo,. las nubes purpuréan, no 
obstante la diversa; acentuacion del adjetivo purpúreo. 
Es contrario á la buena prosodia escribir alíneo, delineo, 
en vez ele alinéo, delinéo. 

5." En los compuestos castellanos que no constan de enclíti-
cos, el acento dominante es el del último de los Wemen- Ir' 

to~ qu~ entran en ellos, v. g. boquir(¿bio, vaivén. / 
P . Oomo mfluye la, estructura de la.s dicciones en la pQsic}on . 

del acento if . • ~: /' 
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R. Solo las clos sílabas ültim3,s de las dicciones suelen in
fluir. en la posicion del acento, segun las reglas siguien
tes: 1.11 si dos O mas consonantes ó la doble consonante 
a; separan las dos vocales últimas, la diccion es necesa
riamente aguda ú grave, v. g. almendral, esmeralda, 
arrogante; contándose tambien por dobles las conso
nantes ch, ll, ñ, n, y : vasallo, garapiña, ensayo, pero 
no la convinacion de licuante y liqi.üda, la cual aunque 
se halle en medio de las dos últimas vocales, no impide 
que la diccion sea esdrújula; 'l'emístocles, catedra, lú
gubre : 2." la c1iccion es así mismo grave ó aguda,_siem
pre que en la última ó penúltima sílaba hai diptongo, 
v. g. justicia, justiciero, sin otra excepcion que la de 
aquellos vocablos en que figuran pronombres enclíticos: 
acaríciala, sorpTendiéro71.1?Le: 3." todo triptongo es 
acentu3,c1o, y el acento cae siempre sobre su segunda vo
cal : cambia'is, ji"agüéis ,. con excepcion de g uaireño, 
gnaiquerí, y otros nombres geográficos. De lo primero 
se sigue que no hai diccion en castellano en que se en
cuentre mas de un triptongo. 

P. Sigue algunas propensiones la lengua en la colocacion 
del acento? 

R. La lengua sigue ciertas propenciones de las que dirémos 
algunas suj etas sin embargo á numerosas excepciones: 
1. 11 si la diccion termina en una sola vocal, el acento car
ga mas comunmente sobre la penúltima sílaba, natura
lista, amorOso : 2." si la diccion termina en dos vocales 
ámbas llenas, el acento r ecae mas á menudo sobre la 
primera, como en sarao, 1 ebéo, canOa: 3." si la diccion 
termina en dos voca.les, la primera llena y la segunda 
débil, aquella trae por lo regular el acento, como en t~
raí, léi, wnvoi. Se dice indiferentemente Sinai, Sináz, 
Sínai,. y se pronuncia ahí : 4.a si la diccion termina en 
dos vocales, la primera débil y la segunda llena y carece 
de otras vocales) lo regular es que cargue el acento sobre 
la débil, como en día, púa; pero si tiene ademas otras 
vocales, el acento se halla mas á menudo sobre la sílaba 
que precede á las vocales, como en justicia, egrégi?, 
arduo: 5." si la dice ion termina en consonante precedi
da de una sola vocal, el acento cae mas á menudo so?re 
esta vocal, como en ga?án, mercéd, jardin,. pero SI la. 
consonante está precedlda de mas de una vocal, el acento 
carga con mas frecuencia sobre la postrera vaca], v. g. 
baúl, Caín. 

N OT A: A estas reglas debe prefr,rirse la analogía .d~ la 
inflexion en bs formas verbales y la leí de la comr~slclOn. 

P. Influye el orígen de las paJabras en la pOSlClOn del 
acento? 
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R. Hái varios casos en que no estn,nc1o determinada la posi
cion del acento por la estructura material de las palabras, 
ni por la analogía de inflexion 6 composicion, ni por el 
uso constante de la gente instruida,es útil atender al 
orígen, esto es, al acento que tienen las palabras en la 
lengua de donde las hemos tomado. 

P. En las palabras de orígen latino qué reglas c1eberémos 
seguir? . 

R. En todas las voces que nos han venido dellatin, se sigue 
con pocas excepciones, la acentuacion de este idioma: 
lágrima (lácrima), jóven (júvenis); .intervalo, sincé
ro, mendígo, que salen de nombres latmos graves, aU)l
que algunos los hacen esdrújulos. Se peca contra esta 
regla, pronuuciando Tíbulo, Lúculo, Népote, que sen 
palabra,s graves, (Tibúllus, Lucúllus, Nepos, Nepótis). 
Se dice Catúlo grave, cuando se habla del poéta; y Cá
tulo esdrújulo, cuando se designa algun individuo de la 
gente Lutúcia. 

N aTA: Si el uso es decididamente contrario al orígen, de
bemos atenernos al uso; como acédo ( ácidus), Lucía 
( Lúcia), Pl'oserpina (Prosérpina). Aunque decimos 
impío, conservando la acentuacion del simple pío, los 
poétas dicen á veces ímpio, conser'vando la acentuacion 
del latino ímpius. 

Este despedazado anfiteatro, 
I"PIO honor de los dioses, cnya afrenta, &.a , 

(RIO.lA ) . 

Algunos dicen ímpar, conservando la acentuacion latina, 
p.ero el buen uso es decir impar, con la acentuacion del 
sImple par. Pabilo no sale de pabulum, y es grave. 

P. y qué reglas seguirémos en las palabras que nos han 
venido del griego? 

R. Lo mas comun es acentuarlas á la manera de la lengua 
latina, que ha sido frecuentemente el conducto por don
de han pasado al castellano. Así es que pronunciando 
los griegos SocTátes, Demosténes, seguirémos la acen
tuaclOn que les daban los latinos Sócrates, Domóstenes. 

P. QUé vocablos griegos hacemos esdrújulos, á iínitacion de 
los latinos? 

R. L~s acabados en ada, ade, ida, ide, cuyo nominativo 
g~lego . es en as 6 is, como década, mónade, criSálida"..., 
p'/;rám~de; los propios y patronímicos cuyo nomin.atlvo 
es e?- ades como Carnéades, Pílades ; los compuestos 
termmados en céfalo, come acéfalo, bucéfalo; los en. 
erates, como Sócrates; en crono, como isócj;.ono; en 
doto, dota, como Eleródoto, anécdota J' enJago, como / 
ant1'opófago J' enfilo, como TeafiZo ; en fisis, como Jí,t_í \ 
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. ,lisis; en foro, forel, como fósforo, canéf01'Cl; en gamo, 
gama, como bígamo, criptógama; en gomo, g oma, 
como polígamo; en grafo, grafa, graJe, como ge6gra
fo, epíg rafe; en jenes, como Di6jenes ; enjeno, como 
o.t·~jeno ; en logo, loga, como analogo, fil6 log o ; cn ma
co, qnaca, como Telérnaco, Andr6maca; en m enes, co
mo Anax'íqnenes; en metro, 'lnetra, como diametro, 
ge6nMtra; en nMno, noma, como astr6nomo; en odo, 
como método, período; en 6nimo, 6nima, como an6ni
mo ; en ope, como Calíope; en pode, como trípode,. en 
poli ó pol'is, como metr6poli, .Heli6polis,. en ptero, 
pterCt, C01110 díptero, Cole6ptero; en stasis, como hip6s
tasis; en stenes, como Dom6stenes,. en tesis, como 
hip6lesis. 

