
FONDO 
CU VO 
1.827 

©Biblioteca Nacional de Colombia



REPUBLICA D 

81BUOTEC 

o ,.. 

COL.OM BII 

MACIONAl. 

.. .. _-" "",,....,....-

TAN · 'A .... ___ _ 

/
.tl-

AL.A "" '- .... ____ ~ 

.... _---
NT O L N • ___ _ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



.. 

/I$1.z 

©Biblioteca Nacional de Colombia



• 

©Biblioteca Nacional de Colombia



• 

©Biblioteca Nacional de Colombia



CURIOSIDADES 

GRAMATICALES 
GRAMÁTICA AMPLIADA DEL IDIOMA ESPAÑOL Y SUS DIALECTOS 

pon 

D. RAMÓN MARTÍNEZ GARCÍA 
CnLal"",,, d. I oh.1 1" C"I"lit~, 

Prof <o r normnl y ex Dh 0101 eJ la Elell -lo p,,!JI;en lIflI'rint <le Puerto Rico. 

f.HIltA PHRMIAOA CON M DALLA o ORO V MI:NTION HONORA.BL 

hN LA 100'0 IllONl l'NIVH~!"All!; UP. UAP.UIONA V l'ARI'i, ARo 188S y lB8!). 

Tl.:JU' J~RA Jol nH'ltiN 

muy corregida., y a.umentada. con uno. Tercera parte. 

MADRID 
L1nnEnl! DE LA VIUDA VE IJEnNANDO y C.A 

011. eJel Arenal, Hum. 11 

110106 

• 

©Biblioteca Nacional de Colombia



©Biblioteca Nacional de Colombia



EXcmo. ~17. 

il. J,fr,lnci~fO J\. <!rolll1nclcnin, 
l"\'Ilth~¡;'r:t"'I ,,". J70\/'''Cl''; ... '1 1 f'ú6

1

Ii'¡;CI, l)L·t.l- ..... :I"tC\.") I."'\~ I~.., 1".:11_ 

!lfW, l'\rt.'C":,í/iú' 1//I/IIl'l,ui" !I '¡)i;",,/,>r. 2../ .. /7,,:> (i/"/,, ,;J,./, 

t\\Ttl.~t/1L1/' \!"'¡')1I\~1'~'+-'I. 

f)I"~1)/1I;'" de revisar ,,[ mor/rwlo jruJo de 1n i8 I'i!/i / ias, SI' 

dl.'ll/(¿ V. g jl/,('sfl/lnr{o al jllÍ{¡{iclI y COrll/nr/o d" ('lo!lios in-

111 '¡'I'('irlos, f!chmulo SO/JI'" mis r1/bilp,<I /¡o¡¡¡hros IlIlIt rll'llI{a rI(' 

1(/1 I'I/lidflll '11((' no Jlodrt; salda}' jiírilllw¡/e. ('on ((SOfía,. SI( 

ffmn r('jJlltllciím./iloló!Jim ,í !n olls('lIm/lII{ d" mi uOJIIlm', 8/' 

('.J'jIOi/C 1'. g lí jll'rrh'J'; !lO, ('1/ c(lm/JI'o, IUlflO la SI'NI/titlllll de 

!I(tllar, 1JO /'que COII lal Iljll'olwciíJII s('rlÍ III1:iO/' I1coffida r. 1" 

(/lira, mli/l1/tr. Y('¡JI'(lg,'uln scílo 1m (',11(('rzo /1//í' en pro del 

(lIJttlisis cil'n/íjiro, JlrlÍc/irn ~ higltÍrico (Ir- la '()cuciún CflS/t·. 

!l'll/It, A V, f<J., )/1/1'8, 111 I¡"tlico, l/(Im C01TI'sjlo//{la al ('./'ce

si 1'1) f1wm' qll" me d iSJle¡¿.w~ sin conocerme, ?I como }1I'I1I4m di' 
mi etllmll f/ral ¡{Iul. 
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CARTA-PRÓLOGO 

Á la bondlld ¡\ mi qu rido amigo el Dr. D. Eduardo Jusu6, uno 
do los respo\.ublos y competentlsin¡os Diro ·tor S d 1 tan acreditado 
":olcgio do HlIn Isidoro de sta Corte, d bo la adjunta carla, de cuyo 
contenido, porque tanto me honra, no puedo el cír una ola pnlnhrn 
ni tmOllcntro adornás palabras con que xpresar al autor y al Sr. Ju' 
suti mi mús sincero reconocimiento. 

H. MARTíNEZ. 

SR. D. EDUARDO Ju uE. 

Mi querido amigo y compafiero: He leIdo con verdadera frui
ci6n el libro de D. Ram6n MartInez Garcia, ya ventajosamente 
conocido en ediciones anteriores con el titulo de CUIUOSlDADJo:S 

Ql\AMATlOALER, y sobre el cual detlea V. conocer mi opinión. 
No Son las tales CUlUOSlDADES una Gramática. en olsontido es· 

tricto que damos generalmente á. este vocablo; son más bien una 
ampliaci6n de la Gramática, y en ellas se abordan con reoto y 
seguro criterio muchas interesantes cuestiones, que yo no diré 
quo no quepan, pero si digo que no se dilucidan en muchos li
bros que son y 8e llaman Gramáticas. 

El uel Sr. Martinez Garcla además ele bien escrito, cual co
rresponde á. lo. materia que e~ él se trato., me par ce un libro de 
sólida y fundamental doctrina, en el cual, con gran sencillez, á. 
la par que magistralm nte, se exponen los principios en que se 
apoya el artificio lingiUstico de nuestro romance castellano, y s 
investigan además con éxito envidiable ciertas reconditeces dol 
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¡!lioma, conocida!:l tan Rólo de qUiOllO!:l lo hayan estuuiado tan á 
[on(lo como el autor de las CIJltlOSlDAm;s, y á la claridad mál:l 
que moriJiana de sus muchisimal::l luces. 

A qnien !:len. eapaz de !:lupanar que, movido por la comunidatl 
de estnclioH y aficiones, lisonjeo al autor, le recolllendn.rú que auro. 
y lea 01 libro por cualquier parte, on la segurillaa do que hará 
Huya mi opini6n, aunquo uo tengl\ la fortuna de trap zar con al. 
gllllO de los articulas referonto!:l t\l pronombre, 6 con el del par
ticipio, cuya teorla O!:l muy completa y razonaclf\j y 1I,uor¡ue no nó 
eOllltlgllua (lo hUi muchas y muy notahle'l UIHtlOSllJ.\IJI~S que con
tiene acorCI\ ele la teoría del vorbo, tratado pll' el SI'. M artinez 
GaT'da con bmto cl\rifio y Ol:lmero, quo adernál:l lle hacor un e,;
tnllio dotolJÍllo, minlleioHO y hondo ele 108 ttccillentcli gramatica
h'H y ile laH formali, aHll'egnlare,~ como irrogl1j¡~reH, do IOH verlJos 
cIlHtelll1no¡;, y do laH t{enoralidades y pormenol'eH que á Hn C008-

trllcci611 COlTospon<len, Ita tenido la }lacionci<L de cont¡\rlo¡; para. 
hacor do 01101:1 una eBtarll¡.¡tica por tollo e,"tretllo cnrioH:\, CIne mo· 
rece conocel'HO y nplanuirso. 

Aplaudo, pne¡;, y a.dmiro laa CUIUOHlD,\ In:" (lit \ 'l\'I'IOAr"~H del 
Al'. Martínnz García, y tt los noccsit,ulo/'l (le BstOS estllllios lalJ 1'0-

comientlo, tanto mús Hincernlllente, lt~\llto (1'1C, á decir verdad, 
110 estoy conforlOe COIl algunas opiniolloil {lol autor, como la re
f"rente lt las dos mÍccR geneml y particn!;ll', fIue Impone en 10H 
verGas caHtellanoR, ni con la que atribuye 11. la preposición la 
propiedad doll'égimen. No impngno Hemejll.ntes teorías; I\punto 
Hencillamente, y en prueba ele imparcialid¡td, que uo me con
formo con ellas. Mas, armrto <le esta diver/'licll\(l de opiniones que 
tí. lOny pocos importa, y lt caHi nl\clie inter :;9., e,; lo cierto quo 
el Sr. MartJnoz García, 11110 tan porfectamente conoce la::! leugllaR 
latina y cn!JtoUana, al exponer en a!:!unto!:! imporlanteH las opi
llione!:l de otros grnmático!:!, hacienclo á cada paso ouservacionos 
tan atinaclas y curiosll!! como laR referente!:! 11. lo~ veru081Jarlecer 
y sUj',oir, etc" y el::ltudioa tan compondiados y complotoH como el 
de nueatro!! diptongos y triptongo¡;, y tr.n minuciosos y útil ea 
C0ll10 el elo IOR vicios ele 10. pronunciación castollana, ha da(lo á 
luz en la pre¡;ent,o edición lllla aura r¡ne acredito. de ousorvadox' 
peritlsimo y fJagaz, y ele filólogo erudito á su autor, cuyo m6rito 
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principal consi!:!to en haber saLillo sustraerse á la influencia ~e 
1m caudal ciontífico y de sus aficiono!:! clásicas, para hacer con 10-

<lü;cntiLle aciorto una exposici6n complllta, c1arj¡¡jma y exacta de 
h\ doctrina gramatical de nuestro idioma, considerándolo en si 
mirnno y en relación con el Uso vnlgnl' y corriente: según ahora se 
lw/¡{n como diría Salva. 

Ol:'O m6J'ito qne no quiero dejar de notar en las utilísimas Cu
lUO/olWAUJ'J!; (le18r.l\larlÍuoz Garcla s, que en esta nueva erlici611 
apllt'I'Cen ampliadas con una Tercora parte, Ojeada hii>tórico.jilo
lógica, qU'3 considero muy l)l'Ovo(:h08a para iniciar y aun des
arrolhw aficione!:! Illle van escnseaullo entre nosotros. Si {~ esto 
se aí1a!le que en esta edición aparece el libro del'l(le el principio 
haHta el finllopurarlo, acliciona(lo y enriqu cirio con nota8 abun
clfl\ltm~ y obseryacioues nueva8 y verdn.deramento notables, puó
<lo:;e (;011 .i~lHticia ~til'mar que la pre!:!ente edición aparece mqjorn
(la en terCIo y qUInto SObl'C las anteriorcs, que con razón mcre
cieron 01 aplauso do loo doctos. 

Para terminar, mi querido amigo, H610 me queda decido que 
aprovecho gustoso esta grata ocu,.¡ión para darle un nuevo testi
monio del afecto COrdial qne le pl'OfeHO de!iclc antiguo, y para tri. 
Lutal' al Sr. l\Iartlnez Gal'cin cl sincero y público aplauso clebl
do ,\ sus excelente!) estudio!:!, según la opini6n humilc.lisima de 
este su servicIol' y colega rIne besa ¡\ V. la¡; mallO¡;, 

F. CO\UIEL'ERÁN . 

. \Iaurl!l. 18%. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



PREFACIÓN 

Al público se presenta por tercera vez esta GRA~IÁTrcA, co
rregíc1a con tOllo el esmero de que soy c.'1.paz y tan considerable
mente mnplíalla, que espero ha de merecer la bonevolencia de los 
Jiternto~ por lo. variedad ele materinles que contiene en tan r duo 
cilIo volnmen. Basta fijarse en la Tercera prn'le, completmnento 
nueva en la obra, á la cual doy Como más apropiado el titulo de 
Ojearla hist6rico'¡ilol6gicfl, crue á. mi ver le corresponcle pc\!' Hllt-J 

importantes capítulos, !lO bien desarrollados, Hin durla, pOI' falta 
de metlio!:! y aun <le criterio propio para sacar partiuo de labor 
ajena, ya que la materia sllpone cOllocirniento<l ta,n profundos 
como variauos de que carezco, y estú" por otra parte, snjeta á 
gramles controversias y errores. 

En absolnto ninguna obra human, es nueva (I~ihil nov/w,. sub 
sn{r'), 6, Como dijo muy Ilion 1 Jocto o.cl1.dénnco colombiano 
l!'ideL 8uMez, toclo auelanto tieno <lll punto de apoyo en lo pa
sado; y ya CJnc cito ti. e<lte eximio pl'ofe<lor, no puedo re~istir al 
dei:leo de cOlll:ligllar aqui la gran(le admiración que hacia él sien
to por el {omlo ahunuantísimo ue erudición filológicfl y de críti
ca razonada que revelan sus E.~tltdios grama! icales. 13 ello , 13aralt, 
Caro, Cuel'vo, Calcaño, Fidel Sllárez, Quesada y otros mucho<l 
escritores ilu<ltres sostienen glorioi:lumente la bandera de las le. 
tras en la cultisima América latina. 

Hay, pues, en las COm08IDAJ ES (/R.A~{ATICALES, como acabo de 
indicar, mucho material ajeno, pero soy, sin embargo, responsa
ble de su selecci6n, refundici6n y proporciones, que suponen un 
esfuerzo no escaso de estudio atento y meditado. Capitulos hay 
también, como los relativos á lenguas y dialectos, en que abnn. 
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dan trabajos de fonclo y forma fiue tienen menos valor por ser 
mios; pero, si son menos interesantes, cúlpe~e, no al prurito de 
ocupar un puesto que no m corresponde ni apetezco entre los 
belleméritoH de la Filologla castellana, sino ti. la falta de datos, 
puesto que en España la Filologia romance, según nuestro sabio 
M lléndez Pelayo, all na!:l so conoco, porque 110 se eUlleña como 
no Hoa en algún olJHcuro rincón de la casi desierta Escullla de 
ArchiveroH. 

A dar mayor extensión á las OUItIOIHDADNS OltA.\IATlOAf,HH me 
mueve en primer término la Hemio~ rtn qu.e hice al pr seutarlafl 
por primera vez en eHcona ((de hacer con el tiompo unu. edición 
IDt\!:l correcta y amplia(la,) , y ademáJ:J la indiención de perllonall 
d la lD:l.yor compotencia, y para mi por lo mi!:lmo del mayor rmi· 
peto, de CIne Hnlpliah algún tanto ciol'tnll partefl do la obra, llo· 
nando á la IJar 1 vacío quo Robro puntol:l «le lIoloria utilidad tie
nen la!:l 01'lllfláti('al:l on genorul. En eii.cto, dijoron unos, «luH 01 . 
HHJI:llDJ\lJf:¡; (Jll.'\MJ\TIOA"~;H ~abon á pOCOII; otros, como 1 gl'an· 
dilocuente gnllm1lico, El Misúnlr01Jo, , la ChlAMÁ'rlfL\ del HAllor 
.lHurtínC'z {larda ticIJO un derrcto, 01 ¡; r breve». Á eHte entuHiall
ta fi16logo, al sahio P. l!'ita, al docthúmo ac:adomico 81'. ComIDe. 
lenín, al prolillldo humanista Dr. D. MatíaH Dloz flallleóTl, Di
rector del Col gio de Han IHidoro, COUlO también ¡Í sus perití. 
Himos cOlnpafioroa los DI'et:!. Areli. Hllfltamanle, J UHU', y de la 
J;'uente, alllotabiJiHimo crítico filólogo Excmo. H1". Conde ele la 

ifíaza, y á otro!:! muchos (¡UO mo tributaron inmerecirloli elogios, 
ya verhales, ya. por medio do la prensa, envio cle¡;do aquí 11n tes· 
timonio de mi corazón ugl'urlccido. 

En la. presente edición 116 cuillado do qno uo falto nada. dI) 
cuanto {~ laH leyrH HoncialflH del i«1ioma He re!iOl'e, y de quo cn 
toda la oura encuentren ¡;ietnpre IO!:l inteligolltel:! y 108 nHciona
dos algo útil y nuevo, pero nuncn nxtrtuio en un todo 0.1 Arle de 
!¡rlU/a/', liiu cansad es, á p sal' ele o!:!o, con fárrag08 ele 1>1\l(1)1'[u:I 
contl'al'iOH siempre á la precisióu y clari«1ad que dehen Hohrellalil' 
en Ull lihro do ellla clal:lc: ya lo dijo Qllintiliauo, «loll túrmlnOH 
qM llada afia«1 IJ á la x)JroHión clara del pcusam;euto pcrjmli
can 1\1 !lentido~ (r¡lIidquitl non ailjuuaf, oús!ol). 

No extra;'ie el lector heuúvolo el emploo COlliltanto do1 yo quo 
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en rigor gramatical me corresponde, y demuestra, no un resto de 
amor propio, sino máH bien la escasa autoridad de mis opinio_ 
nes. Pido á la vez indulgencia para decir que las CURIOSIDADES 
UitAMATICALEIl fueron honradas con 1IledaUrt de oro y lIleniion 
honorable en las últimas Exposiciones Universales de Barcelona 
y Pal'is; y á. pesar de esto, y de las mejoras de la presente edi
ción, las ofrezco con temor á. los que cultivan el admirable idio
ma de Cervantes, que es para nuestra historio. manantial inago
table de tradiciones gloriosas y de imperecederos recuerdos. 
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])I~ IMEltA PARTE 

CAPÍTUT.JO PRIMEl o 
nefinlclou('!oj fundum e n ta l el!!i. 

I 

La palabra (jJtAMÁTIOA trae su origPll de gramH/a, voz 
griega que Higuifica letm, carac(r r(w de la sCl'itul'a, pOI' 
que con ellos He fijaron laH ideas y pensamientos, y de lel'1I
né (arte, ciencin) (1 ). 

La U mm ática ¡mede ('onsi<lel'al Re, según esto, como arle 

y como ciencia; en el primer ClIRO se llama Orwllútica )lar. 
ticl/lltr, {¡ sea el arte d hahlar y eSI'l'ibil' COlT( cta.mente 
una lengua cualquiera; v. gl'.: la. espallola, 1l0l'Luguesa, fl'<\l1. 

ceRa, alemana, etc. I1Jn el 'egun!lo caso se llama Gramática 
generol /ilo8Ó'ic.t 6 sea la cienr'ia razonada de lo: princi-J . '/"', 

pios comune: á tOllas las lenguas del globo. (Dic. de tAcad. 
p lranc) 

<hamática 1'azonada es la que inveHtiga el origen, cau
sas y enl ace de la reglas; y comparada la que con aquel 
fin toma r gla y ejemplos de otms lengua' clásicas ó ex
tranjeras. 

(1) :M:e}ol' dirh~, vione do ¡p&p.¡JJ/.; 'rl)W. o. 01 sufijo compUfl~to '1:(-1\6<;, 
que ~iguihca. propIO rie, y¡\, 10i nombres que lo Ilovan so los sobroentier.do 
'rexy"¡; UD ~uerte quo ·IP"ltP.'/.W/.·~ es la. ciellcia. 6 .uta de l.\~ letras. 