P. y qué palabras hacemos graves? 
R. Siguiendo tambien la norma latina, hacemos graves los 

compuestos griegos terminados en agogo, como demago
go; en demo, como A1'istodemo ; en doro, doral como 
Isidoro, Musidora; en filo, fila, como difilo ; en g lotis, 
g loto, glota, como epiglotis, poliglota. Los nombres 
propios terminados en ida, ides, cuyo nominativo griego 
es en ides, son á veces esdrújulos y á veces graves, si
guien~10 en uno y otro ciso la acentuacion latina. Por 
ej emplo, son graves Aristídes, Atrída, Heraclida; y 
esdrújulos, Focílides, Eu'ríp ides. 

P . No hai palabras que se aparten de la norma de la acen
tuacÍon latina? 

R. 1.0 Muchos sustantivos en ma, llevan el acento sobre la 
penúltima, como anagráma, epigrama: 2. 0 los nombres 
propios en eo tienen acentuada la e de la terminacion, 
sin embargo de que en las voces original es latinas se 
acentúe la vocal precedente; y así pronunciamos Orféo, 
Prometéo : 3.° los apelativos en eo, ea, unas veces lle
van acentuada la e, como aquéo, focéo ; y otras, siguien
do tambien el uso latino, llevan acentuada la vocal pre
cedente á la terminacion, como apolíneo, hect6reo: 4.· 
sobre la acentuacion de los nombres en ia, ha ejercido 
poca influencia la prosodia latina: se acentúan sobre la 
antepenúltima vocal los compuestos terminados en cra
cia, como oclocracia; en demia, como epidémia; y en 
fagia, gamia, m ancia, onin,~ia, pedia, urgía, como an
tropofagia, p oligamia, necrománcia, sinonímia, Ciro
p~dia, metalúrgia: 5.° se acentúan sobre la penúltima 
voc1'.1108 compuestos te 'minados en a1'quía,fonía, {!onía, 
graJíCl , 1nanía, palia, tonía, como anarquía, eufonía, 
teogonía, geog1'ofici, melomanía, simpatía, (:ttonía: 
0. 0 en cuanto á los compuestos terminados en logia, en 
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algunos se carga el acelito sobre la penú ltima vocal, como 
analogía, mitología j y en otros sobre la vocal penCtlti
ma, como antilOf5ia, perisologia. En los nombres moder
nos de ciencias el uso es vario, pero lo mas comun es 
acentuar la o de la terminacion, como 'l1úneralOgia, ideo
logia.' 7. 0 de los en nomia, unos llevan el acento en la 
0 , como antinOmia, ,y otros en laí, como ast¡'onomía " 
8. o en los demas nombres acabados en, ía, harémos una 
observacion: cuanelo significan cualidades abstractas y 
se derivan de sustantivos concretos en 0, que han pasa
do tambien á nuestra lengua, solemos acentuar la i, 
como en filosofía, derivado de filOsofo j en los demas no 
se puede dar regla fija : se dice estrategia, disenteria, y 
por el contrario, apoplegia, letanía. 

P. En las palabras tomadas de los idiomas modernos, qué 
reglas deberémos seguir para su pronunciacion? 

R. En los dialectos latinos si la prosodia no está detenni
nada por un uso constante, se debe seguir la acentuacion 
ele su orígen, en cuanto sea compatible con la índole del 
castellano: si la palabra está tomada de otro idioma, 
como el ingles, unas veces conservamos la :wentuacion 
nativa, como Milord, júri, y otras veces preferimos dar 
á la voz el acento que nos parece convenir mejor á su 
terminacion, ' segun la índole del castellano, como en 
Cantorbéri ( Cánterbnry ) BacOn ( Bácon ). 

DE LA CANTIDAD. 

P. Qué es cantidad de una sílaba? 
R. Su duracion, ó el tiempo que gastamos en pronunciarla. 
P. De qué depende la dnracion de las sílabas? 
R. Del número de elementos que entran en su composicion 

y del acento. En las cuatro silabas de que consta trans
cribiese, la primera tTans requiere mas tiempo que la 
segunda cri, por componerse aquella de cinco elementos 
y esta de tres; y la sílaba bié compuesta de tres elen}en
tos, uno de los cuales es la vocal acentuada e, se pronun
cia en mas tiempo que la cuarta se, que se compone de 
una sola consonante y una sola vocal no acentuada,. 

P. Importan para la medida del verso las diversas cantida
des de las sílabas castellanas? 

R. Tales cantidades se acercan mas :1 la razon de igualdad 
que á la de 1 á 2, por lo que importan mui poco para la 
medida del verso, si no es por razon del acento, de que 
hablarémos en su lugar. Sin embargo, como un3j sílaba 
l~rga excede algo, y una corta no llega á la cantidad me~ / 
eha ele duracion que sirve de tipo en la medida de los V . 1 -
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versos, es ncccsa.~·io m~zclar las ,largas con las breves, 
pues de lo cOlltrarlú sel'la neceSariO forzar la. pronuncia... 
cian para ajustarla. á los espacios métricos. 

P. Cuando las vocaJes no están divididas por articula-. 
cíon alguna, i dígame usted, cuándo formarán una" dos ó 
mas sílabas 't 

R. Dichas vocales pueden concurrir on una misma diccion, 
y en dicciones distintas: c1arémos algunas reglas para 
el primer caso. 1.11. Si concurren dos vocales llenas, y el 
acento cae sobre cualquiera de ellas, las UDS vocales no 
forman natura.lmente diptongo j por lo que son disilabas 
estas dicciones, }:>aez, Jaen, f eo, leon: cuando dijo 
Samanicgo : 

Elleon, rei de 109 bosques poderoso, 

formó una. contl'accion l1ama.cb si'lu!¡'esi s : 2.(1. si conoll-
1'ron dos vacaTes, la, primera llena y la. se,gunda. débil, y 
el acento carga sobro la. llena., las vocales forman un 
diiltpngo imlisoluble, como en hai: soi, tW'ai, camo j 
pero si el acento carga sobre hl, débil , las vocales concu· 
rrentes forman naturalmente dos s ílaba,s, como en dia, 
Tia, ganzúa, valúe .' 3.3. si concurren dos vocales la. 
primera llena y la segunda débil, y el acento carga. sobre 
la déhil , b s dos forman natura.lmente dos sílabas, como 
raíz, haúl .' 4. o. si concurren dos vocales, la primera. 
(lébil y Ja, segull(b llena., y el accnto rcc<tc soure la débil, 
hs vocales concurrentes forman naturalmente dos síla· 
ba-s, como en los dis Habas d,ta, ,fie, ?'io; en los tris ílabos 
ganzúa, va,lüa j en el tetras ílabo desvü·túa; y en el 
pentas íbbo llol'a,.ü",ws.' 5." si de las dos vocales con-

. currentes, In. primera es débil y la. segunda. llena, y 
está acentuada la llena, unas veces forman diptongo y 
otras no; así es que fienws es tl'iSíhlbo, y D 'tos, mono· 
sílabo: 6.n en bs combinaciones de dos vocales á que 
precede el acento, si l:lS dos voca.les concurrentes son 
llena.s, iorma,n natura.lmente dos sílabas, como en Danao, 
Cesáreo j si la. primera. es ll ena, y la segunda. débil, ~ag 
vocales forman natm'a.lmente diptongo, como cvmAbats j 
y este diptongo, será indisoluble, si la primera do la.s 
vocales conCUl'1'entes es dt;bil y In. segunda llena, como 
'¿'1~ju.ria, ,continuos ,' 7.a. en las combinaciones de dos ver 
ca.les que proceden al acento, si ámbas vocales son llenas, 
forman naturalmente dos silabas, como en SaaVe(lT~, 
Faeton .' si la primera vocal es llena y la. segunda débIl, 
forman (hptongo, como en vaivc1l, lJeinado; la ~llsmo 
sucede si úmbas voca,les son débiles; pero si la. prImera 
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vocal es Mbil y la segunda llena, hai' varicdau en el uso, 
atendiendo en la cantidad de las inllexiones y deri vacio
nes á la de sus raíces. 

NOTA : En las combina.ciones de tres vocal es, si el acento 
está en la primera ele cflas, la combinacion se resuelve 
en dos : la primera de estas son dos yocaleg, la una acen
tuada y la otra inacentm,da; al paso <¡ue la segunda es 
de dos vocales que siguen al acento. SI este carga sobre 
1:1 segunda vocal, la cdmbinacion se resuelve así mismo 
en dos : la primera, de dos vocales con el acento en la 
segunda vocal, y la segunda, de dos vocales con el acen
to en la. primera. Y si el acento carga en la tercera voc..'ll, 
resulta'u dos combinaciones: la pnmera" de dos vocales 
á que sigue el acento, y la segunda de dos vocales con el 
acento en la. segunda vocal : la cantidad respectiva, de 
estas diversas combinaciones, se determina por las l'egla-s 
que se han dado para los diptongos. _ 

P. Cuál es la cantidad de las vocales que pertenecen á dis
tintas dicciones? 

R. Cuando concurren dos ó ma·s dicciones que se pronun
cian en la unidad de tiempo, forman todas una sola síla
ba, como ltmnbrE Ilustre. 

Si á un hút:!iz la compllsion se niega. 

Esta confusion de dos 6 mas sílabas en una, se llama 
sinalefa. 

P. Qué cosa·s principales deben advertirse en h sinalefa 
castellana? 

R. Dos : la primera, que en la concurrencia de dos 6 mas 
sílabas que pasan á formar una sola, suenan claros, dis
tintos y sin " lteracion alguna los elementos de que cons
t.an; y la segunda, que por medio de la sinalefa pueden 
forma.r una. sola. sílaba vocales que si pcrten.ecieran á 
una sola diccion, se proillIDciarian en dos 6 mas unida-
des de tiempo. . 

P. Qué vocales pueden concurrir en la sinalefa? 
R. Dos, tres y hasta cuatro vocales, sin ningun acento, 6 con 

uno y aun dos, como se ve en 1t00nbre ilustre (ei), 80 -
be~'bio edificio (ioe), sáhí" Europa (iaeu), "dorO h,,
mlide (6u), viv'io il'lfel'iz (iói), gmnde hombre (eo), tú 
am"s (úa). ;.' 

P. En la concurrencia de dos vocales inacentuadas 'e& siem-
pr_e le~ítima y grata la sinafela ? ~-

R. SI senor i hija a1nada, destino lW1TOrOSOj y I04t mismo 
suc~~e cuando concu:'rell tres vo_cales macentuadas: .~- ,.~ 

. gento e.?:celente, sl~7eto á E::'1J((,1Ul j pero en este úi'b ' 
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cuso no hahrá sinalefa 6 solo se \'cl'i fica,rá parcialmente, 
SI la yoca.} media es débil , como agudo hierrQ, 1:Jedro 11 
Antonio. E n el pr imer ejemplo'uo lmi sinalefa, y eu el 
segundo 1:1 vocal i form<1 UU<lI sílaba con la. vocal a, pero 
no con la. vocal Q. • 

P . Habrá sinalefa. si la vocal interpuesta. es la conjuncion o? 
R. La. sinalefa de las tres voca.les scri a. .mui dura: Juana (1 

Antonio: tambien es desagra.dable la cOllcu1'l'encia de tres 
vocales semejantes; llwl'chaba a A m érica . Por regla 
general) para que h.aya sinalefa de tres vocales, es nec~sa-
l'io que concurra una yocal con un diptongo, como en edi
ficio lwnnoso;' á cuyo caso se reduce el siguiente, prfJ
pensa á encolerizarsej porque ae for ma en esta cxpre
sion un d¡ptonero impropio; que -acercándose [tIa o tinal 
de ht primera 8iccion, produce la combinacion oae, y esta 
por la. influencia de la sinaleE-t, se pronuncia en la unidad 
de t iempo. 

P . E n ht concurrcncia de cuatro vocales inacentuadas, cs 
SlU1ve la sinalef~L '] 

H. N O selior i pero ser i<.L mucho ménos tolerable el hiato 
que se comete, cuando concurr iendo dos vocales de divcr.
sas dicciones, no forman una sola s íla,ha., como en la, hora, 
caro !tijo, que se pronuncian mttura,l rnente con hiato. 

N O'l'A: Las voca.1cs débiles ina.centuadas que se hallan entre 
otra.s vocales hacen las veces de consonantes i de lo que 
se sigue que no puede haber sinalefa ele cuatro vocales, 
sino cuando concunen juntos dos diptongos propios 6 im
propios. 

P. En la concurrcncia de vocales con un solo acento, cuándo 
usarémos la sinalefa. ') 

H. 1.0 Si concurren dos voca,lcs, la primcra acentuada, se 
camote naturalmcnto sümlcfa., no bla,nc1a y suave, pero 
con una leve aspereza., que da. á 1<1. frase plenitud y ener
g ía : Bajá 'in!t:ll'lnaJto; oh tú, 'iufeliz! 