\! 
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Entellaemos por lenguaje, de linguam agere (mover la 
lengua) (l), todo aquello que sirve para expresar las ideas 
y sem;acioneR por merlío de signos; si éstos ROll naturales, 
como 108 gesto., los gritos y contraccione. del rostro, 6 
cualesquiera otros movimientos y actitud s, 1 lenguaje se 
llama de acci6n Ó naturrtl. Bi los Hignos consisten eH com
binaeÍones arbitraria. 6 libres, el lenguaj e es artUicirtl, y 
éste He llama aml si los SigllOH cOnf.:titnyen un sLtema de 
voc s ó sonidoH articulados. 

El lt'nguaje hablallo rué (larlo f'll el ParaúiO á lIuestroR 
pl'Ímpl'os padres, porque formal¡¡tIl una sociedad y ller~eRi
tallan entplHlerRc desdl~ el primcr instante comunic~íllrlose 
sUs idl'fL8 y P Ilsamientm:!. 

Lrufjl/r¿, idiOllut ó hrtlJla, e' la reunión (le signos omles Ó 

vocablos COIl que Re enLienlltlll 11m ill(lividuOli de UTl münllo 
IHlüIllo. lJa lellgu¡t I~S, pues, ellellguaje oral, mas no ell1a
lural, p01'q \le len!J1UtJe t.it>lle III Íls 'x tensión q ne /'m[J/trt, 
COlJlO liC ha vi:;Lo. Lengull o:; tamhit"n f I órgano más im
portante (lel sentirlo del gusto. 

rJengua castellana ó espaflola es la qne hablan 10R easte
llaTlo.' , y se n~a como ¡rlioma ofieial en todo:; 1m; dominios 
espaí.101f'H, tanto en el púl pito, eOIl1O en la tribuna, la pl'l~Jl' 
Aa, ('1 fol'o, la escuela, etc., po\' m:íH CIne se hablan también 
ell algunas l)}'ovincías ciertos dial!'(:! os, que ti¡.nen gene
ralm(>JJI relaciÓn con ella por Re!' HlIS varienalloR. 

He (lIt !t IllJe8Ü'f\ ll'ngna el nombre ele rOIl/(l}I('e, porque 
H deriva )ll'inr.:i¡mllllente dClllatfn, que hablaban los 1'0nllL' 
1I0S. 1>e diez paln.hm!'l rast(~llanas, ocho pOI' lo menos pro' 
('(>(lpl1 rlella.tfllj las rest an tes (t·l alemúlI y d(~1 árabe. 

Primitivn, e la lengua. de que })l'OC den todas. 
])/'rivrula, la que trae su origen el otra. 

(1) (Hr,," lo clo1'lvnn ,lo li"!Jua y el Hufijo tl/icll.9, do) cuo.l pror,,,le 11\ j, 
como 611 t,iajl' <lo oiatir,¡a. 
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"AT' l 1 ti· 1 Y literaria de UD paí. , y la más usa • .LV a clOna , a o CUt 

da en él. .c . 

1I1adre, la que sirvió de origen para la lormaCl6n !le una 
6 más lenguas. , 

TI la que procede de la mI ma lengua que otra, .Hermana, . '. 
Materna, la que es propia de cacla mdIvIduo. 
Viva la q ne está en uso. 
1Jfuc:ta, la que no habla hoy ningún pueblo. 
Oriental, la habhtda en Asia, cuna de Adán y Eva. 
Olásica 6 sabia, la que no está en u, o, pero lleg6 á un 

comv1eto desarrollo en su formaci6n, 
Rsctita, la que tiene cal'actet'es para fijar la palabra. , 
No escrita, la que carece de letra y símbolo . 
EJEMJ'LOS. El latín es lengua detívada el 1 sánscrito' , 

hermana dlll griego; madre elel castellano, italiano, francés, 
portugués, provenzal y válaco, que por eso se llaman len
guas neolati1ws,' materna lo fué para los romanos; es muP1'
fa, porque ól0 la po, een hoy alguno. á CORta de largo es
tudio, y sin conocer su verdadera. pronunciación; sabia y 
escrita, porque tiene una gramática modelo. I~l caRtellano 
e8 lengua deril'acla del latín; hel'mWIIl del italiano, fran
cés, etc.; viva, porque e tá en u. O; 'I/1(llenlft y nacional para 
los espar1.oles, y el>('rita, porque tiene. n gramática. 
, Se llama lenguaje técnico, el que emplea las voces, pro

lllas de las ciencias y artes; culto, el que usan los escntores 
Y.ol'atlol'ell, y vltlgm', el que se usa en cartas 6 conversa
Clones familiares. 

El estudio <le la Gramática e' uno de los más importan_ 
tes, puesto qUe Con él aprenden los hombres el In jor modo 
de expre al' sus ideas {Jara ntenders con claridad y preci
i6n en todos los a.ctos de la vida social. 

Para hablar y escribir una lengua en tocla su pureza, es 
necesario: Conocer el valot' y accidentes de la palabras 
sueltas, qu@ Son signos de las ideas, y expresión mediata 
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de las co, aH; ordenar dichas palahra de modo que expl'e· 
/:len bien los juicios; pronunciadas sin vicios, según la en
tonación y acento que emplean las personas cultas; escri
birlas con sujeción :i las reglas correspondíen tes. Ouatro 
Hon, por lo tanto, las parteH de la el I'amn.tica: ANAJ,OGÍA, 

SINTAXIS, PRI), OUIA y Olt'rOUHA FíA. 

La palabl'a Allo1o!Jta viene de dos griegas: (ma (que sig
nifica segúll, conforme) y ZO,rlOS (razón, palabra). Se llama 
también 8Iimolog¿a, (le el!/1I108 (ve)'(laclem) y logos (pala
bl'a), como dando ¡t entellder que trata <le lo que Hon las 
]>alabms elasificada" por su origen y signifieación. Otros 
}(. dan el Hombre de L(';riO!Of//a, 6 he,1'icoZogiu, d l",ús (pa
l:tbl'ct) y el sufijo !.-o, I'esultando compuesta. de le:1'Ícos, pro
pio rle las pa1ubl'étS, y logos, (li.'curso, nt¡t,onamiento. Lit 

Iljtilllologfa y la Lt'xicologfa son llIás hÜlIl parte. (1 la Ana
logía que <1' la Ul'alll:íti<:a. 

La palabra Sinla,tls VÍPIIC (1d griego 8yn (con) y taa:is 
(Ol'dPll), }Jo/'qlle jUlIÍft las l'lLlahms con orden, á diferellcia 
de la 8¿nlcsis, que las une Himplemente Ó l'eeompone, 

(,Lu Anulogfil, di!'!' Mi¡.;url, ~Llrllinjslra los Il1l1lnriall's qll!' ('Ollstill!' 

yen 01 ('difi('io gralllllliGill¡ la Sinla .. is los (:ollnlina y (:llrHlxiona nn 
la oraeiúll. sr/.n'ln las rutlnas y div('/,Slls lIIodifi('ar'iones ('on quo U('!>l' 

IJxprosarso ('\ ponsllmionto l'/1 Gilda situaeión dl'lrrrninada." 

1Ja HintaxiH, fOJ'ma vital (1(' to(la lengua, a]¡mza tre¡.; 
paltes: 1." (lol/f'ordrt/lcút t') eon fOl'ltlidad del accidenteH Pll tré 
las lJ<\.1almtH vaJ'iableH. ~." }{,'!/imrn 6 deJlPn<lelleia l'eH[H'C

Uva que tienéll en la OI'acilJll. n." ('o¡¿8fmcción ó eoloc!.t(;io!l 
de 1aH llalabnu; ae modo que eXpl'CHen el pensamiento con 
más precisión y armonia. 

La palabra Prosodia trae HU origen de laR griegaH pros 
(á) hacia) y ode (canto), l)Orque la blPua pronunciación eH 
una eHll(~cie de c(mlo. 

La palabra Orlogra!ü¿ se deriva de do griega~, gmpho 
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(escribir) y ortho (correcto), porqne enseña la manera de 
'b' b' lIt ,,, Y (lemás sirrnos del castellano . escn lt' len as e rh.~ . o ". 

Así como la ()rtografía es el arte de escr:bn' ble~, la 
Ortología ei'l el arte de bien hablar. Ol'tope?(rt U ~rtoppw. se 
dice tamIJiéll de la pl'onnnciaci¡Jn que se ¡\Jl1sta a los prm
cipioi'l de laJmu:/ica y ele la ellJol1,ía, .pl'iIlCi¡¡ios que (leben 
ensell.f\rse á los uÍlios deséle su lI111S tIerna. edad. 

En l' sumen: la 8inta:1'is trata (le la,' oraciones fOl'madas 
de llalabras¡ la Analogía, de las palabra abdac1as que se 
componen <1e sílabas; la Prosodia trata (le las sílabas que 
se componen de letras, y la Odo[lr(~fía, de hu.; letras. 

Lelms son 10H signo. con que 1'e11re, entamos los onido, 
simples ó articulados qu producen los órganos vocales. La 
letra e~ el elememo indivi ible de la voz y á la vez el signo 
con que se expresa dic~h<) lemento. Los latinos llamaban 
elemento á la letl'a pronunciada, y littera (letra) á la escri
ta, llamada por los griegos gramma, 

El conjullto ele letras de una lengua se llama alfabeto, 
de las (los letras gl'iegas a (alfa) y b (beta); se llama tam
bién abecedario, (le la cuatro primeraR letras a, !J, c, el de 
llueRtl'O idioma, y la terminación ario. 

El alfahet o ortolí'.fJico caRtellallo consta de 2(j Ronidos, 
PUI'OH linos, y articuladoR otros; y el Q1·toydtficO tiene 2H 
signo, ! figuras <í letras vara expl'eRarlos; porque hay soni
dos q tle He éxpresan con dos Rigno,' ó letras, llamadas ~.m¿-
8~n(l8, COIllO la (' y In z, g y j, k Y f), irl'egularidacl que de
bIera <lestlpul'{lcer en bpneficio del alumno. Las letras se 
dividen por su tamaJio relativo ó figura, en mayúsculas 
(a lgo maYores) y mi¡¡(tscltlas (algo menores); y en simples, 
como la lJ, l, etc" y compupstas, dobles, como la eh, ll, rr. 
Por el mecanislllO, de, de Dionisio ele Halicarnaso 'e divi
den en labialp8, dentales, linguales, )wlac7iales y guturales, 
según el órgano vocal que interviene en su emi iÓll. Por la 
lH'onunciadón se dividen la letras en vocales y consonantes. 
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Las cinco letras a, e, i, o, 2t se llaman vocales, porque se 
expresan emitiendo un sonido puro, fundamental, simple y 
distinto, con la boca muy abierta al pronunciar la a, y ce· 
rrántlola gradualmente ha Ül llegar á la u. La y es vocal 
alguna vez, como se verá. 

Para repre 'entar la formación de las vocales llOS trans
mitió el orientalista valenciano Orchel un triúngulo ue 
origen indio, formado por una línea desde los labios á la 
epiglotis; otra d sde ésta á lo más alto del paladar, y la 
tercera desde este vértice á los labios; v. gr.: 

En la epiglotis resulta la a, en el vértice la i y en los 
labIos la 2¿. Sobre Jos laclos, entre la a y la i está la e; por 
e o los franc ses escriben ai y leen ej entre la a y la u, la 
o; Jlor so n fran és mt s o; ntre la i y la 1¿ se forma la 
u francesa, que participa de aml)os sonidoH. 

Colocanllo las vocales en este orden, IEOV A, resulta 
en hebreo el inefahle nom bl'e de Dios. 

Las otras veintitrés letras se llaman consonantes, pOI ~ 
que suenan con laR vocal s, de cuyo auxilio nece Han par¡L 
pronunciarse, y 80n: b, c, ch, el, J, .1, h, j, k, l, ll, m, n, tl, 
1), '1, r, s, t, v, .1, y, z. 

Suelen llamarse fmulas la' consonante. que empiezan iÍ 
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pronunciar 'e por sí mismas, como la b, b~; c, ce; d, de, etc. 
Mejor seria llamarlas e:rplosivai> ó instantaneas, porque sólo 
duran un instante, esto es, lo que tardan en ou~l' de un 
solo golpe con la vocal fin que se .apoyan. En realidad sól? 
son mudas porque 110 se pronunCIan, la h, la '/Jo de que, qu¡¿, 
gue, lJui, ; la J? en las palabras grecolatina Psicologla, 
Ptolomeo, etc. 

Se llaman semivocales la consonantes cuyo nombre em
vieza y acaba por una vocal, generalmente la e, y porque, 
ú imitaeión de las vocales, podemos prolongar su sonido, 
mientras no e apoyen en la vocal que las sigue, como 
effff ... , fe; ellll ... le, etc. 

Todos los hombres l'eunidos, según Lagarl'igne, no po
drían escribir en diez millones de sigloB, á razón de cua
renta páginas diarias por cabeza, lo sonidos á que da lu
gitl' un alfabeto de veinticuatro letra, los cual s componen 
la enorme cantidad de: 

620.44 ~401. 733'239.4391360.000, 

sin contar las repeticiones d una misma letra. 

II 

E xplicació n .Ie l a lfabeto castella no. 

A.. Vocal. La l)rimera de las vocales y del abecedario, 
lJ01' s l' la que tiene el sonido más abierto y completo. La 
maYúscula. s llarec á una. lengua cortada, como indican
do, dice D. ,) . M. Doce, que no e . necesaria la lengua para 
pronunciarla. 

B (BE). Consonante labial. Tomó su forma de unos la
bios cenados, como ignificando el modo de pronunciarla. 
Nuestra R es una copia de la ~ griega. Es muy afín á la p. 

C (CE). Consonante gutural Ó linguo-dental, según que se 
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anteponga á las vocales a, 0, ?t, Ó á la vocales e, i. Se to
rnó del hebreo, donde se escribe invertida (:J) corno toda: 
las uemás leLnts y l'englonefl, que van de derecha á izquier
da ell dicho idioma. 

eH (cm:). Oonsonante lingllO-paladial denta.l, llamalla 
antes ca-ac/¡e. Oomenzó á usarHe eL principios de este siglo 
como letra doble y parada. 

]) (l>l~). Oonsonante lillguo·!lental. r:romó HU figura de la 
d gl'Ípga (.l o), que eH un triángulo (la mayúscula), signo de 
Dios trillO. La el es homófona con la t, por la cual Re cambió 
en vario::! derivados latinos, como de calena, car!rnft; de pa· 
riele, pared. 

li;. Voeal de mucho uso .• e copió de la e griega (I~ ). La 
mayor parte <1e nuestl'ttH COIIHonalltes se nomllran con auxi
lio ele ht (l. 

]' (lwm). Consollante lahi dental. He formó tomtl,ndo dOH 

v v hBhl'pas invcrtidas y eolo0(tllaH una sobre otra en esllt 
forma" (~). 

G (m~). 'OllSOllarüe eOll sonilln R(~lll('jante ála e; gutural 
suave, alltes de a, 0, 1¿, de P, l¡l1'('ee(lielilH de 1/, y allt¡.~~ <le 
eOllsollllllte¡ gutural fucl'tp 1\Utllfl ele (' .. i. Se COl'm(¡ juntando 
\lila (J y 1Illtt i PIl impreso, y ü eon j 1'11 el man IlsniLo. 

JI (11\11111<;). OonsonaJlte lllllda, (¡ gntnral, ellyo Roniclo 
apellus es sellsiLle 11 ca:-!tellano. (¡1li1lan algullOs que está 
fOl'lllada por <los eN! m<tyúHculas eOlltl'Upuestas m¡í E3. 

r. Vocal. Antes 110 so }JOnía punto sobre la i, y el escri
birla eOll HIJa simple l'ayita indÍt'a la sencillez <le su soni
<lo, según I{Olml. 

J (JOTA). Oonsonante gutural. ~u )lronunciación procede 
(le1 árabe, según la Aea<lelllia, 6 Ilpl alem:m, según ~1onlltu. 

1{ (In). COllfWJléintc gut uml Viene (tel griego, igllol'lÍ.n
<lose la hi. tOl'ia de su formación. 

IJ (m.I'). OOlH'lOllClllte lillguO-¡laladial. rromó su figura (le 
la l he1)1'ea (,), sin ell'asgo inferior, y tiene un sOBillo se-
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mejante á la t', con la cual ~e permuta en cualqtúer idioma. 
(V, Vicios de la pronunciación.) . 

LL (ELLE). Consonante línguo-palad.lGI.l. E una sola le
tra, ,eparada en 180;~ por la AcademIa, .Y compuesta de 
dOH eles; parece 'u volver el sonido de la ~ ó V, puesto que 
se suprime esta letra en el pretérito 1Ilulló, etc., y confun
uen algunos gayo con gallo. 

1\01 (EME). Oonsonante labiallla,al. Se formóllniendo nna 
V COIl dos íes, así IVI. 

N (ENE). Consonante linguo·paladíal. e fonnó quitando 
á la 111 su cuarto trazo. 

- (EÑE). Consonante linguo-paladia!. le pone una til-
de para ill(licar que se suprimió una de hts dOl5 enes con que 
antes se representaba u sonido. 

O. Vocal, simbolo de lo injinito. Tomó su figura tle la co
locación de los labios al pronunciarla. 

P (l'E) . Consonante labial homófona con la b: por eso e 
escriben con b ciertas palabras que en latín se e crihían 
con p, cómo de cáput, cabeza; de [¿pus, lieure. 

Q (cu). Oonsonante gutural. Se formó ele la q hebrea (i') 
invirtiénclola. 

R (mm) Ó (ERM). Con~onante 1illguopaladial. Se form6 
de hl. ~. griega ( [», t\lladiéndole un rasgo. Se llama letra 
canina, por la aspel'eza (le su pronunciación. La r minús
cula se escribió antes así t'. 

S (mm). Consollante paladiallingno-dental. Su figura es 
la (le la 8 gl'iega ('=), en forma de serpiente, porque se silhfl, 
al pronunCiarla. 

T (TJ~)_ Con, onante linguo-dental, en forma de cruz. 
U. Vocal. La u minúscula se formó mi.adienclo un rasgo 

á la v para que ésta sirva sólo de con8onante. Es muerta, 
en las, Habas guc, glli, que, q/ti. 

V (VE) . Consonante linguo-dental, llamada de corazón. 
Tiene la figura (le una A ínvel'tüla. 
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W (VE). Oonsonante linguo.dental. Se llama v doble, va
lona ó exótica, y se emplea en nombre de otras lenguas y 
en algunos de la nue tra. En castellano. e pronuncia como 
v. Así: Wamba, Wenceslao, suenan Vamba, Venceslao. 

X (EICIS). Oonsonante gutural. 'l'l'ae su ftgura de la grie
ga (x) jí. Tiene sonüto de cs ó gs, como en e.'Cámetro, exce
lente. 

y (n). Oon onante paladiallingllo-dental, llamada tam
bién i griega. e formó poniendo una v sobre la i, con lo 
que rel:!Ulta la v gri ga (r), cuyo sonido participa de i y de 
u. llace de voeal en los diptongos ley, rey, etc., y cuando 
es conjun 'ión, no pudiendo u arse en e. tos casos la i latina. 

Z (ZEDA) Ó (ílETA). Oonsonante liuguo-dental, tomada del 
hebreo. 

ur 

Ampllacli)D ,le a ... ru,be to. 

A. En gri go alpha, n hehreo aleph, on (¡rabe dif, en indio aluf, 
en culdeo olal!h, en etiópico alfo 

B. En griego beta, en hebreo beth, en árab ba, en egipcio bida. 
Se diferoncia d la JI en que Sll pronunciación es un loque suave ele 
los lubios. De stas dos I tras carecen los sul vajtlS quo los tienen ta
ladrados. La b termina ~ílaha, poro no palnhra. 

C. En griego kappa, ell hehr o y Ílrabe cat Terlllina sllllba, poro 
no palahra g nuinalllonto castellana. Es lIluy afín á la {J, con la cual 
so perlllutll, COfllO en IU!lo, dollalln lacus, y á veees homófona con la Je. 

Ch. Antiguamente sonaba Ir, ('orno en latín, si la s<>gu(a vO('al con 
neento circunnejo (' J, y hoy Chan y otros nomhr s bíhlico~ se pro
nuncian con igual sonido. No termina voces castellanas. 

1). En griego delta, n hebrllO dalp.t, en {¡rab da. 61 ntecede 
I1 INra voeal y {l la 1'. Por su sonido blando y suave In cambia el 
vulgo en Z, (;01110 en vertiaz; ó se exagera hasla convertirla en t, fJcr
dal, Ó dosaplIl'I'CO, lo que ('S muy COlllún, corno Il verdá. Puede ser 
final de s¡¡u)¡a y de di ·ción. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 27-

E. En griego é7Jsilon. Cae, se permuta ó se diptonga con facilidad, 
dico Monlau, al pasar de una á otra lengua. La e radical ó acontua· 
da del latín se cOOl'ierte en ie en castellano, como de bénc, bien¡ si

gue á la o n sonoridad. 
F. En griego, hobreo y fenicio phi, en árabe {a. Muy afín de la 

v, de la que se distingue poco Eln los dialectos del Provenzal. La ph 
de los griegos sonaoa {, como en philosofia. Es sólo final de sílaba ó 
palabra en voces técnicas, corno en difteria, paf. 

G. En griego gamma, en hebroo ghimel, en árabe ghain, en sirio 
[¡omal. Es homófona con la j antes do e, i. Con sonido suavo puedo 
terminar silaba, como en ignorar. 

/[. En hebreo hft, en úraoll ha. Ante signo de aspiración, con so
nido de {, como en {atina, fierro (harina, hielTo), que empInan mu· 
cho on Galicia y Asturias. Sf\gllll üllilólogo Dío"l., la h aspirada ('ayó 
('On el Imperio romano. En Castilla so aspiró hasta prin 'ipios dol si
glo XVI. Oel espírilll áspero do los griego, U ((! larga), tomó su ligu 
ra la h latina. 

1. Vocal d(lhil, eufónica ó 00 onlace, usual en voces compuestas, 
Corno manirroto. En griego iota. En (>1 siglo XIV cOlllonzó á ponerse 
sobro ella 01 plinto como signo do ,"ccal, y plll"ll 01 do consonanto 
una 'omo dobujo, de cuya' adieioIl(>s r ultó la j. Ninguna dicción 
ca~tellll.nu ef\1pi01a por ie . 

.T: En griego ¡ol, hebreo iurl. árabe jn. En laUn no ha)' este signo, 
valiéndose do la i panl HI sonido de ?!, IIU(\ pasó al clls1tllluno en vo· 
COs como iuvu)"e, maio)", ieiuniwn, ayudar, ma!Jor, a!luno; en otras 
mUchas vocos tomó 01 sonido fuerto, como on Ieslls, Jesús. En 01 si
glo XV! aun ('nfu sonido de yola Ó ye, á imilllC'ión de la' demás len· 
gIH:S romanas. Es final de ulgnnas voces, COl1l0 boj, carcaj. 

1\. En griego lcallpa, h breo ka{, árabe ea{, fenicio /cap/¡. Es ho
I1I6fona con la q. Se emplea sólo en voces do ol'Ígon extranjero, como 
habi/,. '·z , .. L ". la o, '(U·les. 

. . En griego lambrla, hobr o lamed, árabe lam; homófona Ó uni-
sona el' ·'··ó 
d 

' on a,· por ser dos gr,Hlos diferent'ls de una misma \'luraCl n 
o la lo LI ngua sobro el paladar. . 

f . Doble por su figura, COIllO la eh y la 1'1'; "fin de !t, y so eon-
undo con la y si es débil la presión ti' la longua sobr 1 paladar¡ 

por eso algunos dicen qayo por Illlllo. 'e emplea mucho en el bable y 
catalán. No termina vo'ces cast ita nas. 

M. En grif'go mu, h brf>o lIIen, úrabe mino En medio de dicción 
Ilamn' 'á al· su homófona la b; por eso del latín (ame, Mmina vio-
n 'n h ú ' um re, hombre. Antl's, seguida de b Ó 1), se snplfll por una tildo, 
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como ('TI lÜ'pll, capo (tiernljl), campo), Principian con 711 1n{IS tll' '~,OOO 
voC'es, y pn ninguna PS final. 

N, En ¡.:riC'go l/U, hl'hl'('o y {lJ'abe l!un, En pOl'lllguÚS y g¡dll'go 
SIII'J!' olllilil'~(I, ('o m o tamhi(ln la , 1'11 cea, lila I('pna, luna), eN}, 1111)(1, 

(('i(llo, muola), Elllpll'ase en lugar dll /JI ulIl.rs dI) 1', V, Y las lingualfls, 
\i, En portul{ués ?l/¡, (In ('alalún n/¡ Ó /l!J, iluliano y fr!111 ('(;S gn E~ 

lotra ('xelusiva dI' nllostro alfnhllto; S(I PlllplpiI pOI' lo ('ollllín la 11 1'11 

\'oees quC' ('n [atfn til'/lon !I11, 1/!I, //111 Ó l!/l, ('OIllO 1í!JllIlII/, /l}/!T/d~, tlII/H-

1111111, (11IIlIl,~; leflo, ¡1II11 1 rlrlÍíll¡ (//11), "i!'l[o COlllll'nZI\/1 [lOI' i¿ unas d()('(! 

palahl'lls y IU) tC'l'lItina ninHulla, 
O, gil l{I'i(II{(} (111/./('/'1/1/, hIlJJI'!'() !lin, Es Hluy ul'ín dI' la u, ('011 111 

('ual SI' 1H'l'ltlutll flÍ<'ilnu'ntp, ('OIllO I'n ('(([(¡roso IÍ c(/lurrJWJ, El ('alal;'¡n 
y Ilstlll'illllO abllslIl1 dI' 1/\ //; pi f'l'alll't'·s, al ('ontl'lll'io, eO/lI'illrlll ('11 cm 
(I[ UNI final lalino, di('if'rHlo ':lJbisC/!1I pOI' /)OIJ/SI.'1U1t, 

p, E/l ¡;l'il'¡'¡O 1IÍ, hf'hn'() ¡lIti, Entl'fI 11l~ ('()I1~or1:ml('s sólo hil'l'fl ti 
las lílfuidas l y 7',. llll('dl' en /in d(\ sílahn pr(·('prl(11' i\ C', S y 1, C'OI\lO 1'11 

(tCI'¡W¡(I/I, rlí~/II'Jlsirl, prc'e/'phl, 1,/1 JI JlO f'S /inall'll palnhl'ils (,¡¡sll'lIuIIIIS, 
Q, En II('hl'no 1'111', 011 :imhn ('(If. EII lodas IlIs 1C1llgUIIS Iwolalill/1S 

1(' si¡':lIC1 /1, CJUI' (I/l vnno );(1 traló de slIprilllir', COIIIO fu!' l'allO 1'1l1¡H'¡í() 

susliluir la // por k, 
n, En gri('¡.¡o ,.110, Iwhn'() /'es('h, nrah(l m, PNIIllíIIlSl' J'¡j('ihl)('nln 

('on la L,. lI~f 111'1 ('ríre/'/'/' lalino vim\fl Clircel, y sr' die(\ (lI'IIWI'U! (, ut

IIlario, 

S, En ¡';l'Íl'go Si!l"l/l, 1I('hr('(1 WIIII/'('II, ÚI'Hh(\ sill, Es furrIo on prin

C'ipio y I>l1l1\(I ('n fiJl d(' sílaba, ('OIllO la r, No ('ol1lhinll ('011 ('OIlSOllan

Il'S, El ('ast('lIano SUprillW la s (IUII tilll)(ln las v()('('s latinas ú gf'ÍI\!{as 
untes (lo e, 111, [1, t, ('orno airo, d(' scclrwlI. ó lo ante'pono IIlIa (', ('OlllO 

('11 (','(!U/iu, e1n ,~IIi'¡illln, y así pl'OlllllH;ialllos Smi¡h y otros 11 l\1Í I O!{OS, 
T, En gril'go y h('lu'(lo t/lU, (In {rf'¡\}¡o la; li!'Jlf' un sOJli¡Jo dl'lItnl 

fUllrll', 'IU( ~II ('¡II11hia f¡Í(:r1rn('nl!1 (\JI 1'1 SlIlll'n' rI ni pasar de ""a :'t 01/'11 

1 ""f.!'lIU , así dll (/I!IIt", lulillO, vi,·tI(· (//¡ad, cas'pllallfl, 
V, fmítnl'iúlI dfl 111 /J grif'l{a !l1/silrm El {,!lst!'llarlo ('alllllló 1II11dlil.' 

\'f'('C'H In 11 d('l lalfll ell o, eomu dI' IllpO, lobo; ppro la ('OIlS('nan tlll!· 

dIOS dilll('(,tos, 

V, Sil {OrillÓ, s(\¡.jlín algunos, d(lla () larga ¡.;ringa; sf'gt'ln olros, dl~ 
111 F al I'('\'("s, quo los latinos ('JIlplparlJfI plll'll Ili~lillf.!'llirla do la /1, 

En lo siglos xvr-x v 11 sonda ¡J(. vo('ul Ú ('UIlSollallll', ('OntO ('11 1'11-
/t'{(r//', I'lls/'." por bit/liarte, J'Iisl',~, Es IlIhial aspirada COIIlCl Sil ufin la 
/,; 1'1 ('lIstelJlIlI(j 110 In dif"f'('r\('ia dll 111 11, pPrO sr 1'1 clIllllún, fr'nn('i's, 
italiano, y Ull'llItlll, I'n ('1 qU(\ SlIenll j'. 11 ('S (ionl d(' palabra casl(" 
lluna, 
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W, Es extr<liía <' nuestro alfallPlO, Los ingleses le dan \'Illor de 
1/; así I\'l'lIillfllon dicen Uclw!J!on, Los alemanes, holandeses y e~pa. 
fiol('s 11' dan ('1 sonido de /1, 

X, En wiego chi () ji, (,JI lutin ¡,r, En pi antiguo castellano (('nía 
el sonido uetllul de es Ú !Js, como en latín, /',l'IIlILcn, l'osrtnWI/: y además 
(JI de j, eOl1lo en Mé.rico. Méjico, qUII ha deslIpnl'eritlo , Aunqnl' nups· 
tl'O Di(Tiol1nrio tnl(' diez I'OC('S (l\le t¡rnen .1' inil'ial, no ¡HIPdl' un 
{'nstollano jll'Ullllllf'inrlas ('011 01 sonido de la ,rl',X" ('Malana, bablo y 
j{:111e'/,ín; así á la palabra .xato Jil'Ú c!talo, jalo Ó Ralo. En /in de die('ión 
SUPI1Il j, como carca,!', cm'ellj, 

y, L1alllada pil(/(/oricr, por simholizul' los dos caminos de la Vil" 
tud y ,,1 \(('io, r\1H'stra conjllnción !/ vi('nl' dol latln /'t, por (,\llpil di' 
anlilnUpns('s IlIlol'lli.~tl/.~, spgl'tn Monlall, sin lo ('ual "lIría e l'01l10 ('11 

los !I(\/llIís l'OIlHIII('(\S, 

'l., EII gripg'O d.~1·'/(1. lu·J¡n'\o zaill, IÍral)(~ Zill, Antes la :: [('nía ('11 

(!u~t('llano la ill'tiC'lIll1Ción suavísima d(\1 eUlalán, frtll1(!PS y dO/luís ro, 
1l1lIlkl'S. E<Jllil'all' ¡Í lu ~('!Iilla (~:) IlllIplf'nda ¿¡nlt's, y ~ólo '0 usa 011 
lu¡.;(\1' (lo la e para las sílahas ce, ci, ell zrWIIlI, zi/lc, azimut, y oLl'os 
110l!OS, 

, La I y la l' d(,spuPS ti" (¡, e, r.!J, J! Y I forll1/1n eon ést¡lS COIllO un 
diPtongo, SI) fundell () lirJuídl1l1, y por eso se 11(\l11l1n líqltitll1,~, 

l\11!'stI'O alfah(\to rst¡'1 lomudo dol latillo ('011 all)ullas JIlodlfl<'a('iu
IHIS ya ('Xllllt'~tas, lt.l latino tieno ~!í Irtms, La eh sUNla k ó (¡: la 11 
¡¡¡\litl ti dos ('[I'S, por lo ('\lal las pl'OlIllndan st'pawdll': así ilIe es ¡Ul': 
('nl'l'(:o d/\ TI 11 I'S t 1'11 11, y In I (lS e ('11 Illl'din ¡J('l'ulllbl'll, ~i la sigue' ¡con 
oll'tl VO('ul, ('OItIO ('n /Irlu/mlia. lII'alio; SI' rX('('pllH1n lus IU('t·S IIIH' 

llntos do I lIo\an s, 1, .t, Ó dllSPU(;S /¡ lIspirada, e01l1O istiu~, lfIiol:/ilJ, 

"Ul/¡ia, I\!l 1(11(\ (~OI1~('n'H la I su ~onido, 
El alfal)!'to IlItino C'O/IlO 01 caslnllano, tilllH la vrntnjll sobre los 

SI'I1I{til'OS do 11 0111 b;'1I l' las letl'lls ]lar su sonido, y 01 dpfpclo de quo 
~nflS lplras I'lIIpil'zal1 y oLl'as acaban (lor I'oc'al, en I'OZ de decir lo

liS Úl', Cl', ti', [1', Me, 

IV 

Stluhu, puluhra, oruclon l 8U8 p~Lrtes. 

SUr/úa, elel griego syl1nb(: (reunión ), es una 6 mái:l letras 
qUe !:le pronuncian en una sola emisi6n de voz, La sílaba 
ha de tener por lo menos una vocal ele souido pl'edomillall-
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te. La sfhtba es simple, si el! una vocal :ola; compuesf", Bi 
tiene una ó más con, o1lllnte!:l, 'como Ji", trans (1); rli?'ecta, 
si la COllsomUlte se apoya 'obre la. vocal, como la; inversa, 
si lel vo(·al prec de á la consonante, eomo al; mixt(L, si tie
n c()n~oJlante antes y después (le la vocal, como ¿as; (lip

tOl1i/(UÜL, si tiene un diptongo (del gl'Íego dis, (los, y phllwg
[Jos, sonirlo), el:lto es, la reunión d dos vo ·a.les qu !4e pro
Iluncian en un :'1010 tiE'mpo, como vió; Iriptong(t(7a, :.li tiene 
un (riJllm/!Jo) es d c;iJ', tl'{IS vocalei! qne se pronullf'Ían en 
un solo tiempo, tomo !ml'Y; com7,inru[n, si ti n (los COII 0-

nalltr,' jnnlas, CO\110 bra, rm') Iro, CLC. 

Dicción, palrt7m~, Irrminn, voz Ó I'ora.hlo, Ilam, mos ó. una 
Hílaha tí 1 ('unión dr !:lflabaR fine HOII !4igno (·ompl·to (le cual
quiel' idE'a. gil (lnUU(ltka (;ol1:.li(IC'l'áIIlO!4 llI:h~ bÍlm!aH pala
braH como signoH (le las UOSlt:-l l'lJl)\'OSPIILIl(lfts 11 la mOllte 

po)' JaH ¡(leaH. Palttbm se (lPrivu. cl~ W,dd)(){a (alegoría). 

))0 r1icc¡'(m y la !el'tllilla('i(m lirio ~o flll'lllfl lu palahra dicc:ill/Hlrio, 
('olp¡'dón <1(' VOI'I'S do unll II'IIKUII. Por ('xtclIsióll ~fl dil'l) larI1hj¡\n 
diel.illl1ario fll'OYl'lí{ic/J, bio!ll'ri/ÍI'Ii, pie., al (JIu' ('Ollli"II(' lo 1l01llhros 
d(\ pU(lhlos Ú IlIgul'r.~, "i(lu !I(\ 1H'I'SOIHlS, ('le. 1.os dkl'iOllal'Íos mús 
1'0011pll'lOS s610 ('ontit'IlNI, S('gl'lII S. ¡J(\ Lastro, de 21j á :10.000 pnla
bl'IIS, 111 (1 110 no so Nlllpnginu hi"n ('un \0 (\l1lI afirma (;rilllll\ dl'l 
all'IIl1ín, (IU(\ dI' sólo ItllO raíl'I'S forllla 0.000 "OC' 's. \11' IHII'rH'o n(¡tl'! 
pl'udl'lltl\ (1\ ('1'I1C'lllo dI' (file Ins JJlá~ rotundos uulorf'S s(jJo ('lIIl'h'1\1I 

!I(I I í ft .:!o.()(JO voc,tlblos . 