2.0 S i la. pr imera diccion tCl' l1llna en un djptongo acentuado, 
;y la. segundi1 pr incipia, por una. vocal que D O lleva acento, 
se comete la sina.lef:l ; SiellllH'e q ue no b impide la. in ter
posicioll de un ;}, débil accutuil,cla.; ca1nbiú el arado)' y lo 
mi smó sucede si concurren dos di ptongos, el primero 
acentuado y el seguudo no: con'iú a encontrarle. En el 
ejeI~lp]o que sigue, la intcl'posicion Je una. débil mubaraza 
la. sma.lcfa : 

H abló; y E uropft en:nlld~c iendc, n! yUIJo 
El dó(: iJ c LlelJo ril1de .. ..... ... . . . ..... .... ~ . 

3.0 Si ·la. primer a, diccian termina, e11 voc",l inacentuada., y.]a 
segunda. principia por una voca.} acentuada. ó 'por un dlp-
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tongo que tenga el acento en la vocal inicial, es Ullas YC

ces natural la sinalefa, y.otras suena mej or, el hiato. So
nará mejor el hiato, cuando la vocal que ter.minn. la pú
mcra 'diccion cSlla, a 6 la o; ello es, esta era: cuando los 
~os vocablos forman una. frase sustantiva; la hora, lo 
útil, 'Un suelo arielo: cuando el primer vocablo es ht pre
posicion a, la conjunéion e 6 la. conjuncion Di l1 ltul'lo; 
l" iedad .(! im; nno de los dos <l árnbos: cuando el acento 
de la segunda diccion sehalla a l fin de cláusula, 6 coinci· 
de con alguno de los acentos neces"rios del metro, v. g. 

Ya el blando zéfiro abre 
La tierua flor 1:Ill caimito: 

y Con mayor razon, si hacémos coincidir el fiual de la 
cláusula y del metro : . 

La tio;lflla flor su capullo 
Al blando ::éfiro abre, 

. P. Qué circunstancias fc1Vorcccn la, sinalefa ~ 
R . Fa.vorecen la. sinalefa. y aUll contra,pesan á veces el in

fluj o de las causas que hacen preferir el hin.to, las circuns
tancias siguientes : cuando la vocal qne precede al acento 
es la e, la. ,;, 6 la, 'ltj noble al1na, 'in';' úni'l1w: cuando con
curren dos vocales semejantes : 

En duclp eterno esta ánima m czquina: 

cuando no hai conexion gramatica.l inmediata. entre ~a8 
dos dicciones: 

A Illi queja cLlu siempro (Jura y f:iorda : 

cm,ndo el acento dista del fina] de la -cláusula, 6 no coin
cide con un acento métrico necesa.rio : 

Erguido el a.lbo cuello, ancha la. espalda: 

P. El concepto 6 pasion que se expresa se m'Íelle 
mejor con la sinalefa, y otras con el hiato? 

R. En este verso : 

H ubla, habla, ¿ por'qué callas ? qué recelas? 

Con suspiros calientes 
L os (cnbellos) Cllj UgO del lIa nlo. y do COl:lmllO 

Cual! j 103 pat30 y' cueu to lUlO á UlIO. 

á veces 
1 

, 
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Los hiatos expresan felizmente la prolija opemcion d. 
contar. los cabellos. 

N O'r A l." En la concurrencia de dos dicciones, la prime.r~ de 
las cuales termina en diptongo inacentuado y la segunda 
principa por una vocal acentuada cuando concurren una. 
vocal y un diptongo que lleva acentuada la primera vo
cal, 6 un triptongo inacentuado y vocal acentuada, se 
tendrán presentes las observaciones que se han hecho, 
que bastan para resolver cualquier", dificultad. 

2.' Cuando concurren dos acentos es mucho mas natural y 
agradable el hiato, v. g. 

Oh! ya. iala calóliea poteute. 

(lbJt~DIA.) 
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ARTE METRICA. 

P. Qué es metro en castellano '¡ 
R. E l razonamiento dividido en tiempos iguales por medio 

de un órden fijo de acentos, pausas y rimas, con el obje

to de a~radar al oido. Los acentos y pausas Son de nece
sidad alJsolula: la rima falta á veces. 

P. Qué es pausa? , 

IL Un intervalo que las leyes del metro requieren al fin del 

verso, y que debe precisamente coincidir con el que sole

mos hacer entre diccion y diccion en el razonamiento 

ordinario. 
P. Cuántas pausas podemos distinguir dependientes del 

metro? .. 
R. La. pausa 'mayor, que termina estrop.:1; la. pausa media, 

que separa las partes simétricas de una, misma estrofa., 

cuando el metl'O lo exige ; y Ju. }Jausa 'Jnen07", que separa 

en los domas ca-sos un verso de otro. 
P. Es mui necesaria. la. coincidencia del final de las estrofas 

con el de los períodos? 
R. Al terminar un período, ocupe una ó dos estrofas, debe 

terminai" la es trota, particularmente en la scstina yocta

va, y en los géneros de poesia destinados al canto, como 

la od" Y la elegí a. 
P. :Dónde debe concurrir la pausa media del metro? 
R. Con el reposo natural que se pace entre los miembros 

prilicipales del período, ó coll el que se hu.ce entre varios 

perIodos, cuando estos son demaslaclo C(ll·tos para que 

llene c..'tda uno su estrofa. 
P. y la pausa menor dónde se coloca ? 
R. Lo. pausa menor se contenta con matear las mas peque

ñas subdivisiones del razonamiento, pero no se le permi

te sino de cuando en cua.ndo d'esunir los grupos 6 cláusu

las gra.ma.ticales. Así es que patece algo violento tepartir 

entre dos versos la frase empirlitdd cu",bre, como lo'hizo 
Francisco de la 'forre. 

¿ Vislf" de 13 ~mpi.nada 
Cumbre saCllt tí. Fcbo la cabcza 7 

P. y no tienen á veces estos cortes novedad y gra ia? 
R. Sí señor, en especial si h segunda parte del -grupo ocu-

pa .. todo el verso siguiente, v. g. .. ~ 
... l. T~ 

Vo:tHlrú, la l Cllicl'u;m 

D C¡;CCI/fur/ula '¡oc/,e .... . . 
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Esta desuniol1 de ,..la,g cláusulas gl'amaticn.lcs por medio 
de las pausas menores, es mas usada en las cOlnposici'o
nes familiares, como en las comedias. 

P . Qué otra propiedad tienen las p<tusas? 
R. El hacer indiferentes al metro las sílabas que se siguen 

al último accnto ; porclue si la diccion final es aguda de
biendo ser graye, se suple por medio de b ¡Jausa I? que , 
falta tí la med,da cabal; y SI por el contran o la. dlCClOll 

en vez ele gra.ve es esdrújula., lo que sobra á la. medida 
se embebe en la. pausa .. 