I Ja llalalJl'/\ eH monosílafm Hi ti('lle uno. sola. sílaba, c.:omo 
pan; di~1/(/11fl si tiene <los, como Jlanr.s; trisílaba si til'ne 
tn~H, (',01110 jI(l)/!'fO; cuarlfl8l1rt!Ja si tif>ue cuatro, ('omo !lana' 
d,'ro, PI!:.; t:\lIlhién se llama en gpueml }Jolisilalm la pala
hra (le llIás de una sflalm, 

I ,fU! ¡mlllhnts ,OH agur/as (;Hundo el acento pl'osódico 6 
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fuerza de la pronunciación carga. sobre la última. Haba; 
llanas ó f/rarcs, si I!ltl'ga n la penúltima, y e,~drftjulas (del 
italiano ,wlrucciolo, resbaladizo), si .. e pronuncia fuerte la 
autfJpenúltima . ilaba¡ ejemplos: crmlarú (agu(h~, cantúra 
(grave) y rúnfam (e 'drújula). ,i I acento s . apoya en una 
silaba aut 'río!' tí las dieha.', la palabra s llama sobresdr(¿
jI/la, COIllO l'n la voz cándidamenl!'. 

En toda palabra hay una. fiaba que He pronuncia más 
fuerl!', llamada fón;m, atlllque 110 siempre Ilpve acento 01'
togr¡\fil-o; las IIl'lllllS s llaman á/oi/oS sin (t(·l'lItO. I,as últi
lna.' l-iflahlls ele amor y corl/~ .'Oll ¡W\ll!a,', pero 110 tienen 
mn baH al;!' 11 t (). 

1';11 fl'an('ps 110 hay vocc'.' ps(ll'újulasj rn latín lIO las hay 
l~gn<la" y . in I'll1hal'go, nuestm fl(:entull'ión PS ea i igual 
a la lal ¡na, ('ll la ('lUll pl'{lllominéL ('1 ael\lIto /mú/ónico Ó gl'lt· 

ve, ¡lIH','{o que! 1m; voc;es cl('l'ivarla.· tienen eH cas{.cllalH> 
ltcP.l\{ liada. la mi lila . ílaba que las latina~, COII ram. ex-
el'l)('ioll >\ f . l ' " 1 l" . • (' ' • .aH, (/l/lIft VII'IHl I e mil/Ir!', nruclm¿ ( e ora /1m,., 

JU/'('lIll1d dI j/(/'I'I/IIÍ//', all/(l/¡{n ele anuíhill', pt('. 

NI~ llama IU' l/lo t/(u;Ol/fll, CS))(¡I/O[, (ral/I' ;', ('(llalúlI, .'/((

lll'!JO, He" a'lU;'1 ('¡Luto ó IIH)(llllaeil~1l I'.,[)t'(·ial ellll qu' pl'O-

1l1l11I'iall los hahitantes ele ulla provillcia IÍ l~. tado¡ l' (ledr, 
e~ tOllO pec;uliar ('on que :-e hahla '11 llBa COl!Hll'Cl'l., [ll'o\'Ín
C}¡l Ó naeión. (V. ACAll.) 

A ('/'/llo ríl tI/ ic() C's aquel ll(:en 1,0 11l'os\Í(lieo Cl ne se marea 
tnñ en un gl'upo <lt~ palabras pa1'l\ clarlps la ¡leuida unidad 
RI:llIóni(·a. R/1m' ¡'¡'o ele ¡(leas (ideológico), y e.iJlresivo de 
afeetoH (ol'atoI'ÍO). 

)']1 )'ifmo ó n/(.1III';'0 pg la orclenada proporción entre la 
l~a)tp.H 111'1 tli,'(,t\I·so. IWmo, igual tí. c{/d( ncw" 1nrdida, cua
hcll\(lp.., ell' )·jO'or en el canto y p.n el verso, y lambi n llece. 
fllU'ias para la huena prosa. (V. COLI, • Vw1.) 

He lIallm cUl/liclwZ Jlro.~í)(liClt (le una l'ílaha lo que tarda 
n lll'ollundal','C, y s gún la duración de ti lmpo, (livitlell 
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algunos las sílabas en la'rgas y breves, á imitación del grie
go y latín, en cuyas lenguas la sílaba larga tenía dos tiem
pos, la bl'eve ~tno. N ebrija elice: SUaba, longa, duplo, brevi .. 
uno lélllJ1O?Y3 fé?-tur. 

[.la Academia llama largn la Hilaba acentuada y á la que 
siguen dos ó mús consonante¡;, y úreves tí las demás. 

En las lpuguas derivadas «('llatín no , e conoce la can
tidael prosódica de est> iclioma, ni aun para hablarlo i'egúll 
nuestra J¡l'onullciaci6n. ~Jn eastellano, por ejemplo, se tal" 
da mús, es cierto, en pronnnciar unaH sílabas que otras, 
pero no lJUed a~:dgnal'!-le exactamente á una Hilaha larga 
doh) tiempo que á ulIa ]JI'eve. 

L¡t expresión oml (lel j nido ó pensíuniento He llama om· 
ción, Ilellatín orafio, de oralllm, (le OTO, hablar; y oro, ele 
os, oris, la boea; hL expl' >si6n om16 escTiln elel pensamiento 
se llama proposiciólI, vo;,. nUlS propia de la I .. ('¡giea que de 
la O ramática. 

Las palabras que COTl(·U1'l'e.Tl :í. f'ol'm¡tl' ltt propo~icióll c:o· 
l'responden tOllas, según el oficio que hac:en en el l'aí:Olla
miento, tí alguno de los tlie7. grupos siguientes: 

AltT1cUI,O, NOMlIRIC SUSTA1\Tl VD, NOMTllU: A D.1E'I'IVO, PItO

NOMJJlm, VJmHO, l'AltTICfl'rO, Al.lVlmIlW, PREPOSlcrÓN, 00 , • 

. Tl:NC'rÓN é IY'1'EH.TECt'[!ÍN. Bon v((rirtblcw las H('i~ lJl'i1nel'lt~, 

porque varía HU terlllinaeilín; y laH cuatro última,' invltrin' 
/¡le¡,·, pOl'que no piel'clen HU ('orma propia. LOH gmltJlí.ticol'l 
llalnall :í. estas die;,. clases liarles el" la omción, y también 
categorías grmnalic(¿ü?s. 

11JI artículo determina la mayor Q menor extensión ele los 
seres. 

El RIlSLalltivo los d(~'1i[J¡¡a. 

El adjetivo los cal{fiCft 6 dl'lenninrt. 
EI}ll'ollomhr' IOH personific(¿. 
El verbo (le¡,iÍglIH. SIt e tÍ,<;fencia, acción, (''liado, etc. 
El llal'ticipio es como 1m modo adjetivo (iel verúo. 
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J~I :l!lvPl'bjo modific(T al /'ulJo !/ I( lodo término d> .entido 
c(fl{[ir afiro Ó ({Irilm/ieo, 

La pl'epo:icifJU 'I/l/lz(( dos 1/~l'lIIiJlo, (/, 1(( orflción, 
La cfllljtll\(;i,¡1l l'lIlaz(( dos or{(ciol/f! '. 

La illt"I:jflecÍfíll ('.I'jJ),{'S(( ,( IIlil/lí('nlos . 

K ta (,la, ilieal'if)ll, pOI' l'ilí:fÍll (le la' idp, " e. pl'0llia de 
la Filosofía /que "j<Tlli/ka I'lIlo)l' al ,aJ¡¡.»', :í la eiPlleia), e,to 
('S, pI ':Olloeilllipll!.O ¡Jt> las cu as (~ollsi(lel';l(la t'Il.ou e:en
da, ('au ',l', electo' y pr()pieda(lt'~; pOI' 1'01%';11 (1" la, fOlJlla~ 
(lili,I'Pllfl' de la palabm, (!. pl'opia (1) la f.'il,,/o!/í(/, (1110 e 
lo¡ C'Íl'llI'ia dI' todos lo ¡(¡¡Dma: Illltiguo, y II](H!"1'1I0 '. 

"('1110 vi to qul' la le/m t~, I'i 1'1 >lIltmto ('Ollll'Ollelltl' (le 
la síl((f¡((; t\ 'fa lo 1" de la ludalJl'a, y la palahm de la. om

('i¡jll; dI' j"'ual ltloc!o la ora<"Í'JII ps elemento (le la cllÍ/I '/lla, 

y la dan lila (lel di '('w .. W), (¡ue p :í., tl veí: la e:pr' ¡OH lII:í 
cahal y )H'I'f'ectil (leI It'lwllajE, 
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n e l urtieulo 1 101 11 c·on ,.. ~ rllC'c·lún . 

Articulo, <le] laUn arlíC/llus, climinutivo rl nrflls (miem
bro, 6 juntm'<t !le dos miemhro!'l), es la l'alahm que se allte. 
pone al nombre para 1t1ll1lH'iar !'lit g('Jlero y numero, He lla
ma dcfr'rmiu((do si inrlic¡t ftue tienf'll pste ,'entido los seres 
nomhrarlos, y SOIl sus formas el, del, al, los, lo, 111, las;, ú 
indl'!('nnin"rlo si la i!lem que <la rle ellos (~l'l Vfl!}ft; sus for
llla¡;¡ SOll /l1l, unos, UlIr¿, ltIUlS (1). 

Ji~l al't{('lIlo rla al irlioll\ft p.':tetit ud, rigor 16gico y pl'eci
:i(¡n, y le r[ui t a lillPl'tarl, armollfa y c.·uIJerallcia de 1'01'

Illa . (K ¡¡g ~r¡glt.) 

I~jl artículo va nece, al'iallH!lltl' !LllL!!,' elel nombre, p 'ro 

JIO sir'11lpn' illlueeliato t~ él, I,ue~ se rliel': el de:gradarlo ?li-
110, lit sill par J¡('nuo,'lIra, la llUllca ha,'üUltel1lelltc~ pOllrl!'-
1'Iula l'iI/)m'f(, rpllmbi!'!n ,llple ant('ponel'se ¡L cualr¡nil'l'¡t 
otm parte rlt· la oraci61l, eOllsirlerarla (~omo nombre; v. gl',: 

el COt!l(')', ("1)Or'1l/I: de llls (,081111, d sí d(·,w.:wlo, el uno da la 
pizflrm, 

No el 'be cOllfnn(lir:;c' pI illcleterlllinarlo 6 Í1\(ldiniclo /In 
C!on Poi Humeral lino apoeop;ulo, g~ al'tú;ulo cuaue]o denoltt 

(1) 1,1lOIO n) I\lti"tlln '¡plerm;wulo Ú 1IA1!,/prm;llfldr¡ por ro )lI' 1) nI UIJÓ, 

poro JuO l' tI'l r. lJlil propio d ti ni pi ÍllIm·,) ,,} 1I1111111ro (lo '¡p/pnlliuatiI'II. :1 
1 tln ;wlt'/p,.",ill'l./¡t'(J III ognnrln, IHU'pl0 IJ tl\,41 JI lulu'us nXIH'IHU\n JlIojor In 

(lC""ut 'Iun njfJlt'O 11 Ilrtlculu ,Iau lo ma.yol' 6 Inonor H,ÜHnloJibu ni l1PIUIJrth 

JUiOlltl'U Hll u.qu Ita l1U\H bioll O prn nH Ill'- iúll. 
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con vaguedad los objetos, y numeral cuando envuelve la 
idea de unidad. Si decimos, aM estíÍ UN hombre (cualquie
rrt), la palabra tm es artículo; mas si decimos, ha venido 
UN solo homúre, y nf'cesitmnos veinticinco, entonces 1m es el 
numeral uno, porqne expresa numeración. 

LOIi demostrativos y pose. ivos excluyen el artículo; lo 
llIi~ll1o suce(te con C(Uhl y ambos; v. gr.: mi, fu, su, este, ese, 
aquel, cada, ambos (nirw8) (1). 

El artíeulo sURtituye al posesivo, si el sentido está de
terminado por otro posesivo; v. gr.: 1[e dnele la cabeza, y 
llo mi cabez(~; ¿ganaste ellJleito?, y no t'l~ pleito. 

f)e repite el artícnlo ante de adjetivol) que conciertan 
con un mismo nombre, pero no se refieren á un mismo ser; 
v. ~1'.: Los hMnbrcs ricos ?lZOS )lobres, porque lo.' hombres 
no pneden, en senti<lo propio, ser á la vez ricos y pobres. 

",,'altará vigor á la. fra e, si decimos el Rey y ministros, el 
Coronel y soldados, en vez de el Rey y los ministros, el coro
nel y los soldados. 

Cuando el twtfculo forma parte de una clenominación ó 
apelliclo, título (le obra, l)el'Íódico, etc., se separa de las 
preposiciones íÍ Ó de; v. gr.: Soy de El Domrlo; La espada 
d" Rl Cid; Le, imprenta de El Imparcial; A El es"zavo de 
·~II culpn, etc. A peHlu' dp e~;t.a t'egla, en la ('onvcrsación es 
rally común juntar la preposición con el artículo, elidiendo 
la e por la, flgul'a sinalefa, pues se dice: Fnlano es ?'edacto?' 
df'l Imparcial; .fuan es del Ferrol; quisiera ver lle nuevo al 
(:irl. En efecto; hay cierta dificultad y poca eufonía en de
CIr tí el Cid, ür> elln1Jmt'cial, etc. 

Algunos autore:; hall st'paraclo también la preposición 
del artículo cuando la palabra siguiente comienza con a; 
\', gr.: A el alma,. Ú el alcance, para evitar el mal sonido 

(1) 1:n bable Hl' <lire Aún la mi ra'la, ('omo on tiom\lo uo Alfollso X RO UO
(.[¡\ pi HIt /(J/!llIflie, IflN SItR calltanB. (Crrmica de NSjJGlia.) 
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quP 1'1' '1I\(¡t eltl eledl'. al alllla, (Il IIlclIl/rr.,· )lt'I'O lal práctica 

no luí' pl'ohi,ia,la po!' elll o, 
EJI lo :lnli 'IlO ,1' Il:o;aha pi a!'tklllo JlW 'clllino el, JlI) ,ú!o 

e'nanelo li pnlaln'a ':Oll1l'nhaUa !lO!' 11, 'i!lo t: llIbie:1l e'lutllflo 
I'nqwI.a1HL por olra vocal, p.tl'it evititl' 10,10 /'illlo; a í se lle
('ía: 1'1 /,I/fln lolllT, el "jiri'III, ('l ('~)j(ld((' el ((!tI/m, 1'(1111) Ilijo 
(:i l'I'ila o, 

Ilay l' 1)\'(,.,ioIH" 11 111' lIev:tJl {) 1\1l pi a!'1 kulo, .llJún pI 
vr-I'bo '111' la fOl'IIlIl; V. g!',: IlIt's !fue !i""¡"'/I /l/lIlId(); U/I-

1 'lile 1'1 i,li, 1'(1 ('II/I/Ill/lo, Y illlll '1111 IlIl lIIi 1110 vp!'ho pu'
¡J(. I.'lIlpll,ltl' Il eí 110 ,1 artíclllo, e,g11Jl e,l \lf"lo 1'11 (1 111. ,'1' 

!talle lt(l'll'l; v, '1': !/M/I'W'ÚS IIIII{I'(, 'I /l1Il/ft'('; "0/11'11 (ti IIIt 

ti/' !J lí /(/ /1111r1n', 
,'I'I/11r '11 alHl 1\1\11', in all!"1I11); y, gr,: S'/l1I1' )lO (' 'Ií 

¡¡ ('11,11. 

IJ:u; e'l) Il Íllli(,H' e'lI .Il ¡'HI)(~I'i', e01l1O n;II, , Sol, pie" HO 

llpvall ¡u'líl:lIlo; .v • i lo tiPlIl'lI l' 1'01'1)1\1' P 1 t o '\lIta UlIi! 

pal:thl'a gl'lI('riea; V. gl',: Ji'l (a, tl'O) Sol. 
E, un lfidi,'i:1Il0 1'0111'1" :trI {('1I10 Ú lo, lIolllhJ't~ ,le p\'ll\"Ín

eia (í re1filÍll, c1il'iP1\elo fo J~' } 111/1 11 , /1/ U(didll, á 110 ,'('1' que 
lo III'VI'II Ile ()\'(lil1al'Ío, ('OIllO /11 U,'('II,') n,." 'il; pero ti·!) 'n 
Ilt.va)' élrl{e'lIlo didlO, lIolllhn'lI propio,' e;uall¡[o P>itUII IIllHli

jj('aclos )lO\' Illl ileljl'livo: 1,1l /¡ ,li('o,,1 Vt;/u'"ZIIf'!(I, /(/ ilUl/I,~/l'io· 

,'u fI(/reelollu, {II tlIl/hil';o811 111b;'III, (Ht·Jlo diee 1)111' PIl Loelo 

e'ft. n lnll'el(~1I llevar élrl klllo,) 
1'~1I Al t il\¡L 1':-> 1lI1ly ('OIllÚll ¡uJ!, '1)1)\11')' 1·\ ftrtíelllo elett'l'-

1I1Í1I:l,ln (, el¡'finillo al lloJllhn' propio III! lOujt'l', ('(tillO lit (llIf-

111111, la ¡Iilar, 1(( (lO//c!'II, porque' e' 'l,ín Ilpl'illlilla' (, ,()~ 
hl'~lIl(1I\1\idll por p¡¡p. i la: palabJ'ils SPJ/llfa, jo/'I'It, ni/UI, 

UIIJ la 'llH' ,B (liría, I'n un pl'ÍI1('ipio, y élllll oP ,lie'e hoy, llr. 
,'l/OrfL ('1/011111, la joní/ Pilar, fa ni,¡¡¿ ('o}/{'/¡iltt, Ante''' 
ele Illllnhm propio de: valoeín o ¡)Jo ~I' ponl' ¡tri 1I'ulo 'n estilo 
notadal; v, gl',: AI"!I" el MlHwel, y clIHllrlo tOlJlilJIIOo el aU~ 
tOl' por d libro, COIllO d JlIi!l/(I!{, por hL Cll'amátll!l\ ¡lIH~ e~-
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(TiLió. Ell]lltl1 al deeimo.' los ,PI]JflS, los Ramon".'!, los An
lom'os, Ilolr¡uP se soorentielHlell]a. palabras individuos, ('8-

{1·ilorr.~, mti.'!a8, ú otras. 
Lo~ YO('HtivOH 110 JlP,Yitn artículo; v. gr.: Atiende, hml/-

1))1'. Si1l (·ml)(ll¡..-n, ('H"Vantl's elijo: Jl[adrfl, la mi 1J/adre, 
.911((1'(1((8 11/1' JlOl1r"iS. Y mi criacla ~ne)e decir: Rl (lIJlO, l1f1ce

.vilo fl/m los para la plaza. La voz Ilfllu1"r¡)ezrr pue<le llev¡u' 
(1 \lO arl fe'ulo, Hll1HJllf' lo pl'illll'J'O Pi'! más ('()lllÚn eu Ill·osa. 