P. Cómo se miden los versos? 
R. Por sílabas, contando el número de ellas en c<tda espe

cie de verso por las que ]HÜ hasta. el ültimo acento, a.ña.
diendo una mas, si b diccion es grave ; contando del 
mismo modo, aun cuando al acento no siga s ílaba. algu
na, como en lO;~ ' versos agwJos, 6 aun en el e RSO de que. 
se les siga mas de una s ílaba" COIDO sucede en los versos 
esdrújulos; por lo que son vorsos ele una misma. es))ccie 
estos tres: 

El apacible zéfiro ... 
La !;onrosada aurora .. 
El delicioso ubJiI. . 

P . Qué nombres reciben los versos segun el número de sí-
b ,bas de que constan ? . 

R . Lla.mamos 'á los de cuatro s ilabas, leb'as ílrtoos,. á los de 
cinco, pentasílabos;' á los de seis, hca:as ilabo$ j á los 
de. siete, heptasílabos j á los de ocho, oclosilaúos,. á 108 
ele puevc, enneasílah'hS ; á los ue diez, decasílabos ,. ' á 
10,8 de onco, endecasílabos,. ú los de llacc, dodecasílabos. 

P. Qué es ritmo ? 
R. Ritmo Cl). un sentido general es lo mismo que '1net1'o j (y 

~n .. un sentid,o específi~o eS . ~i1 division del verso ell~a~
tCClllas de una. (luraClOl1 fl,p, seiíaladas por algnn ,acCl-
4ímte perceptible al oido. E ste accidente en e~stellano 
es el acento; y los acentos que hacen este oficio en los 

e \re,'sos' se llaman ,.it'11~icos. En esta. estrofa. de IrÍarte : 

De sus hfjos la t6rpe nvutá rda 
1:': 1 pe¡;ndo vo/ár couocía.
D eseába sacár una cría 
]\ias l igúru aunque fuése btlstárcle. . 

Cada verso tiene tres acentos ncccsa.rios sobre ]a tercera, 
(b sexta y la novena sila.ba, por cuyo medio se divide en 
p<trtes iguales tri sílabas. 

P . Qué son cláusu1as rítmicas 6 piés, y Llc cuánt3.s manel'as 
son ? ' 
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R.~ En Jos versos citados, las pa..rtecillas ti'isila.bas acentua

das en la tercer" sílablt, divididas por el ri tmo, se lla
man cláusulas 1 'll'l1~icas ó pies,' y en la vcrsifica.cion 
castellana son disílabas 6 trisílabas. 

P. Qué nombre reciben las cláusulas rítmicas disílabas de 
la . colocacion del acento? 

R. Si· están acentuadas sobre la primera sílaba, el ritmo sc 
lla.ma. trocaico, 

Silba el Ill óto el b6sque I suéua ; 

si están accntua.das sobre la. segunda. s ilaba, el ritmo se 
llama '!Jambico: . 

¿ Adóll I de v{¡s I p~rdí¡]a 1 

P. y qué nombres tienen las cláusulas rítmicas trisílabas? 
R. Si están acentuadas sohrc la primera síl,,];a, el ritmo se 

Uama. dactílico: 

Soban ni I céreo de O I lílllpo lu-ciélltC. 
( 1\fORATIN) . 

Si sobre I:t segunda, amjib,.aqwiéo : 

Las fiéras I falánjes I pn~p¡í l'a el 1 tir:Lno:...,., . 
( Ii', !\1¡\DII.IIJ ) . 

y s i sobre la. tCl~CCl'a.: anap€stico j . 

De sus hí 1 jos In tór 1 pe avuttír Ida. 
( huRTe ). 

P. Que nombre general y qué caracter 6 expresion particu
lar tienen los ri tmos de que se ucab:t de hablar? 

R. Se llaman si"'ples; y en el trocáti"o y el anfibráquico 
se percibe algo de reposado y grave; el yámbico y el 
anapéstico son animados y vivos j el dactílico se mueve 
como á saltos, y con todo eso ca·rece de la energía del 
vámbico y de la rlipida ligereza del anapéstico. 

P. En toda especie de yerSOS se exigen los acentos rítmicos? 
R. Hai algunos, como los trocáicos y yámbicos, en que no 

se exigen sino en las cláusulas finales, acentuán~as 
d~mas á gusto del poéta j y en otros en que no ~~pen,S[l¡ 
nmgun acento rítmico. Los acentos que quc§B.1:1-á libcl'- ~ 
tad del poéta, se llaman accidentales 6 ¡lntirítmicos. 
La olJscrvancia dell'i tmo da dulzura y sua\{~a.d al verso. 

P. Que es cesura ? ~. 
R. Una, pcquciía, pa.usit 6 descanso natural en U\) pata.je de

"'.'1\ 
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terminado del verso, el cual quedl1 así dividido én dos 
porciones, , que si son iguales, se llamarán hemistiquios. 
La. cesura es necesaria en muchas especies de versos 
largos. 

P . La cesura es lo mismo que I:t p"usa ? 
B.. No selíor, porque ent6nces el primer hemistiquio seria 

un verso completo, sepa.rado del segundo hemistiquio por 
medio de una pausa menor. 

P . Qué diferencia hai entre la pausa y la sinl1lefa ? 
R. Lo, pitusa permite el hiato y no la sin"lefa ; "Y 1" cesura 

por el contrario da lugar á la sinalefa y repugna el hiato: 
el inter':alo de tiempo que se consume en la. cesura no es 
bastante grande para embeber bs síbbas que sobran 
6 suplir la s que falten, como lo hace la pausa. 

P. E numéreme -U. las especies de versoS mas usuales, c()
menzanclo por el ritmo trocá ico 'J 

R. El trocúico mas largo que se conoce en nuestra lengua. 
es el octosílabo, y en su forma, típica tiene cua.tro acen
tos, en la primera, tercera, quinta y séptima sj]ába; 
pero solo el de la séptiul!' s ílaba es necesario. El t"ocái
co tetrasílabo tiene bajo su forma t ípica dos acentos 
rítmicos, sobre In, primera y la tercera s ílaba j pero solo 
el de osta es necesario. En cuanto á los yámbicos, el 
alejandrino no era un verso sin1ple, sino compuesto de 
dos yersos heptasílabos de ritmo yámbico : 

En el llame de Dios I que 1150 toda cosa 
E de D on Jesu Cristo I fijo de la gloriosa 

( BERCEO). 

El al~jand,.ino á la francesa consta de trece sílabas y 
debe tonel' una cesura despncs de ]a tercera cláusula., 
siendo siempre agudo 6 grave el primer hemistiquio, pe
ro de tal modo, que cuando es grave, su última s ílaba. ha. 
de confundirse por la siualef" con la primera del segundo 
hemistiquio. 

En cierta catedral I una campana Iwhia 
Qne solo se tocaba_1 algun solemne di n: 
COll el lIl a~ r:ecio SOIl, l cC>tl pausado campas, 
Cuatro golpes o tres I salia dllr 110 mas . 

( 111I.-\RTe). 

El yámhico enneasnabo, tomado tambien de los lbnceses, 
si se destina al canto, tiene do~ acentos neccsa:rios, el de 
la cuart", y el de In, octa.m Síbb,, ; y uno solo, el de la 
octava, en los uernas casos. El Y[¡llIhieo bcptasíbbo, lla
mado anacreóntico, tiene UlL ~o !o., accnto l1occsario, e~ de 
l¡t sexta. s ilaba j pero llcccsita" oti'o sobro la cua.rhl¡ SI se 
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destina al canto. Respccto á los daclilicos, los hai ende
casílabos, v. g. 

Cierta criada la casa barria 
Con una escoba mui puerca y mni vieja, 

(InIAnTE ), 

P ero el mas usado en nuestra lengua es el pentasílabo 
de que hai dos especies, uno que solo en la cuarta requie-
re el acento: . 

El que inocente 
La vida pasa, 
No necesita 
l\hrisca lanza, 

.Fusco, ni corvos 
Arcos, ni aljaba 
Lleua de flecha. 
Envenenadas. 

( l\10RATIN ) , 

y otro llamado adónico que consta de dos cláusulas ne
cesariamente acentuadas en la primera y la cuarta sílaba: 
sc requiere ademas en ~I que la segunda y la tercem no 
sean acentuadas ni de una estructura. complexa, sino que 
se deslicen con suavid~cJ y rapidez, como en los siguien
tes de Villégas : 

Zt'ífiro blando ... _,_ 
Díle qne muero ..... . 
T émo RUS iras ... .. . 

Por lo que toca á los anfibrtJ.quicos los hai dodecasílabos 
y hexasílabos: de los dodecasílabos, uno es el que anti
guamente se llamó de arte 'mayor, con una cesura al fin 
de la segunda cláusula y con cuatro aCentos en la segun
da, quinta, octava y und'::eima cláusula, v. g. 

Que lIoro. que tia, I que grite. que calle, 
N i tengo, ni pido. In i espero remedio. 

' ( ALONSO DE r.Alt.TAJ~I'U, ) . 

El otro es mas regular y perfecto: 

Amigos, el caulo de guerra entonad : 
Espl.élldido triunfo promete la fama. 

El hexasílabo tiene dos ",eentos 
gunda y el de la quinta síhtba'-

(JOSE F. :fI.lAokW). 

¡, Qué nuncio divino 
D esciende veloz, 
Moviendo las plumas 
De vario color ?· 

necesarios; el dé1he
r. .. " -4 

c~ 

~ Ropaje8 1l lil es 
Adorno JV SOIl, 
y en elltJ6 uplica 
Sus luces~l sol. 

ORA"1'fl' 

.. 
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El acento de la primera cláusula falta á veees. 
De los :mapésticos por lin, solo .se usan los de diez síl ... 
bas, y siempre bajo la. forma típica de tres acentos nece
sarios. E n la fábula de " El sa,po y el mochuelo," de Don 
~romas ele lrial' tc, alternan los anapésticos de diez sila
b:1s con los anlibráquicos libres de seis. 

l"t;COlldi(]o en c-I truuco de un {~bol 
Estaba un mochuelo, 

y p<Ulo lldo no léjos 1I1l sapo 
Le vió medio cnerpo. 

i Ah de arriba, señor solitario ! 
(Dijo el tal escuerzo), . 

Saque usted la cabc7.a y .,eulfl t:;.S 
Si es bon ito ó feo. 

P. Se ha hablado hasta ahora de los ritmos simples, i que 
. entiende usted por ritmos complexos? 

R. Ritm.os co""ple.?:os son aquellos en que se combinan dos 
6 mas especies diferentes de ritmos simples. ' 

P. Esplíqueme usted la combinacion del sálico, uno de 10.8 

. ritmos complexos l11as usuales . ." 
R. El sálico es un endecas ílabo que comd el hermco de la 

se~unda estructura-, debe acentuarse en la cuarta, octava. 
y tlécima., pero en que se apetece adornas: 

1. 0 Un acento sobre la primera sílaba,. 
2. o Que las sílabas 2. n y 3. n sean breves. 
3.0 Que sean tambien breves la 6.", 7.' Y 9." sílabas. 
4 .0 Que el primer hemistiquio term ine en diccion gra.vé . 
. 5. 0 Que no haya sinalefa en la cesura.. . 

Los requisitos 3.0 y 4. 0 son de necesidad absoluta ;' todos 
los otros pueden dispensarse al poeta., pero es menes
ter que use sobriamente de esta licencia. E l sáfico se 
combina con el adónico; que es un pentasílabo dact ilico, 
en que s~ requieren precisa.mente los dos acc'ntos rítmi
cos de la La y la '1," y se exige ademas C¡ lIC sean sílabas 
breves la. 2.3. y la 3.a. El adónico es en realidad un fsáfico 
trunco: es el primer hemistiquio del sán.co) sometido a. 
leyes rigurosa~ . As6ciansc siempre el uno al otro en es
trofas como las siguientes: 

D ulce vecino I dl' la verde selva, 
H uésped eterno I del abri l florido, 
Vita l uliento I de la madre Vénus. 

Zéfiro blaudo : 

Jamas el peso I de In nube parda , 
Cuando umlmece I en la elevada cumbre, 
Toque tus hombros I ni su mal granizo ' 

Hi era iu:. alas, 
V ILLt:;G.le. 
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1'. Qué me dice U. sobre el verso yámbico endecasílabo ? 
R. Este verso, llamado tamhicn heroico, porque se emplea 

en bs obras de carácter mas elevado, tiene, si es gn.ve, 
once sílabas; si es agudo, diez, y si es esdrújulo, doce. 

P. Cuál es la estructura mas frecuente de este verso? 
R. Es raro encontrarle hajo .su forma típica: 

Cayó, y el sf'ln trcméndo el bOsque .o tméu u ..... . 
U1I día púro, alégro, libre , quiéro .... o., 

Admite dos formas generales, sujetaB á diversaB modifi
caciones ; ó está acentuado sobre la sexta sílaba, ademas 
del acento final; 6 es necesario que el acento hiera la 
cuarta: octava y décima sílaba. Los siguientes versos de 
Olmedo son ejemplos de la pTimera estructura : 

Arbitro do la paz y do 111 guérra ..... . 
Olro nombre '=Ollquísta COII SUB béchos ..... . 
~ Son esos los garzónes de licados L . o •• 

En el último está acentuada tambien l.· segunda sílaba. 
Estos versos: 

Madre piadosa, que ellaménto humáno 
Calma. y el brazo v611gadór suspéude . . . .. . 