r;~111H)f'sfa slH'le ('stal' ~in él,.Y ('ontl'lll-'l'SP, llanuíllclo,'e ml

tI/m como l'lI lalfll. 
Cn}'('(,t'11 el<> al'!{¡-1110 IOH títnlos (le emm~ ql\(, tpuemos lÍo 

la vi. la 'OlJlO j'/atm de .Ilrm((s; PI/seo de ,,, Pri¡¡r'l'srr," 1~8-
('//1'/0 PM¡/iCII 8/1j1l'fiol'; CI/lle dI' ¡ 1111 Jt'r(mri~rr¡. 

l'~1l ~US1Hllliv(JH cOlltiJl\Hulos, pUl' apnsiei,ín, si d :'<egllll
do va Jllw'e,1iclo clp 1111 l1\llllentl ordinal, 110 11 va :tl'tít'ulo; 
V. gl',: Cl'is!¡Jl¡(¡/ Colón,}irilllrl' df·.'cl/uril7o/' dr! Am/rim, 1It1t-

1iÍl 11/ ta }IObn'iw. Ni Jlonelllo~ (-] VPl'bn jité y el relativo que 

alltps df'llIUmp.ral, lleep.'1ita ('1 artú:ulo, y elidamos: Cris
I~/)(f/ (Yo/óu, 1]111'1111: el Jirimrr llrs('/turidol' d"~ Amrric((, 11/11-

nó ru 1(1, po/rfe,:rr. 
Los uJ't{C'ulos (>/. 1(( lOH, IriS pr('e~ecl¡>n ti ~mstilntivo:'< C()

lllUllf'S dI-' ~igllifi(,!lcjlÍll üdenlli!Htlla, e:'<to t'., lÍo lo>! (lue de
signall un gélH'1'() (1'1 todo), ulla ('specir' () un indivitlnoj 
v. gr.: El l/OlIIlne (to(lo homhrp) (w modal; el niií,o virtuoso, 
(Nólo (~I virtuoso) ?nNece alaballzas," /,1 Rhro. Pero se Supl'i-
111811 antes de dichos Ilomores eutlndo s (lHiere dar tí. la 
f¡'ase mús eIlP)'()'Ílt y mphle7., como 8111JU(lres, hijos y 11((-
. '" 

rlen/flN quedaron I'f,tlucitlos á la JIIisrria. 
Uuando qnel'l'lllos eXlll'e.aJ'llo: con cierta vagnedacl He 

omite el al'título; v. gr.: L(~ 1I/altrató tí [jolJ.1es; le aturdió tÍ 
tO('IW • 

. l'ltlllpoeo lll'vlm artículo los apelativos de senLillo parti-
111'0 (que eX]ll'e~all ¡lade de un todo), como: compra )Jan 

(algÚllllan), hay {'({sOS (alguno' casos), tengo enemigos (al-
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gllllOS enemigo.' . y ou, érvese la ,liferencia entre dame el 
liúro (que ya conorc, ), y dame un libro (cualquiera), 

Se omite d artículo é:l.llte!'l !le nombre regido pOl' un co
lectivo y la preposición de; v, gr : ml/llítlUZ 11(¡ soldados. y 
tamlJién (lt~spués <le un 1\,1 verhio <le can ticlacl; v, gr ,: Sa,lle 

tanto ele Hdórica como de PoNim; nar!rL ele !Irilos 1/i ([!q)l~
ríenlos, Pero ¡lUelle <tlltepOllPI'Se urtículo al sustantivo . i 
t~:-ltá (', plieat10 por UllIL omC'ión ,le relativo; v gr : Un !lmn 

¡¡{I/I/,'ro dr. los ('/lentif/os q//(' Im,l/o", 
Illly fl'!l'PS en quP val'Ía e:omplctam nle el :-;enticlo, .l'glÍll 

que .'e Il~(l Ó 110 ,1·1 (Ir! ((oulo; porque no c~ lo mi:-;lIlo limll! 

II/lIla IN1!J1I1l qne t¡'PJlI' mal" lf( [¡'I/!/lta; )11m/N pil' que JWr({"t" 

1.1 JJi,'; har/)' ('(WIII quP !t(le ¡' I({ 1'({)lla; tl/I',WI ,/1, ¡'('!! que ItWS(/ 

,¡,.z r('!I, Pl'ro 110 siemJlre . uf'I'c alt«mU'ión 1') spuli,10 ,le la 
fra. e, PU(\~ p~ ill,lit'crcnte ,lpdr: YoI/,iÍl !I¡'/(jJ(/, ¡) l'o!IJ;Ó lrt 
!JmJl((; l/)uIII/IO ,/ fl'()}JIJ){/(lrts, 6 (()u/I/I'O It 1118 IrOIlIJ){/({as; an

dar It /'/U'ltrtS, ó mular lí 1(1.'1 /'/{I'{{(/,';, 

Cnal1,lo los ,'ui'ltantivo:-; cOJlI.illuado:'! \l0l' IL\lO, ici6n .011 

ell! (U f"!l'pn te gP.IlCl'O, y q t\PI'PIIlOH e' pI' :;ar1o~ e~()ll {m {'¡tsi s 
piu'a llamar la aten('i611 SObl'H ('lula I\lIO ele 1'110.', {, (wital' 
Illlfihología , elche l' petiJ'se ·1 articulo nefiui(lo¡ v, 1'1'.: 

l'iCll¡'¡nlo~, c'uúntos han IlI'nlido 
la I'uJ'l'za c11'1 a 1110 1', 

111 (lal., la c1ir'ha, (,1 honor, 
('1( un minuto dCl olvido!» 

(l'. (;IIIIlIlFIIU, F.l'/lw:ci(jll .) 

J~l, TII Y lo vienen (lcl latín ¡l/¡', i!la, illul/I, (,ollvcl,ticlo 
1'11 eli, (,11/, ,.{o; ill(l ('é:l.1II1Ji(¡ pl'OlltO ('11 ('la, y ,1, aquí el (le
cil'''' fll/lllt pUl' el',illlla, Antc!'i,!' ,lijo alguna ve/.: lo \101' el; 
v. '1'.: Ir¡ (1IIul/aullor. (b'. Juz!Jo) 

Lo plllmlH, (lt! el Y 1(( PI'IlIl ll11tigllalJl 'ntr. e1o., elas. (J' 

lnahlll'lIt.· c\t!t:ÍlIIOS lo, la" npriJllielHlo por l, figlln~ Ilf'
j"(J8js la c. :-:;l'gúII lit reglas pam )¡L t'ol'llL<l.ción u·l plul'!ll, 
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del singular el debiera formarse el plural eles. A í, pues, 
al decir los, cometemo , adem~í. de la figura dicha, otl'a 
gramatical llamada antítesis, que consiste en cambiar la 
segunda e de eles en o, como se comete también en cibdad 
por ci1tda(l, y en otro. casos. 

1m artículo neutro lo convierte en sustantivos los adje
tivos con que ¡P junta. Lo ÚU('1l0 eqnivale á la bondad; lo 
(!8lrf'-cllO del aposento, á la rstrecl/llz del aposento. 

ha mUculo lo 110 debierajuntnrse con HustallUvos, por
que 110 los hay neutros en castellano (Bt'llo los admit 'Ji 
POl'O Iluestm lengua tiene propensión lÍ. rompel' toda cla.se 
de trahas, enl'Íqueciénclose más CIUla día, con ll11eVItR for
lOas. Por eso velllos concertarlo este artículo COIl sustanti
Vos apelalivos, que se ac1jetivan tomundo el carácter de 
abstractos, ya spu,n masculinos, ya femeninos; v. gr.: En 
San ¡"('rnando lodo JI~¿ gmnde: lo cllpiüín, lo ?'cy, lo santo, 

Un coplero dijo también: 

"COII decir qO(l I'~ granulliJ111 
o~ doy suficillnlo luí': 
dll ('sta illsoporlahln ("'tl1; 

IwrqUl lwis no plltld(l SIl", 

si a /(1 I ('f'CO y lo T1ll1jer 

Sil ItI junta lo (lII¡{rt!W:,ll (VhlSI la nola A,) 

El ilustre gramático Sal vi dice que se usa, él artículo 
femenino d'l singular y plural en muchas fl'ase' elípticas, 
COlllO A quien Dios se LA llió, San Pedfo se LA bendiga; tt" 
'me LAS p{/garás; cO!JerLAS al vl/elo; matarLAS callando; too 
'I')¡(¿r LAR cl(~ Villrulieqo' pero en rigor la, las son en tales ca . , , 

Sos verdaderos pronombres que suplen a nombres ocul-
t~s, porque el artículo lllmca se encuentra solo en la ora
CiÓn. 

Se pone el artículo el en vez de la antes de nombre ~etu . 
eJ11no cnya llrimem sílaba es á Ó ha aguda. (Véase Silo»-
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,¡s, OOl1('ordancias.) Si lliella primera sflaha es grave, ,'~ 
suprime generalmente al prollluwÍ<t)' la (t (Iel Itrt kulo 111, 
y del'il\lo~ 1 altura, l arena, 1 haciend((., 1 armonía; por eRO 

alguno,' opinan rIlIe HP Jlodl'Ílt IlR1tl' en (:a,'OH pétJ'ceillos I'i 
apóstrofo (') (HigllO elo flliHióll ) 1m vo" de la a, á imitadlÍlI 
de los franceses, italianoH y pOl'tugw·¡.;es, y eomo hadan I(¡s 
ant,iguoH m~C:l'ltf)res eHpaI1oll'R, !JUP mwl'ibfllll ,{'ofros, 1'(l'~Jlr¡
reza, fl!.l', Opino que la 1'1·fol'llla JI{) f'S Ile utilidad, ya por'll\(' 
se tal'(la Pi lui 'Illo ti e 111 po ('11 p, 'c1'Íbi l' dicho ap6stl'ofo I! ne 
I(t lt·tm .' upl'illlilla, ya talllbién pOl'qll1' ('011 tal illllOVlu'il;n 
~e (leHfiglll'!t VOl' ('olllpll'tu 01 ('al 'ad!')' de la IJrto"'I'at'ta na
dOllal sin 1I!J(;l'sic\¡L<1 qll(~ 1'J.ÍI!. t iti!¡IlI' , Y, C'Oll\O (lijo 1I111y bi('n 
NOllip.I', tOlla alt.emeilÍlI ()l'IOg'I':ífi(:a I'S UI1 anticipo volun
tario (IUe Heluu:e oí. la futura hal'lJaJ'ie, 
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.,.-1 nomlu'e "' •• ·CanU"o. 

l,a palahm, /( I(/l/Iiro, () substantivo, vi 'lIe (lel verbo la. 
tino 81'ln) (('stal') y }¡t prepul'iiei1n slIl! (deb¡~jo), porque e'. 
T)J'I!~a la p_'i. .. hml'Ía (h> UlI Sl'1' bajo dertas 1llOdificétciones¡ 
a~í d 1I0111bl'll Hnstantivo (Ilómen SlIustlllltivllll/) Ilomhm 1I11a 
f.lnl JH fa1\t'Ía, ó d('fliglla !lila ('xistp)IC'Üt fi~iea, lJ10ral ¡) in telel:
tllal. I !ay, sin 1'11Ibal'go, Hllstalltivoi'i que no eXpI'PS1l11 Sllh 
tandas, sino accidentes, ('OIllO los tél'luillOH forma . .Ii[/lIra, 
.Y ot)'os. 

1<~ll1ol1ll.)I'1! P. (j¡.;:-<(.m¡co r.nalHlo tOlll\ll'('IHlp (lift'l'l!llles es
l)('('jps, romo ((¡¡illlf(', (lile ('OlllPI'C'IHh' tlHlas las 'sjlt'eirs (1 
Sel'(:s sell.'il¡lt.s y :lllima(!os¡ bWJIIC, 'lile eOlllllJ'elHle totla ela
SI! ele LIH1l\llS, !olean (le WhL !Í dI' vapor. 

Esp¡.:cipwo es ,,1 IlOll1bm rtllll eOIl1!)l'cIHle todos los seres 
(le Hila misma espeC'Íe ó familia, torno ldm, ([ue tOlllpl'Pude 

ff>rlos los Icol1t:'i'I¡ ¡UJlIIUrf', que l'ompl'pllde totlos los homl)J'eH. 
Ji;1 !J('I¡h;co y el cfljJctíjico Re \laman com1Ínmente su. tan ti
VOs COIiI /(J/(!S 6 ((J)f:1 (( I h:m,. 

lNDIVIlJ1J \1, ') propio es pI nOlllhl'e (lile ('omprellcle ulla 
liola tOsa 6 llel'sona, distÍJwui ~IHI()}¡L de las demás de su es. 
PeCip., COlJlo n:"·a/' 11ladrid RociJl((J/IIJ. 

~'I ' , , nOlllhre (/))(·1111;1'0, aunque {~,'lé Pon 
lal' pXI " . 1 " , " n ('Ha SI '1111>1'8 una 11 ea eOl1llLU a 
¡ ,roll io (~Xpl'esa la ic1pa <le 1111 Holo ::;el'. 

1 1l úmcl'o singll. 
mul'll/)s seres; el 
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Si los 1I0lllhre~ gelH!ricos compl'C1Hlen un IlÚIlICI'O Ó tOIl

junto de :Cl't'S '11 el ,illgulul', se llaman ('olecli¡,os; y ,'Oll 

({,'lermilUulos si <lan idea ele los B res ÍL que SI' refiCI'I~Il, 
(~OIllO (j/'rcilo, reó'l/to; é illlZcfcrlllin(ldoi'l, cuando 110 inclic:all 
laH ('()~il.' 6 I'tl\'jOllas ji Clue se I'efie\' '11, como mu{lllltd, uil 
1//('ro, doceJla, milfar, 

I'\p Ilallliln ltoll1l)J'{~s f/"/llilirios Ú 1U({';ollfllcs ((ítnil:os), IOH 

11 , t illl ti vos CIU!' signiliean )lfLi.9, provineirt Ó nución, como 
" //(/ ¡¡o " ilaliaJ/o, andaluz, )¡{)r!orriquP/¡o, 

1\ Il, 'l'llAc TO:; son los 1l()lIIbl'l'~ qne .ignific1tn las eualicla
<!ps • ep¡u'}t(las dl~ las (;OSIlH¡ COlJlO si fue\'llll snh.o!tanda, , por 
lo flue 111)(1l'Íall Ilamal':;!' /( 'InllliL'M ,u(j livos; v. gr.: b['li/

cu)'a, ('II/"Iid '/:, 1"')'dor, ((rlmir(Jl'ióll 

IJas palahl'lls ('OJJ !JUI' :igllificlllllOS tocIOH 1014 ilfll' 's ('01'

IHJJ f~O, qU( llC)!! )'oclp:tll ('jPl·c·i(!I1110 illllll·f~. i6n UH Illl 'st¡:OH 
,'{,Ilfi(lo" SOIlS/1 '1'/JIliv(Js. T.JaH VO('eH ('011 (lile expl'cHamo,'laH 

fOl'mas, IIIC)(IiIi('éU'iollP:-I y C:lIa1icl¡uIüH ([(' "idlO,' Her '~, Hon 
(/(ljdil'os, y ¡le eOllOCtlll también port¡11C! :e les pue<len jllll
tal' la, }Ialahm.' COSII Ó li/r.om¿; v. gl'.: lJ{(/IlCII (('o,'it 6 1

' 
1'_ 

olla {¡(,li/m); Irislc (C:OSéL (l )1 'rSOIlIL Irislf'). 

Ilay talllbién muchos ~ll.talltivo, ah tractos, y otl'O. !In' 
I'Hl'l'eSelltan S81'e,' invisibll!' 6 aetas COlloeic[oS s{¡]o IIO!' la 
('oll!'il'lIcia y la m7.6/l¡ pero las lw"la. dacia,' ,'01\ Illuy eOIl. 

Vf'lIil'lItt' pam fo1'11 HtI' pronto icIea clara <le (liehas cio lIéU'
tt!S de la omdúlI en la lIIayorfll ele los caso,' (1). 

Prilil il i/'O.9 son lo )lOI!I hm el \IC! lIO PI'OCP,c[ell <le otro:-, 
('(JIlIO c¡,do, rojo; y (/1 ri/'o"o.<l IO:i que nltC'CIl de aquéllo,.;, 
('())1I0 c!'/(~j(', rojizo. Lo, el, VUI'UO, ,Ol! rcrlmlc , como cor/'eo, 
lit' ('(¡rn'/'. 
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Simple ~ el primitivo que no tien' ninguna palabra 
agl'egaela, como bo('(e; y CO/l1}JIlf'stO, el que se compone c1e 
dOH Ó m(ts simples, como barbilindo, bocmnrtllgn; 6 de éSLOH 
y un pre;/ijo (partícula fIjadl~ al prineipio), como de8-monle, 
entre·cano. 

PCt/"litivos se llaman 1m.; nOllluJ'es que expresan partes de 
Un LOllú , como lIIi/ful, f('reto. (f¡Jllcbmdos en l'it mélica,) 

",Iumenta/ivos 6 diminlltivos los que aumentan ó dismi
nUyen la. signifkadóu dI'] primitivo, C011\o ele I ¡{¡ro, niiia, 
[Ira/II/,', !Jaj", se formlLll librol", ni¡1i/n, f/J'(1/u{a:Jo, 1mji!". 

Los c1imillut ivos laLiuos t.PI'min1tn PIl ellas, {I1lu .• ell/lJlt, 
or/{s, Ol'l, o///IIt, Idus, lila. II/um, romo {(({¡CUtl) (¡thlita; .lllioo 
lus, hijuelo; Vf!1'síc/tll/\I, versilo. De esta t'lltilll1\ forlUa til'l1e 
el (·ftstellauo muc'has voees lécnkas, y e:'Hlrt'ljnllls l1t1l1bién, 
C01tlo glóbulo, J)(¿r/ículrt, (ljil'tli('ulo, 

Po/rol/imiros (de Jllllri.'l I/ómcn) :iOll los <Lpl.'lIiclo: cll'l'iva
dos clel nomb!'l> au los padres, enll\o P¿rez, cle P('dro. 