¡lCl'tenecen á la segunda estructura ; y es frecuente en 
ella recibir otros acentos rítmicos sobre la segunda y la 
cuarta sílaba., 6 sobre ámbas á un tiempo. 

P. Admiten la cesura ámbas formas? 
R. En la segunda estructura. es necesario que interveng-J. la, 

ecsura, dividiendo el yerSO endecasílabo ·en dos hemisti
quios ; miéntras en la. primera aun puede pm:judicar á la 
armonía. 

1'. Qué entiende U. por rima '! 
H. Ri1na es la semejanza de terminacion entre dos ó mas 

Llicciones; y puede ser consonante ó asononte; rima con
sonante 6 el consonante consiste en la semejanza de so-
nidos finales desde la vocal acentuada inclusive, como 
entre piramide y cZ,lmide; trayéndotela y vi éndotela; 
sola y amapola; sol y aTrebol; vi y alelí. La "i",a aso
nante consiste en la repeticion de la vocal acent~"·,,,. ':'."".. .... 
de la vocal llena de la última síhba: asuenan porCQ¡'sl~4 
guiente cla1'o, 'maT1nol, claustro, Cesareo, d iáfano) ('/,... 
cándido;fe , ten: 'miel, pues, veréis,' 'l1l/ÜStio,t#ljicl01 p ü- :. 
soselo. , .. .. 

N OT A : .La.s asonancias agudas no pueden ser m ni ménos . 
de CInCO: en d , e, 'i, 0 , 11. Las asonancias de s vocal es 

fo ¡l e1" 
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parece que p or las reglas de las combinaciones dOberiuu 
ser veinticinco j ma~ en la s íl~})a final grav~, la i, si está 
solu:) ... se representa por e, á causa de la semejanza de estas 
voca.les inace'ntuadas, y la 'lt en igua.les circunstancias v 
.por la misma razon se reputa por Oj de maner3. que cúl?; 
asnena. con valle, débil con verde, A'marilis con mat1·ces. 
11l,6vil confiores, (tUl con lúces, y al1wres con Adónis. 

I.lor:,;.d, cupidos , 
Llnrau, amores, 
!;'inó mi dicha, 
Murió mi A dónis . 

( M.::lE LA Ros ... ). 

Venus con cielo; esp 'lrittt con efím,ero; P6Z,ux con llm'I,; 
de donde se sigue que solo tenemos quince asonantes que 
no sean agudos, ,es á saber: en áa, lle; do, (ja, ée~ Bo, io. 
i e: io: 6a, 6e, 60, 'lÍa, tíe, ú o. 

·P. y qué entendemos pOi' "erso suelto? 
R. Verso suelto, blanco 6 l ibre es el que carece de conso

nancias 6 asonancias. 
1'. Se ha habl:tdo ya de los acentos, pausas y rimas; uigamo 

usted "hora lo que es estrofa?" 
B. E strofa, copla, 6 estancia es el agregado ,le todos los 

accillentes métricos que el poeta debe introducir en cada 
dos 6 mas versos. 

P. Que cosas contribuyen á formar 1a estrofa.? . 
R 1.0 La combinacion de di ferentes especies de ver' OS; 

como en la siguiente que resulta de la. combmacion de 
t res endecas ílabos y un heptasílabo, que se suceden cons
tantemente en el mismo órden hasta el fi n de la. pieza. : 

Tin:is! ah 'Tir:sis ! vuelvo y endereza 
Tu navec illa cOiltr¡\slada y frágil 
A In seguridad del puerto: mira 

Que !Se te cierra el cielo: 

(FJl. ANC1 SCO .ut;; l •. \ T OSo :tt:) • 

.:l .O' La distribucion de las rimas) como en estos trocáicos oc
tosHabos, que forman una estrofa de elos versos. señalada 
por la.concurrencia del asona.nte en eo: 

En 'Madrid . patria de tOU{\I!, 
Pues en su mundo peq ueño, 
Son hijos de iguai caritio 
Naturales y estraujeros, 
N oble naciste: si bieu 
Al ':lOtiguo ócli{l sujelo., 

(C.\LD&ltO~r • 
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:jo \) Las pausas mayores 6 media-s: es propio de los rom~\n
ces el dividirse en estrofas de cuatro versos, separarlas 
por paus3.s algo llenas: de mana"a. 'que la estrof.1. resnlt~ 
Je 1:1 asonancia. alternada que divide 13. composiciún ('TI 

estrofillas de dos versos, y la pausa mayor ó media que 
ocurre al fin de cada. cuatro versos, v. g. 

'fodo es gala el nfric 31IO , 
S u vestido aspira olores. 
'El tunado arco I'!tl~p(, llde 
y el con 'o alf:lllja dE'pO:lC, 
'l'órto:ns c U<iTnoradas 
Son 8L1S rOIlCos at:lInhorcs, 
y Jos volant.ell de Vi UllS 
.sus bien scgu idys p('~l.doncs. 

(G 6:.:uOR. ... ). 

1'. Dígame usted, qué otras estrof:.1s h:1Í mas usuales l 
n. Como cada versificador tiene la libertad de fo rmar IlllC

\'3S estrofas., son muchas las que hallamos' ampleadas por 
los poetas castellanos : habhrémos solamente de l. , octa 
\'a, del soneto y de alcruna mas que se haya hecho eélebrt .. 
en nuestro Pal'na.so. La estructura de la octa'va l'eHU1tf\. 
de la distl'ibucioll de las rimas e,\ la forma 'del ejempl(, 
que sigue: 

Tirsis, h abitudor d!t l T aju umbrío 
Con el m al! vivo fu(' go á Clan amaba. 
A Clori que con rllslico de"vío, 
L aR tie rnas !lu :,ius del pastor p¡, gaL:l : 
L a verde mtirjcn del un ' C h O rio 
T al V.7. bU8C¡mdo u:C;llo v i~ i tuba. 
y á la distaute cansa de sus males 
D csc!"perndo cnviuba q n f'jas talto!! .. 

CA . B ELI .. O). 