NOll\bre,' flUI/If'II/ativos HeJlI los apriVll'!os Íl'l'lIlina<los pOI' 

lo (:.01l1ün ('11 (1,:'0, azu, O/l, ona. ole, ola, Diminlrlh'os son 10H 
<l<lI'IVados 'lI1C\ t,lll'rtlilltUl (>11 ito. ita, illo, i11ft, /lelo, /((1(/. «Jn 
~!;tlll'ia,' los rlilllinutivos tPl'minan I)cH' lo !'( gula!' 1'11 in, 
111f1, como ]ltw/O}l('íll, Oanllillll. L(1l/1pazo, finll'l'JlflZO (golpe 
~!)n linterna), !Jflrro!llzo (con gnr¡'otp), 8a{¡lreo (con sn.ule), 
JIIIJ(dl'ÍJIl, 1m lr¡o/" y otros, no son Itumeutltt ¡vos, aunque lo 
llal'(;een, 

.\ IgUlloS ltUlIll'ntlltivos lJO 1 iplWIl el mismo génel'o (IHe 
!;~l P()silivo¡ )llleH Nlsprón, cifjarrón, cl/charóll, cI/le1n'ón, lan
Z(~II, mascarón y 1n//rnllóll, vi 'IWIl (lB los ft'lllenillos casa, 

c1flnrrn, cuchnY(l, (,Itl(~{¡r(t, lanza, l/uísca-i'1t y JIIw-rtlltt. 
Hay aUllIentati vos dl'l'Ívaclos (le otros ltulllentati vos 

COIno homIJ/'onazo, (le /¡oml¡)'ón. llar tambipll al1mentativo~ 
qUe (lisminuyell la signitl(',iL<'Í6n (Iel positi vo, como ele pelo 
l Júl' (' , . . on SIU pelo), ele rabo} mbím (sin rabo), por la figura an-
tlft'a~is" C(tlü:jón viene de calle, islote de isla, can"efón 
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U!' rrtl'ro) r.k" y ,IJIl rlimillllfiVl)" aUllqll 110 lo par CP1I, 

• '/,"((11 la H,pal \c:arll'llJia, }lf'rdi!lóll, (/!/lIilllr/W y otro 110 

011 dimilllllh'os, lHIt', 1', (JI'P all 'illlplt'I\I('l1fe la faifa rl' rle~. 
arrollo 1'11 la nía.' rlr! la 1H'I'rlil. y d!'1 :í'fllila, l.;" /'1 mi IlIO 
C'/I 1) l' " 111 1('('¡lIíl/, IJ(llfllut!o, Jliel,líl/) r l/f(('//(~i(), 1 Imllo, ('!ti. 
w!n, !'tI',; Y PJI la I'¡allfn de po('o ti 'IIl(lO, pi I'/'¡wllil/o, 11'_ 
hl/!/lIil/o, mlino, ntc', 'l'r'IIt'l!lu,' al.fllllo, dillliPlltivo.' lila c'n. 

lillo rtt'1 ivado de plÍlIIit ivos f'l'III1'"i"o', r'Olllo d!' }J/'II/I':(I, 

JI 11/11'1Í1I (c'mllhiall(lo la l' t'1I !JI( )101' Ipv ol'!ogl'lIl¡¡'a): el '. 
II({(/O, I ,'llIldil/, 

1 'Úll rlilllil1lltiro vil'll dt I :111111 '1IIativo l' 1JI0 I/lm/ci
lo d.. {(lón. 

Lo, llollll), " ('011 (1 rliptollfrO il" lti" lill'lIl:1l1 lo, ch I h'a. 
dlJ,' pC'1'I1il'lHlo la i 11 c·1 pi hlJlll' ('a,'o, .'1' rlr'Volviendo 1'1 11' á 
In o tle.1I o¡j,,( 11 latillo f'lI el d'gllllrlo, \, (, rll' ¡1/lllilo po. 
Jllllu.' ,po/¡{( I/I'¡o, /)(,{IItIl,f¡ÓJl; dt' J1/"I'I/I/ (pl'l'lIa), JJ("'I/((~(/; 
dI' 1 l/U/lO C·(JI·PI!. , ('O/'/Jllto ('0;'1 11 ti('(). T 0111 bl'f' Imy q lit' 
pilJ'r'('lll rlilJlÍllllli\o, y 110 lo (JII, C'olllo ((IEI/I'III, (,(/;111;10, 
(ldill. (II/mlli/lo, o!/lIhjo y 011 () , 

l' , IlRWIlU dl'jll'l'/ir,.. 'Ile 1" 'c·i.ltirfl ) 1" c(l1i' ¡glli/kan 
lUII'IIt, r'OIllO 111 /II/¡((, I'Ijl'/", ¡il/YII('IJ, {'(!/IIIo, U¡{,I,I('ho, 111 • 
{fI"'((. 

(1 

,1 11 litan a. í la, 1I11f'1', done. r1111' IIfrf'll In' )I,dalll a 
VUl iable' f'1J u ol'mac·i,íll. 

1'(1 He 'id, 1I P rlt'l (/1'/í( /d/l, /( IlmlÍl n. Jlrol/f,ml,n, l/di· 
tiro y 1,((,lltillío, .011 f'lllIílllU'O, 1'1 !I/IIt!'(¡, Y la {¡"diJllujóJ¡ 

lí ({/ o. /)pI /', tf)(l .1; II atUl'1l IJIH arl laldl'. 
La (JI I l ('llalr/) palt t. rl,' h ol'nc'Í,íll 110 1 ¡PIlf'1l ar','il!t'lI' 
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tI' ~1'J',llll:tti(;al(", pOl'qllt' e 111'1:\1'\"1\11 'i 'IllJll'e lll! \ mi 111. t'l'
IlIi lIa 'itíll, 

f),.clilll/ iílll {, ('(( o ' 'f(llI 1l11lJ'i, P la ,., ri '1lul !l) tp.l'lIli-
I ? 

lIal'ioll!' dI' di,'hl) P,Ll'tt'S (11' In O!'1l('jlÍlI clIltllrlo la~ ti 11 '11, 
('011101'\ )l1'1l11 (11 11 h" • )l l' Oll.tl; ':;-(111 (1 r s, ('a Q 1'$ la l' [((

ci,íl/ I( ~/' in rI¡f« /'I'/l'" '1 11' ¡J//e,!" (,//('1' (111 la ol.tci(tll 1/Iur l)((· 

lof'If' rI"I·fil/(I/¡f". 
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a; ó de accuso (acusar), según otros; caso objetivo, oblicuo, 
obre el cual recae directamente la acción del verbo, con 

la preposición á, si es nombre de persona, ó propio sin al" 
tículo; y in á en otro casos. 

VOCATIVO, de voco, vocavi, VOCATUl\l (llamar); caso recto, 
que indica la per ona ó cosa á quien llamamos. Puede pre
cederle la interjección 10M, pero nunca preposición. 

ABLATIVO, de áufe,"o, ABLÁTUM ( eparar ó quitar); caso 
oblicuo, regido ele las preposiciones de, en, con, por, sin, 
sob,"e. Denota causa, instrumento, modo, tiempo, etc. 

DECLIXACIÓN DEL ARTÍCULO Y NOMBRE 

CASOS 

J\mninn/ ¡'ca. 
Gwitil'u . . .. 
Dativo .... . . 

Acusativo . .. 

Sin!Jular. 

Masculiuo. 

el g:l~. 
dl"l gas. 
al gas, para 1"1 

gas. 
el gus, al gas. 

Femonino. 

la luz. 
lIl' la luz. 
á la luz, para la 

luz. 
I la luz, á la luz. 

Ncutl·O. 

lo bueno. 
de lo bueno. 
á lo bueno, pllra 

lo bueno. 
lo bueno, á lo 

bueno. 
I'oca/ivo ... " gas, ¡oh gas! luz, joh 1m! 
AMa/ivo .... ('011, de, en, por, (,OH, t!(', en, por, 

(Carece.) 
con, d(\, I"n, por, 
sin,sobrelobuo 
no. 

Nomi 1!IIti va. 
Genitivo . .. . 
Dativo ... .. . 

Acusativo .. . 

l'oca/i¡;o . •. 
Aólallvo . ... 

.in, , obre elgas. sin, ~obre la luz. 

Plural. 

los gu cs. las luces. I 
de lo gases. de las luee . 
a los gases, para ú las Il1ces, para 

lo gases. las luces. 
los gases, á los las Il1c(", á las (C ) 

gasps. luces. I arece. 
gasps, ¡oh gases! luce~ ¡oh luce! \ 
con, de, 11, por, ('on, ¡je, en, por, 
sin, sobre los I sin, sobre las 
gase . 1 Lites. 
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III 

Nunlero de lo .. sustantivos . 

.l. (MERO GR \MA'l'ICAL e la diferencia que hay entre ser 
uno ó más de uno los úbjetos de que se habla, e to es, la 
propiedad que tienen las palabras declinables, y en especial 
el 'u 'tantivo, de significar la lInidn(Z Ó la pluralidad. El 
rtürnero e' 'eo-ún el Brocense el O'l'ltn carácter diferencial JO, ~ 

[le la.' partes variable de la oración. Ademá~ del singular 
y l Jlural, fIue repre entan /l/lO Ó varios objeto, podríaml)s 
llamar dual al número que indica dos co 'as que 'e comple
tan Ó ~on pares, como las do ma.no . la bota~. 
. Para dar idea de lJluralidad l-Ie necesita. más de un ob
.Jeto; para dar idea de generalidad plletle bastar uno solo, 
PUe al decir mesa, por ejemplo, comprendemos bajo esta. 
palabra general todos lo mueble de la misma cla.·e . .llkwl 
es, lJlle " una palabl'a que eXllre a una idea. general en ¡,ill
gUiar, y mesas e una palabra. q ne expre:a una idea gCJle
r(d en plural. 

EIlJlllral se fOlma m1adienclo una s al ,ingnlür en las 
Voces eS(lrújulas y grave que acaban en vocal, como ?'ápi
do, rÚ1Jirlo~; misa, misas. Sr la.~ voc('~ termina.n en conso
nante, se m1ade la ~ílaba es (menos en las no agudas que 
ataban en s IÍ ,1'); v. gr.: úrbol, crimen, favor; árboles, crt
'menes, /aL'OJ'C'$, 

Por regla general el plural castellano ,.'e formó del acu-
'ar ' lVO del plural latino C0l110 mesas, de mensas; lujos, de 

Jilios; leones, de leones; cÓnsules, naciones, etc., y , uelen for
Inar el plural en os los que vienen (le lo neutro' latinos 
e~ a, como de refJna, reinos; de delicfa, delito!); de témpora, 
tlempos. 

Lo' nombl'es terminado en y que e tá de pués de otra 
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vocal, Ilacen el ]llmal aiía(lielldo la sílaba es, como de ay. 
aves; lcy haee leyes: bue!), lmeyeoY,; convoy, convoyes, porque 
la y pa}'¡teL:'<er COI1!'ol1ante, 

110;-. nombres polisílabos termillaclos en las vocales é, ó, 
/t agudas debieran rpcibil' sólo una 8 en el plural, por la 
dificultau de duplicar dichas letra", como COI" 'és, t1tpés, 
rondós, jriccuulós, lic'ús, ambig(t,~, y tctUlllién papás, mamás, 
sofrís, c1!acós; marm;erlí admite las tel'lninacione.ses, s y ses, 
Si terminan en í hacen llIejol' el plural en es, como de alhe
lí, JIIoufl , alhelíes, mOllfíl's. 

Bello es de parecer Cl ne, á excHpeión ele papú, IIULmú y 
pie, todos los nombres qne terminan en vocal aguda lme
<len formar el plural con la :-;ílaba es: mn,s <Í. pesar dell'es
peto que me merece tan autorizada opinión, creo, por el 
cOlltrario, que tales nombres debel'ían tomar sólo la s en el 
¡¡lnral, con lo cual se simplificarían las reglas de los núme
ros gl'amaticales, con ventaja para la lengua, Por otra par
te, no hallo razón para que Re diga bajaes, alhelies, man
goe8, cuando se dice lJllpá!>, bisturís, ronaós, pies, cuya pro
llullciación es más breve y sonora. 

Esto no obstante, las vocale ' (1, e, i, o, u, y los adver
bios 1/0 v si cuando se su.'tantivau, Ilacen el plural aes, J , • 

ees, íes, oes, Íles, noes, síes, pue. se confundirían, i tomasen 
sólo la s, con as, es, 1s (lugar ele Asturias), os, Bis (ciudad 
(le Tlll'q lIía) y nos, Ilue son voces diferentes, 

Las palabt'as no agudas terminadas en s ó x, forman el 
plural C0l110 el singular; v . gr,: Carlos, lunes, ma~·tes, miér
coles, jueves, viernes, dosis, crisis, fénix, pm'éntesis, y lo 
mismo los patr(mímicos en z, como los López, los Martínez, 
los Pérez. 

Los nombres propios ele personas ó cosas, como Pedyo, 
Alcalá, Esparta, Ortegal, etc., no tienen plural; Rolamente 
lo admiten cuando se usan eomo nombres comunes; hoy ce
lebran los Peclros; ent-re todas las Venus; Ó cuando se com-
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pat'an y ensalzan los seres que representan, como JJIadrid 
vale por cuatro SevilZas (pág. 37). Los propios son real
mente apelativos, si de ignan individuo parecidos á aque
llos cuyo nombre se emplea; por e o e dice: hay pocos Oé
,~a)'e, esto es, pocos generales como Oésar; España tiene 
muchos Oicerones, es decir, muchOs oradores como Oicerón. 

Los sustantivos compue to ' de nombre y verbo, sin al
teración, no varían de . ingular á plural, como el y los sa
camuelas; el y los desf?'ipalcrrones; el y los guardapiés. 

i la compoHici6n es de :0 'tantivo y adjetivo, como gen, 
tilhombre, r'icohombre, casaqllinta, forman el plural afla(tien
do una s á cada elemento componente, y e dice gentiles
hombres, 1'icoshombres, casasquinlas; pero en padrenuestro, 
t'anar¡lm'ia, barbacana, 'viaducto y bocamanga, 610 e alla
de Una s al fin por la r gla general de los plurales. 

Cuando lel. primera palabra de la compo id6n pierde al
guna letra, 6 e indeclinable, sigue el compuesto la ley de 
lo llúmbt'e' imples en la formad6n del I)lllral verbiO'!'a-. , o 

Cla: (¡gua rdienlp,s, ¡errocan'iles, anteojos, y la misma. ley ob-
erVan lo' nombres propios tle lugar y persona, como BUE

NAVenturas, Vn,LAhcrmosas. 
Lo.' nombre: de virtudeH, vicios y pasiones, como taJes, 

careeen de plural; a í, cuando decimos las iras, He entiende 
lo actos, 108 movimientos de ira; las vejeces, mocedades, 
lo . heL:hos del viejo y del mozo, lme' los apelativos de edad 
(Uf sic) carecen de plural . 

. En general, lo apelativos de CO!'ias que no pueden divi
d,n'se sin perder su forma, tienen plural, como libro, casa; 
'1 pue¡len dividir:-;e lo objetos sill perder u forma, como 
agua, bronce, 01'0, vino, etc., carecen de plural, á no el' que 
se U:en pam denotar su origen, calidad 6 especie, como los 
lJZomos de E.~lla¡lrL. 

flUimátwn y déficit, palabra latinas de uso en castella
no, no tienen plural, ni en la esellc~, ni en la forma; accé, 
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sil y álbum no varían para el plural; v , gr,: El ó los accé
sit, el6 los álbum (1), 

Carecen también de plural las cosas de suyo singulares, 
como Génesis, caos; Y las de significación absoluta, como
la nada, lit inmm'lctlidad, 

En cambio hay más ele seRenta nombres apelativos que 
carecen de singular, como albricias, calendas, nonas é idus, 
maitine8, laudes, vísperas, completo8, fauces, lares, penalc.'l, 
enaguas, nnpcias, calzoncillos, anales, arras, COIJI icios, cre
ces, etl.:" etc, 

Algnno~ nombres propios carecen ele singular, porque 
:oJigl1ifkall más (le una cosa, tales como: Las Antillas, las 

Filipinas, las Mat'ianas, l08 Ancles, las Dermuc7as, las lIIa
temúticas, También carecen de singular 10H numerales dos, 
tres, etc" á. no ser (lUe los consideremos como nombre suyo, 
diciendo, ese [1'es, aquel seis, 

Qtl'OR nombres son del número singular para los efectos 
de la concordancia, á peRal' (le ser plurale$ en 1<1. 1'1l1'll1<1.j 

v, gr,: El Amazonas ES el mnyor río d~l mwulo; El .J.llan
zalla¡-e.~ apellas MERECE el nombre de río; Patillas ES un pue' 
blo ele Puerto Rico; Ciempozllel()8 PERTENECE Ü Castilla l(t 

Nuev(t; lJlalanzas ES 1tJW hermosa población ele la gl'mule 

Antilla, 

IV, 

Genero de los sustantivos. 

Género e, la dbtinCÍón del sexo, En Lógica é Historia 
natural, género es el qne comprende mnchas especies, de
terminarlas por SU" diferencias, 

ll) L" AC! llemia a.\ltOJ'i¿¡~ IÍ IhllllV '. poro o .• por hoy poeo '1<,,,10 ('stO 
plural ue a/bll7ll; por ignn.l l'tlt';n po 11',,, n.ntol'iz(\\" accesites, do.tigllranll o 

in. forma de In paltlbl'tI y acaso su signiflcaciún, 
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No habiendo en la naturaleza má que do sexos, co 
rrespondientes al macho y á la hembra, no deberíamos dis
tinguir má de dos género ; ell/lasclIlino del latín máscu
l/ls, diminutivo de mas, moris, el macho), y el femenino (del 
latínfémina, la hembra); pero hay voces declinables que no 
tienen ni ~tnO ni otro. exo ó género, y 1)01' eso decimos que 
.'on del ncutro, a í llamado del1atíll neutcr, ni uno ni otro, 
Los otros tres género que el uso admite por analogía son: 
el epiceno, común y ambi,r¡uo. El género epiceno (del griego 
('pi, sobre, y koinos, común) comprende aquellos irracio
HaI . cuyo se."O no no~ e bantante conocillo, ya por ..;u pe-
11.uel1ez, como la hormiga, la pu7ga, ya porque e 'quivau la 
l're~ellcia del homhre ó vicever .. a, r.OlllO la boa, pl tigre, la 
¡u/llena, que viven en las eIvas ú en '1 .-eno de la.' aguas. 
El comlín se refiere al hombre 6 :í. la mujer según el artícu
lo; el ambig/(o (del latín ambig/(Ils, de ambigere, duda.r) :-e 
refiere á co. as inanimada.; y ~i la palabra significa cosa~ 
(lifel'entes, como el orden p(tblico, la orden del (lía, no e::; 
propiamente del género ambiguo. 

El género en ciel'ta lengua: no depende del sexo. En 
~lell1:ill Jli¡lo, mujer y seílorita ~on neutro. En latiú hiclIl. , 
Invierno, es femenino, y mancipium, esclavo, neutro. En 
ca tellano fueron antes femeninos ji'ío y fraude, color, olor, 
etcétera. P 'ro en general el género COll\ iene cou el sexo 
en seres animados, y en los que no lo S01l, la imaginación 
He deHpacM á su gu~to. 

on ma cuHnos los nombre>1 acabados en e, i, o, /t, j, l, 
n, ", s, t, que para auxiliar la memol'Ía se pueden comlJinar 
como e11 el término (mlpstrojil): y femenino lo' termina
dos en a, el, z (daz): la. excepciones son tÍ. veces ca .. i ta.n
tas como la regla, pero en todo caso cli.til1guiremos el gé
nero por el artíl'lllo y el adjetivo. 

n¡snw y flroll/(I son ambiguo:, y serán pronto 610 mas
Culinos. 
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idiota, paria, patriota son comunes. Albalá y pro, am

biguos. 
Azúcar, color, cut-is y análisis, se usan en los dos géne-

ros, pero más en el masculino. 
Canal, arte, cm·te, dote, frente, puente, mar, prez y orden 

son ambiguos, ya variando de siguificación, ya sin variar . 
Virgen, reo Y testigo son del género común. 

Dlteño es epiceno, cuando se refiere al ser amado; pero 
si . e habla del poseedor de una cosa, tiene las dos termina
ciones . 

.Accide ntes ;:¡ramaticales de l artíclIlo , nombre. 
p .·onombl·e T partic ipio. 

) 

Masculino. . . . . .. (v;¡rón ó macho). 
Femenino.... . . .. (mujer ó hembra). 

G(¡NElIOS... • . '~/!lftr(}.... ... ... (ni mac'ho ní hembra). 
EpIceno .. ..•.. " (do sexo dt:lsconocído). 
Común .. . ' .. .. ' (lIplícabll' á los dos sexos). 
Amúiyuo. . . . . . .. (usado en lus dos género~). 

N' 1 Singular .. ... : .. (lln solo ser). 
L l!/llElIOS .• • , Pltiral... . . .... (muthos sere '¡. 

Nominativo. . . .. .designa el sujeto). 
\ Genitivo . . , .. .. ' (posesión ó propiedad ). 
Daliv() ... . . . . . . . (daíio ó provecho). 

CASO. • . . . .• Acusativo....... (recibe la acción directa). I Vocativo.. . . . . .. (de ign~l el ' el' qlle se iJlI'oca). 
Ablativo. . . .. . .. (los accH.fentes de la oración). 

v 
D erivaciones (Iel l utín. 

Las palabras castellamts que terminan en o vienen, en 
general, de las latinas terminada ' en u, um, us; v. gr.: 

!t en o. 
ne Conm, cuerno. 

» Ce/u, hielo. 
um en o. 

» },xemplum, ejemplo. 
I IJ/!/enium, ingenio. 
n Re!/nurn, reino. 

t4 en o. 
De Aclus, acto. 

» Fmctus, fruto. 
Jl lIrlllUS, mano. 
11 oS rlotl~, alvo. 
" Scriptus, escrito. 
¡) Ti!us, tilo. 
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Se exceptúan Ni(odwlUS; lriou y espíritu, que perdieron 
la s del nominativo, terminando cerno el ablativo latino, y 
Carolus y LClIgir.us, que cambiaron la terminación 1/S en os. 

La u latina, no final, uele convertir e en o; de lupus, 
lobo; ulmus, olmo, unlls, oso. 

La au en o; de audil1l1'n, oído; aurum, oro;paucum, poco; 
rnaurus, moro. 

La o, no final, (n 1te; de corlJUs, dormit,jortis, mors, por
tus, etc., cuerpo, duerme, fuerte, muerte, puerto, etc. 

La c ~e camuia en 9 ca~tellana; de amicus, acus, ficus, 
laws, SO((1·, amigo, aguja, bigo, lago, suegro. 

La j en 71; de facio, fame, jaseis, faium, filius, jocus, ftt
'mus, etc., vienl:'n lHlgO, hamble, haz, hado, hijo, hogar, 
humo, etc. 

La el en eh ca~ tellana; de dicto, facto, leclo, nocle, pécto
re, lcelo, vienen dicho, hecllO, leído ó lecho, noche, pecho , 
y fecho. 

La p en b; de aperire, epíscopus, lepus, opus, 11'pus, vie
nen abrir, obi,ro, lieble, obla, lobo. 

La t en el ca~tella)la; de chá1·ilas, lail/s, maier, pater,pie
fas, 1:itis, temmo calida<l, lado, madre, padre, piedad, vi<l. 

A 19l1na voces ca, tellanas n ingular vienen de pIura.
le, latino, cerno bleva, d bnt·ia: Ca tilla, de Castella; 
lena, de ligna; mal avilla, de mirabilia; privada, de priva
tal ,ella, de, ig11a, etc. 

VI 

, 'erbales en «Ión'). 

Lo que con cen]a l(-ngua latina dtben recordar que los 
del ivado vel bale te! minado n ión en ca tellano, son fe
:rn eninos y similales de los latines que terminan en io. Así 
Por ejemplo, ad(lJc1Ón, ct,t¡jcsi¿n vienen de adoptio, eonje/ 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 5-~-

sio. Mas como pudieran dudar si dichos verbales habrán 
ele escribirse con c ó con s (ción ó sión) :en su última síla
ba irva de regla la siguiente: , 

Los derivados de verbos que en latín tienen el supino 
en tU?n, se escriben con c; y si dicho supino termina en 
SU?n, e escriben con s; v. gr.: De vídeo, VfSUM, VISIÓN; de 
lJono, PÓSl'rUlI1, POSICIÓN. 

Son también utilísimas las reglas siguientes: 
1.a Terminan en sión las voces eu la.s que precede l Ó 

r á dicha sílaba, como convulsión, conversión; se exceptúan 
sólo aserción, deserción, insereión, porción. 

2.
8 

Terminan también en sión las palabras cuyas d~ 
última,' silabas son esión ó misión, como concesión, dimisión. 

:3. u En xión terminan: cruclji.úón, complexión, conexión, 
flcnuflexion, flc.rrión, refle.xión, inflc.'áón, fluxión y anexión, 
derivadas de verbos latinos cuyo supino acaba en xum. 

4. a En ción se escriben las que terminan en ación, me
nos compasión, persuasión. Vienen casi todas de verbos de 
la primera conjugación, ó tema verbal en a. 

f).n En ción, como clict;Íón, terminan las voce que se 
derivan de supinos latinos en citan, cuya t se convierte 
en c. 

Puede servil' también de consulta la lista que sigue de 
624 palabras terminadas en ción ó sión. 

Abdicación. 
Aberración . 
Abjuración. 
Ablación. 
Abnf'gación. 
Abolición. 
Abomin1\c·ión. 
AbrelÍation. 
Ahsolucióll. 
Absorción. 
Abstracción. 

' Toces felnelllnas en «clc.n ·) . 

Abyocción. 
Acción, 
ACol(lración. 
Acentllación. 
Acepción. 
Aceptación. 
Aclama 'ión. 
Acriminación. 
Acumulación. 
Acusación. 
Actuación. 

Adición. 
Arljudicarión. 
Adj uraciÓn. 
Ad!TI i nislración. 
Admiración, 
Admonidón. 
Adoración. 
Adopción. 
Adquisición. 
Adulación. ~ 
Adulleración. 
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A(hora('Íón. 
Af('etion. 
Afp(·lal'ión. 
Aliriún. 
Afilia<:Íún. 
Afinae'ón. 
AfirlllaciÓn. 
Afli('('iul1 
Agilacion. 
A/{I'{·gación. 
AI('a('ÍÚn. 
Aligación. 
Al i ('flil ti (í n. 
AIiJII(·nlación. 
Allcral'ión. 
Alucinal'Íón. 
Alllorliza('Íón. 
Alllpliaeión. 
AIIl(lut:wión. 
Allillla('Íón. 
Allotación. 
Anticipación. 
Allunt'Íat'Íón 
Aparición. ' 
AI)pllleión. 
AposieiÓn. 
A(l!ical·iún. 
Aprobadón. 
Aproximación. 
A '('rción. 
Asigllil('Íún. 
Asi mi la('i ón. 
A.'O('ia('ión. 
'\,'ola('i6n. 
Apirución. 
Asun(·ión. 
Atpl1eión. 
Atl'a(·ción. 
Atrihll<'ión. 
A ll'i!'iÓI1. 
Alltol'izlleión. 
A \'('riguación. 
ll('ndieilHl. 
Culifie!teión 
Clasifita!'Íó\; . 
Canción 
COU{'ció~ 
Coaglllae¡ón 
C::olación. 
Con~\ {'gación. 
COnJ ugaciÓn. 

Conjunción. 
Con·llIina('ión. 
Conlllol'Íún. 
COJllpilación. 
(:olllposi('Íón. 
Comproh¡u·ión. 
COJllpllnt'Íón. 
COlllplltal'iún. 
COllllllli('aeión 
Con('('nlra!'Íon. 
Conc('Jl('iún 
Conl'Ílial'ion. 
Coneital'Íoll. 
Condenación. 
Cond(·nsadÓn. 
COIHlonaeión. 
Condll(:('iun. 
Confahulat'Íón. 
C:onfpe(·ión. 
Confrdr!Ueión. 
Confi I'Inadón. 
Congn·gal'Íón. 
Conjuf1\('iun. 
Conllloción. 
Cons(,(·Ul·iÓn. 
Cons\·\·\'uciÓn. 
Con idcnl('Íón. 
Consolación. 
Consolitla<'Íón. 
Con"titut'ión. 
Con 'trll(·(·ión. 
Consumación. 
CunslIncion. 
Cont(·mpln!'Íón. 
Continlweión. 
Contra('('ión. 
Contradic·('ÍÓn. 
Contraposil'ión. 
Cont r¡l\('nción. 
Conlrición. 
COIl\Í<'ción. 
COI1Yorac:iÓn. 
l:oordinadón. 
Coronación. 
CorrerciÓn. 
Corroboración. 
CrcatiÓn. 
J)rcl'pGÍón. 
l)echlllHltión. 
Declaración. 
Declinación. 

J)('du(·('ÍÓn. 
llet'rcl'Íón. 
f)('llnic-ión. 
Def'un('Íón. 
DI.' 'cneratión. 
l)rgradaeión. 
Delacion. 
Delegación. 
J)eliberuc'ión, 
Demostración. 
DrnC'gaeión. 
Drnollli nación. 
Denotación. 
\)eposi('ión. 
J)c'pral'lIGÍón. 
J)('pn'l'al'ion 
l)l·rilutiól1. 
DpJ'Og-il('lon 
Dl·S('I'ipl'Íón. 
nC~l'rti(¡n. 
J)('solaC'Íún, 
Drstillll'Íón. 
Destrucción. 
Dolrnción. 
l)rtratción. 
U<,\·ociÓn. 
Ditción. 
Difumación , 
Dilapidación. 
Dire('(·iÓn. 
Dis('rtación. 
Disel'GÍún. 
Diso)u('ÍÓn. 
Disprl1sación. 
Disposición. 
Distinción. 
Distracción. 
Distribución. 
Disquisieión. 
Dominación. 
Donación. 
Duplicación. 
Duración. 
Euucaeión. 
Editicación. 
Ejccueión. 
Eleceión. 
Ele\'ación. 
Elocución. 
Emanación. 
Elllancipación. 
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Emigración. 
Emulación. 
Enunciación. 
Equitación. 
Erección. 
Erupción. 
Estimación. 
Estipulación. 
Evacuación. 
Evaporación. 
Evocación. 
Evolución. 
Exaltación. 
Execración. 
Exención. 
Exhalación. 
Exheredación. 
Exhibición. 
Exhortación. 
Exoneración. 
Expectoración. 
Expedición. 
Expiación. 
Explanación. 
Explicación. 
Exploración. 
Exportación. 
Exposición. 
Extinción. 
Extracción. 
Exultación . 
Fecundación. 
Felicitación. 
Fermentación. 
Festinación. 
Fijación. 
Filiación. 
Formación. 
Fortificación. 
Fracción. 
Fructificación. 
Func·ión. 
Fundación. 
Generación. 
Germinnción. 
Glorificación. 
Gratificatión. 
Habitación. 
Humillación. 
Iluminación 
Ilustración .. 
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Imaginación. 
Imitación. 
Impetración. 
Implicación. 
Impo :ciÓn. 
Importación. 
Imputación. 
Intención. 
Interpelación. 
Interposición. 
Interpretación. 
Intenogaeión. 
Interrupción. 
Intersección. 
Intervención. 
Introducción. 
Invención. 
Investigación. 
Invocación. 
IrrupC'Íón. 
Inflamación. 
Información. 
Infracción. 
Inhibición. 
Inmolación. 
Innovación. 
Inscripción. 
Inserción. 
In inuación. 
Insolación. 
Inspección. 
Inspiración. 
Institución. 
Instrucción. 
Insurrección. 
Inauguración. 
Incitación. 
Inclinación. 
Incorporación. 
Incorrupción. 
Increpación. 
Inculcación. 
Inculpació/l. 
Indicación. 
Indignación. 
Inducción. 
Infamación. 
Infec·ción. 
Jubilación. 
Justificación. 
Lamentación. 

Lección. 
Legación. 
Libación. 
Licitación. 
Limitación. 
Locución. 
Maldición. 
Manifestación. 
Masticación. 
Meditación. 
Miseración. 
Model'ación. 
Modificación. 
Modulación. 
Monición. 
Mortificación. 
Multiplicación. 
Munición. 
Murmuración. 
Mutuación. 
Mutilación. 
Naturalización. 
Navegación. 
Negación. 
Negociación. 

oción. 
Notificación. 

umeración. 
Nutrición. 
Objeción. 
Oblación. 
Obligación. 
Obrepción. 
Observación. 
Obstinación. 
Obvención. 
Ocupación. 
OCultación. 
Opción. 
Operación. 
Oposición. 
Ora(;ión. 
Opugnación. 
Ordenación. 
Oscilación. 
Pacificación. 
Palpitación. 
Parición. 
Participación. 
Penetración. 
Percepción. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Peregrinación. 
Perfección. 
Perforación. 
Pl'roración. 
Perpetración. 
P<>r ec:ueiÓn. 
Perturbac:ión. 
Petición. 
Polución. 
PonderadÓn. 
Porción. 
Po ición. 
Postulación. 
PrecalH·ión. 
Pr<>C'ipilación. 
Pred<>tinación. 
Predi(·ación. 
Predicción. 
Predileceión. 
Pr('dominación. 
¡'relación. 
Premeditación. 
Preocupat·ión. 
Preparación. 
Prepo~ición. 
Pr(,sc'Tipción. 
Prl' cnlaeiÓn. 
Pre en'adón. 
Prestación. 
Presunción. 
PretC'rición. 
Prevaricación. 
Pre\'enc·ión. 
Privación. 
Probación. 
PrOclamación. 
Procreación. 
PrOdll('ción. 
Profanatión. 
Prohihi(·ión. 
Prolongación. 
Promoeión. 
Promulgación. 
Pronunciación. 
Propagación. 
Propic-ia('ión. 
Proposición. 
Proscriptión. 
Prosecución. 
Prostitución. 
Protección. 

5; 
Protestación. 
Provocación. 
Publicación. 
Pulsación . 
Punición. 
Purificación. 
Harefacción. 
Rea('ción. 
Hl'capitulación. 
BC'ceptión . 
HC'con(·iliatión. 
HC'con\ enciÓn. 
Recordación. 
Recreación. 
RC'dención . 
H<>!fucciÓn . 
Reduplicación. 
Reedificación. 
ReC'lección. 
Hefacción. 
Refocilación. 
Refunda('ión. 
Refutación. 
Hegen('ración. 
HC'gularión. 
Reivindieación. 
HC'iteración. 
Relación. 
RC'legación. 
Heligación. 
HC'modón. 
Remuneración. 
Hendición. 
Renunciadón. 
Reparación. 
Repetición. 
Hepresentación. 
Reprobación. 
Reproduc('ión. 
Reputación. 
Requi ición. 
Resecación. 
R ignación. 
Resolución. 
HespiraciÓn. 
Re tauración. 
Restitución . 
Restricción . 
R<>surrecciÓn. 
Retención. 
HetractaciÓn. 

Hetribucion. 
Retrotraccion. 
Rl'velaC'Í lin. 
Revocación. 
Revolución . 
Hotación. 
Salivación. 

al litación. 
alvación. 
antificación. 
atisfacción. 
aturación. 
ección. 

o ecreción. 
Sl'grl'gaeión. 

eparación. 
'ignificaciÓn. 
imulacion. 

, 'olicilación. 
olu(·ión. 
ubdivisión. 

SujC'ción. 
· ublevación. 
Suhordinación. 

llhrrecdÓn. 
' u brrogación. 
Succión. 

umini traciÓn. 
o up\:mtacion. 

upliración. 
Suposición. 
· upuraeión. 
Su citación. 
· uscripciÓn. 
Su ·tpntación. 

ustitución. 
Sustracción. 
Tentación. 
Tergiversarión. 
Testificación. 
Titilación. 
Tradición. 
Traducción. 
Transacción. 
Transición. 
Transformación. 
Transmigración. 
Transpiración. 
Transportación. 
Tran po ¡dón. 
Tra lación. 
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Trepidación. 
Tribulación. 
Tribulación. 
Tri tu ración. 
Turb~(·iól1. 
UkC\ra(:Í¡)n. 
lInciÓn. 
Usurpación. 
VacadÓn. 
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Vacilnción. 
Valida(·ión. 
VapuliH·ión. 
V~riaciÓn. 
\'<,gelación. 
Velación. 
Venrnlf'ión. 
Venlila(·ion. 
Vindicación. 

Vibración. 
Vinculación. 
Violación. 
Vi ... ilación. 
Viluprración. 
Vocac·ión. 
Voladón, rte. 

,roces femenina", en «slón». 

Adhe~ión. 
Admisión. 
Agl'e~ión. 
Alu~ión. 
Aninladversi6n. 
Apreltrnsilin. 
Aspel'~ion. 
Aversión. 
Colisión. 
Comprensión. 
COlllplll~iún. 
Lom pasió n. 
COJleesión. 
Concisión. 
ContlllsiÓn. 
Confusión. 
Contorsión. 
Contuión. 
Conversión. 
COI1l ul ·ión. 
Decisión. 
Depresión. 
Discusión. 
ilifusión. 
Digl·csión. 
Dimension. 
Dimisión. 
Discu~i6n. 
Di~porsi6n. 
Div<>r:;ión. 
División. 
Efusión. 
Emersión 
Emisión .• 
Emul.ión. 
Evasión . 

Exclusión. 
Excul'~ion. 
Exprl'~ión. 
Expulsión. 
Extensión. 
Fusiríll. 
Ilusión. 
Impn>sión. 
ImpuL ión. 
Tntt'rmisión. 
In\'a~i6n. 
Inversión. 
l~·risión. 
Infusión. 
Inlllersión. 
Intensión. 
Intercesion. 
Intrl'c1u ión. 
Ineí ·ión. 
Inclu ión. 
IncnriÓn. 
Indecisión. 
Manumisión. 
Misión. 
Obscsión. 
Oc¡¡sión. 
Oft1nsión. 
Omisión. 
Opresión. 
Pasión. 
Pensión. 
Percusión. 
Permisión. 
Persuasión. 
Perversión. 
Posesión. 