En el soneto concurren dos accidentes: la distl'ibuciol1 
de las rimas, consonando los yersos primero, cuarto, quin
to y octavo; los versos segundo, tercero) sexto y séptimo; 
el noveno y el duodécjmo' el décimo y el l.lécimo-tercero ; 
el undécimo y el décim/rduarto; y la distribucion le.las 
pausas mayores,. 'ltlO di \'ide la. estroÍa. en dos cual' y .&ry "'" 
Jos tercetos. E n os tC'rcetos consona á veces el pnrner '"" 
v.erso Con el tercero y quinto, y el segundo con ~l cua.rto 
J sexto: lo mas frecuente es consonar el prim~'o con el 
cuart~l el segundo con el quinto y el séptimo con el sexto j 
todavla los consonan de otras ID'1neras los poe " Ji ~,,., 

Dfme, padrCl comUll, pues eres justo, 
¡Por qué ha de permitir tu providencia, 
Que nrrastraudo prisio:I t'1t llo iuocencb , 
Suba la frande á tribllu lli augusto 1 
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¿QUitÍll da fuerzas al brazo que .f&bust o 

Hace á tus leyes firme resistencia. 1 
¿Y que el celo que mas las reverencia 
Gima á los piés del ven~edor illjmito 1 

Vemos qlle vibran victorio~as palmas 
M,mus ill ícnus,la virtud gimie ndo 
Del triunfo en el injusto regocijo . .. 

Esto decia yo, cuando riendo 
Celestial ninfa apareció i m e dijo: 
" ¿Ciego, es la tierra el centro de las almas~)' 

(n. ARGENZOW). 

La estrofa lírica ele FR. LUIS DE LEON, es una de las 
n.1 ~S dignas de notarse, por est.ar en ella, algunas de las, 
m~iorcs odas de nuestra lengua: 

D l?spiértellme la:> aves 
Con su cantar sabrüso no aprendido, 

No los cu iu[!dos graves 
De que es siempre seguido 

El quo al agcllO arbitrio está atellido. 

De la estrofa sáfica liemos dado ya un ejemplo. Hai corn
pos!.ciones en que el versificador no se suj eta á. ninguna 
1ei, ni en el número y 6rden de los versos, ni en la dis
t ribucion de las l'imu,s ó de las pausa.s mayores; ta.l el 
la S ilva, compuesta de yámbicos endecasílabos y hep
t, silabos. 

FIN. 

®Biblioteca Nacional de Colombia 


	fpineda_268_pza1_00
	fpineda_268_pza1_001
	fpineda_268_pza1_002
	fpineda_268_pza1_003
	fpineda_268_pza1_004
	fpineda_268_pza1_005
	fpineda_268_pza1_006
	fpineda_268_pza1_007
	fpineda_268_pza1_008
	fpineda_268_pza1_009
	fpineda_268_pza1_010
	fpineda_268_pza1_011
	fpineda_268_pza1_012
	fpineda_268_pza1_013
	fpineda_268_pza1_014
	fpineda_268_pza1_015
	fpineda_268_pza1_016
	fpineda_268_pza1_017
	fpineda_268_pza1_018
	fpineda_268_pza1_019
	fpineda_268_pza1_020
	fpineda_268_pza1_021
	fpineda_268_pza1_022
	fpineda_268_pza1_023
	fpineda_268_pza1_024
	fpineda_268_pza1_025
	fpineda_268_pza1_026
	fpineda_268_pza1_027
	fpineda_268_pza1_028
	fpineda_268_pza1_029
	fpineda_268_pza1_030
	fpineda_268_pza1_031
	fpineda_268_pza1_032
	fpineda_268_pza1_033
	fpineda_268_pza1_034
	fpineda_268_pza1_035
	fpineda_268_pza1_036
	fpineda_268_pza1_037
	fpineda_268_pza1_038
	fpineda_268_pza1_039
	fpineda_268_pza1_040
	fpineda_268_pza1_041
	fpineda_268_pza1_042
	fpineda_268_pza1_043
	fpineda_268_pza1_044
	fpineda_268_pza1_045
	fpineda_268_pza1_046
	fpineda_268_pza1_047
	fpineda_268_pza1_048
	fpineda_268_pza1_049
	fpineda_268_pza1_050
	fpineda_268_pza1_051
	fpineda_268_pza1_052
	fpineda_268_pza1_053
	fpineda_268_pza1_054
	fpineda_268_pza1_055
	fpineda_268_pza1_056
	fpineda_268_pza1_057
	fpineda_268_pza1_058
	fpineda_268_pza1_059
	fpineda_268_pza1_060
	fpineda_268_pza1_061
	fpineda_268_pza1_062
	fpineda_268_pza1_063
	fpineda_268_pza1_064
	fpineda_268_pza1_065
	fpineda_268_pza1_066
	fpineda_268_pza1_067
	fpineda_268_pza1_068
	fpineda_268_pza1_069
	fpineda_268_pza1_070
	fpineda_268_pza1_071
	fpineda_268_pza1_072
	fpineda_268_pza1_073
	fpineda_268_pza1_074
	fpineda_268_pza1_075
	fpineda_268_pza1_076
	fpineda_268_pza1_077
	fpineda_268_pza1_078
	fpineda_268_pza1_079
	fpineda_268_pza1_080
	fpineda_268_pza1_081
	fpineda_268_pza1_082
	fpineda_268_pza1_083
	fpineda_268_pza1_084
	fpineda_268_pza1_085
	fpineda_268_pza1_086
	fpineda_268_pza1_087
	fpineda_268_pza1_088
	fpineda_268_pza1_089
	fpineda_268_pza1_090
	fpineda_268_pza1_091
	fpineda_268_pza1_092
	fpineda_268_pza1_093
	fpineda_268_pza1_094
	fpineda_268_pza1_095
	fpineda_268_pza1_096
	fpineda_268_pza1_097
	fpineda_268_pza1_098
	fpineda_268_pza1_099
	fpineda_268_pza1_100
	fpineda_268_pza1_101
	fpineda_268_pza1_102
	fpineda_268_pza1_103
	fpineda_268_pza1_104
	fpineda_268_pza1_105
	fpineda_268_pza1_106
	fpineda_268_pza1_107
	fpineda_268_pza1_108
	fpineda_268_pza1_109
	fpineda_268_pza1_110
	fpineda_268_pza1_111
	fpineda_268_pza1_112
	fpineda_268_pza1_113
	fpineda_268_pza1_114
	fpineda_268_pza1_115
	fpineda_268_pza1_116
	fpineda_268_pza1_117
	fpineda_268_pza1_118
	fpineda_268_pza1_119
	fpineda_268_pza1_120
	fpineda_268_pza1_121
	fpineda_268_pza1_122
	fpineda_268_pza1_123
	fpineda_268_pza1_124
	fpineda_268_pza1_125
	fpineda_268_pza1_126
	fpineda_268_pza1_127
	fpineda_268_pza1_128
	fpineda_268_pza1_129
	fpineda_268_pza1_130
	fpineda_268_pza1_131
	fpineda_268_pza1_132
	fpineda_268_pza1_133
	fpineda_268_pza1_134
	fpineda_268_pza1_135
	fpineda_268_pza1_136
	fpineda_268_pza1_137
	fpineda_268_pza1_138
	fpineda_268_pza1_139
	fpineda_268_pza1_140
	fpineda_268_pza1_141