Prerisión. 
Presión. 
Pretensión. 
Predsión. 
!'roccsión. 
Profesiun. 
Profusión. 
Progresión. 
Prolllisinn. 
Propensión. 
Propulsión. 
Provisión. 
Reclusión. 
Hegr<,sión. 
Rellli ·ión. 
Repercusión. 
Reprensión. 
Represión. 
Repulsión. 
Retrocesión. 
Hesci'iÓn. 
Hevisión. 
Rovulsión. 
Secesión. 
Se ión. 
Sucesión. 
Sumer, ion. 
Sumision. 
Supr sión. 
Tensión. 
Transfusión. 
Transgresión. 
Versión. 
Visión, etc. 
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YIl 

,-oce hOlllónlll13S floe poellen Ilier nombres 
Ú ~'erho8. 

Hay muchos nombres que tienen la misma terminación 
que la primera per 'oua de singular d~l pre~ente de indic.l
tivo del verbo conespondiente, Véan e los ;3Hf) siguientes: 

AhollO, abrigo, acoll1o<'lo, acierto, aClll'rd,), ¡ul"la1lto, a,Jorno, agra
Vio, ahogo, uh¡¡rro, a!irnto, aJiIlI('nto, lllllaiín, alllplll'O, anl\('lo, anti
<:ipo, ¡¡pan'jo, apoyo, aprccio, apri(·to, apul'o, arraigo, arr bato, arre
!-{Io, arresto, urribo, arrilllo, arrujn, aSOIllO, asomhro, atado, atrope
llo, avío; bambnleo, baño, bc~o, blasft'lllo, bo~trzo ; tllmhio, canto, 
tflpílulo, Cllrgn, castigo, crhn, cicgo, l'irrro, ('Ialllorro, cobro, colmo, 
COlllil'nzo, l'ollll'rcio, condl'rto, cOllsllrlo, 1'0nSUIllO, contl'l110, ('0111('", 
lo, cOnll'upl' 'o, (,oll\'cnio, ('otrjo, ('uadro, ('lIc'nlo; dniío, (\rjo, ¡Jprriho, 
Ile, alojo, desayul1o, d('scalahro, ¡Jrseanso, ¡Jl'sl'urgo, <!esnrenlo, dl's
('uido, d(>sh, cho, dl'sc1Ifreno, desl'ngaiío, t!(>sC'l1l'('do, dl'sl'ntierro, dl'S 
flojo, dl':lierro, d¡·stino. de ' vío, disgll:to, disimulo, dUl'lo; embur(:o, 
ernbC'leso, PlIlhozo, mpaeho, PlTlpC'ilO, cllIplen, CI1l'ilrgo, ('nrono, 1'11-

euentro, enfado, (Informo, engaño, (,!lnjo, ol1l'edo, en~ay(), t'n\'Ío, equi
\lo, I'srarllliento, oS('ullo, esfuerzo, {'sllIen), 1'.'¡JimIO, ('stra"Il, cstre
tl,IO, ('stl'l'no, ('slribo, ('stllLlio, exhorto, cxtraiío, extl'iwio; fallo, fasti
dIO, forro, franqueo, friso; g:tsto, giro, g')zú, g'ustl); h trtu, hierro. huI' 
;0; indulto, ingonio, inquieto, intento; j',lOgo; lalll 'I1t,), Ii!) 'rto, logro; 
leno, lloro ' mantlo m'trCO medio InOIl,'O', nado, nllo "OCIO; oculto, 01-

o I ) ~ , , 

Vldo; pacto, pago, pa o, paseo, peligro, peregrino, ¡wrtrccho, peso, 
\>07.0, prerio, preeiso, principio, procoso, protesto, pujo; quebranto; 
rebajo, I'(.('[\to, l'ec,~lo, recibo, n'clulTlo, recreo, refll'jo, rl'fllgio, rcga
lo, riego, reino, reintegro, renuncio, reparo, "/'pilrl 'l, resguardo, J'3~
flaldo, rcsto, reto, relO, ruodo, rotleo, rlll''''o; s lCO, salto, alvo, sano, 
" ca, sincl'ro, sitio, socorro, suelto, sueiw, sujeto, suspiro, ustent o; 
tllr<1o, t"reio, tiro lomo lopo t )rno lrabilJ'o, trabuco, trAfico, trán. i -
lo J' 1 l. • 

,\ran:borllo, traslado, tra'paso, trato, trlUnf,), tropiezo; ufano, unto, 
Uso: vago, vicio, vínculo, violento, u'uo, vuelo, voto, etc, Á excepción 
de los subrrayatlos, totlos se tlerivan de ~' erbos de la primera conju 
Sación , 
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Utros nombres terminan en a, como la (ercera per ona de singular 
del presente de indicativo en los verbos correspondientes á la pri
mera conjugación; v. gr.: afrenta, alza, amarra, amenaza, apuesta, 
arma, ayuda; bala, baraja, batalln, borra, brea, brega; caln, ealza, car
ga, cautiva, ciega, censura, cifra, cuelga, compra, condena, conjetura, 
conserva, consulta, cuenta, copia, corona, corta, cría, culpa, cura; de
manda, derrama, descarga, disculpa, dispensa, disputa, duda; enco
miendu, enferma, enmiendu, enseña, I'ntrega, escucha, espera, estam
pa, estrellH, excusa, extraña; falta, fatiga, fecunda, firma, forja, fuga; 
ganu, gira, gloria, guarda; habla, harta, hermana, honra, humana; 
importuna, indigna, intel'l1t1; junta, jura; lanza, lástima, libprta, librll, 
lidia, liga, limpia, luchll; llena. malida, m<JJ1tha, má(luina, nlllrll"illo, 
ma rca, media, mejora, mezcla, mira, mofa, llIucl<l; nota; obra, oculta; 
paga, pelea, pena, peregrina, permuta, pica, plllga, planta, porfía, 
precisa, pregunta, prenda, prueba, profesa, protesta, pugna, puja, 
purga; quipbra, qurja, quemu, querella; rabia, r!lya, rebaja, recom
pl'ns8, I'egla, reina, renuncia, resulta, rueda; saca, alva, suna, seca, 
siembra, ~enl('ncia, sincera, si~a, suelta, sospecha, sujeta, súplica; ta· 
eha, tercia, toca, loma, traba, trata; ufana; \'ola, violenla; zozobra, etc. 

Otros verbos terminnn en e, como la primera per ona dol singular 
del prpsente do subjuntivo de los verbos en al' correspondi nles; 
verbigracia: ajuste, alcance, arranque, arrastro, au~ento, avance; 
baile, borde; carguo, cierre, ce e, conforme, corto; debe, deleite, 
desagüe, desborde, descargue, descarlp, desembarque, desenlace, 
despunte, desquite, destete, doble, dote; embarque, empalmo, empu
je, encaje, engaste, enlace, envase, escape, csmalt ; firme, frote; goco; 
informe, imporle, intérprele; Levante, libre, linde; molde; nombre; 
pase, perfllme, pinche, pique, porle; quite; realce, revoque, retoque, 
roce; temple, toque, tope, tl'asplantP, trote, trlleque, tueste; ultraje, 
uniforme, etc. 

Según MonlulI, cuando los nombres verbales significan acción, e 
derivan del verbo correspondiente; pero significando substal1cias, el 
verbo es el derivado; así dice que de camillo, lil1de, parapeto, se deri
van los verbos camina.?', linda?', pompetar, opinión quo me parece 
muy fundada. 
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CAPÍTULO IV 

D e l a dje tlv o.- D efinlclones y leyes ~enerale8 . 

La pa.labra a(ljetivo se deriva de adjécltun, supino del 
Verbo a(ljicio, que signifiea ftI1'ulir, porque aña,(le lÍ los sn:-;
talltivo' la. idea de cualidad, y ~e llam't entonees calificati
vo, como blnnco, negro; i expre'a. cantida(l, número, dil'!o 
tancia, etc., recibe elllombl'e de determinativo, como algu
nos, todos. 

E[JUeto e' UIl adjetivo ó participio que ctl.racteriza al sus
tantivo, dándole más fuerza ó gracia, como en fresca, loza
na, pura y olorosa ... la naciente ro 'a (tie Esproneeda). Se 
cOllsitiemll r,OIl1·) epítetos los cognom ~ntos, com) Pc(lro el 

Cruel, y los apo(lo" como Pt1pe el Lal'!lo. [Jo" sll-;tantivos 
de apo 'ición ,uelell ser también ellít tos; de éstos se pue
(lepl'eseilHlir sin q ne sufra. el ,'enti(lo. 

A. vece un snstantivo califica. lÍ otro, como e ve en hom· 
bre pez, mujer duende. 

Los adjetivo' se dividen, com') los su tantivos, en pri
»titivos, derivarlos, verl)ltle.~, simples, compuestos, numerales, 
ft'tn¿entafivos, ditninlttivo~. d!J ~J! ect¿v() y partitivos. 

Los num rales :ion canlin tles (base de la nllmeración) 
Ó al)sollüo.~ como uno do~ tre~' ordinales (!JIle indican el , '" 
orden), prim ?ro, se!J'tn lo; pred itivo.~, roml) nwlio, ?n p.dia, 
tel'cio; proporcionales (lUúltiplos (le otro ), iloblf, c/tl(.llrupZe. 
li>tos (t(ljetivo' se convierten en sustantivos si les precede 
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el articulo; v. gr.: el dos, un quinto. Uno no tiene plural¡ 
los demás cardinales carecen de singular, menos ciento, mil, 
'millón, que tienen los dos números. 

El adjetivo admite los mi lilas accidentes que el sustan
tivo, y tienen una sola terminaeÍón para el masculino, fe
menino y ueutro los que terminan en a, e, en, i, in, l, r, s, 
z, 'un, á exccepeión de los diminutivos en ete, ote, y los na
cionales en l, n, s, z. 

Los que terminan eu an, o, on, or, para masculino y neu
tro, hacen el femenino en a. 

Los adjetivos que acaban en o vienen del ablativo sin
gular de sus similares latinos, como bueno, buena, de bono, 
balta. Los de una terminación corresponden á la neutra del 
nomillativo latino, si éste el> de dos terminaciones, como 
breve, noble, (le bTevis, breve, nóbilis, nóbile, aunque hay 
excellCiones¡ Y se toman del nominativo ó ablativo latino 
si éste es de una, como audaz, feroz, falaz, de áuda;{', fé
?'OX, fMaJ', ó prudente, reciente, uiscorde, de pmdente, re
cente, discorde. 

El adjetivo es positivo si expresa la cualidad simplemen
te, como prudente; compamlivo de supcri01-idad, igualdad ó 
inferioridad, si expresa comparación por medio ele las par
tÍ<.iulal:! respectivas más, tan 6 menos, como más pntdcnlt 
ql(f~, (((11 lIT/celenle como, menos prudente que. 

El adjetivo se llama SU1Jerlativo ltusolu.to si expresa la 
cualidad en el más alto grado, y se forma, ya con las ter
minaciones '¿simo Ó én-imo, ya supliéndolas con el adverbio 
muy antes del positivo, como p"urlentísúno, mtty pnale'JIte, 
acérrimo, muy act'ej la primera forma es de más fuerza que 
la segunda. El szt]Jerlativo 1'elativo se forma con el artieulo 
Ó llOsesivo, las partículas mús, menos, y el positivo; v. gr.: 
El mús feliz de los mortales; mi más apreciable amigo. En 
estilo familiar se forman superlativos como éstos: el pan 
estaba tan riquísimo, hasta allí. 
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Cnantlo el adjetivo po itivo termina en co 6 go, cambia 
estas terminaciones en quísilJlo y guísimo para formar el 
superlativo, como (le rico, riquísimo; ele vago, va!Julsim(). 
Parco Jlac parcísimo. 

La palabra enomigo fOl'l;Ht tamlJién el superlativo en guí
simo, fJuí,~im((; pero bueno es advertir que enemiga es aJgu
na vez ~nstanLivo femenino, que significa mala voluntad, 
odio, !tUlIq ue es de escasa aplil'llción. 

Si el positivo termina en io, cambia esta terminacir.ín en 
ísi1ll0, como <le (l1IIplio, a/lll)lí.~¡'llo. :'le exceptúan agrio, pío 
y Jrío, que hacen (I!Jriísill1o, }lií. ¡//la, friísilllo Ó frigidisilllo. 

I'i termina en Me, tpl'Inillaeión latina en bilis, cambia en 
~ilí. illlO, tOlllO de noble, J1olJilísimo; menos ([oúZ", juMe y m
drMe, qnp hacen cl(}úlí. i/no, ¡('úU imo, (!JUlr:lJlísilllo (1). 

~i el po.itivo tiene en su penúltima sílaba el (li[JtOllgO 

ie, pierde la i, como de cierto, certísimo; ele ardiente, arden
lí., i 11/0. 

Los que tiellPu en su penúltima el diptongo /le. lo cam
bian en (), ('01110 tle un/eso, grosísimo; de JI/orle, fortísill/o; 
(le Ú/IUIO, ¡'oní.~illlo: se exceptúa e/ln'do, que hace C/lerdi
~i1I/o. 

Los a('almdo~ en :: la cambian en c, COIllO de Jdiz, Jeli
eí'ill,o: dp feroz, JI rocí.c:imo. 

Hp¡;la "'pl1l')'a1 para la fOl'IIlI\('ilíll df'l >lllpPl'lativo: 
'i el adjetivo tel'lllilHt en vocal, se cHmbia ésta en la 

tellldnución ¿simo; y /ji terlllina en con.ouante, ~'e le añade 
dicha de.-iaencia., como de dulce, l7ulclsimo; ue fácil, facilí
simo. 

Los H(ljelivo.' buu/O, ma7o, ¡tlio, bajo, grande, peqlle11,o, 
tiellpll, ti .. 'l1wjallza del latín, u compal ativo y supeIlati
Vo il'1'egnlul'e.'; V. gr.: 

(1) De! .f",", rito I'ccilo¡ó el latón 11 .. ternJÍnaciou68 bilis y bllllrlU8, la • 
del gcnitiyo ineul,,,, y ¿liS, del dativo pIUla!. 
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Bueno, mejor, óptimo. 
Malo, peor, pésimo. 

-64,-

Alto, superior, supremo. 
Bajo, inferior, ínfimo. 
Grande, mayor, máximo. 
Pequef¿O, menor, mínimo. 
Los siguientes forman así el superlativo: 
Agrio ó acre, acérrimo. 
4-migo, amicísimo y aln1·guísimo. 
Aspero, aspérrimo y asperísimo. 
Benéfico, beneficentísimo. 
Benévolo, benevolentísimo. 
Célebre, celebérrimo. 
Fiel, fidelísimo. 
Libre, libérrimo. 
Magnifico, magnificentísimo. 
Mísero, misérrimo. 
Necio, necísimo (poco usado). 
Pobre, paupérrimo y PObl"ísimo. 
Pulcro, pulquérrimo. 
Sagrado, sacratísimo . 
• abio, sapiel1tísimo. 
Salubre, salubérrimo. 
Simple, simplicísimo. 
UbélTimo, del positivo latino /tber (muy fértil ó abun

dante), carece en castellano de positivo y comparativo. 
El . u perla tivo tiene m ás fuerza formado con la termina· 

ción ísimo que con la partícula 1JH¿Y, pero nunca deben jun
tarse las dos formas. 

También se puede formar el superlativo con la. palabras 
gmndemcnte, sumamente, en extremo, lJor demás, entre los, 
las; a 'Í, en extremo v~cioso equivale á muy vicioso; sabio en· 
tre los sabios, igual á muy sabio. 

Carecen de superlativo, así como también de compara-
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tivo, lo adjetivos cuyo significado no puede aumentar ni 
di. minuir, como (lmnipolente, eterno, inmortal, itnico, celes
tr, tel"re,<itre, terreno, terrf'llal, infernal (1), sublunar, nefan
do, triangular, También carecen los numerales y los adje
tivo terminados en eo, ico, imo, ino, jero, gero y vomo, 
como férl"co, momentáneo, sanguíneo, lácteo, e.rÓfico, satíri
co, empíl"ico, polUico, lógico, colérico, cáustico, legitimo, ma
rltilllO, marino, tno1'tífe1'o, pestífero, aurífero, a1'1nígm'o, igní
Vomo, 

Tampoco pueden formar superlativo en ísimo ni en érri
mo, lo que no e pre, tan ú ello por 'u difícil pronunda
ci6n, como ard/lo, deleznable, SOJllb,'zo, reciD, y otros; ni los 
nacionales, ni los acabados en il que significau edades ó 
{lo irión social, como seiloril, pasloril, pueril, jltvmúl, etcé
tera (~), 

Entre los adjetivos verbales, unos forman el uperlativo 
en 'Ísimo, como de amante, amantlsimo; de urgente, m'gen-
/" ' 
ISI/IiO; y otros carecen, como clanzanle, triunfante, 

En oraciones negativa" lo comparativos de superiori
dad y de inferioridad equivalen al de igualdad, y el de esta 
cla e al de la inferioridad, i decimos: Juan no es mús, ni 
es I/tenos n.lto que Andrés, indicamos que es tan alfo, y i 
rlecimos que no es tan alto, ,uponemo que es menos alto, 

A vece' elevamos un sustantivo al grado comparativo ó 

------
'(t) 1';0010, sin cmhal'go decir:,o tall inlenll,l, 7/lIis, 7I1e1!o8, muy i,!lernal, 

,(:!) El ;;,., ~[onll~ll haco' ll~ impo,.tant~ observación tio que los adjetivos 
\ 0"01\1 "6 1 ",'1'1 d d f Os terminl\.t1OH 11 il Ron lll\lt~bra.", !JrlutS, y slgnl.1C~~ l\ p~~Hul U a 

, loe He hagan las 00.1\, in,liclLaa~ 1'01' 01 tema del prlmltiyo latmo, como 
"{JII el ' l ' 1'/ d l ' (') " "I/{Jere (bacer)' ¡rtÍllil do {"II)jllere (rompor); ( IIC " e ( /lC, re ~lUar ; 
)11'''',1 1 • ., ,. '1 d 
teo ,( e UlI/ver! (luover), eto. Si lo~ dorivaJos on ,[ }Jl"ocet en e nombro, 
lll,"palabra. "fll/t1IJ.~, y e, l'resRn conformi,lad con lo quo significa el pri
(& Itl\'o.' ('onlo //IlIjeril, propio do lI//liel"; PQst,,,'il, de pasl .. ,.; /¡',slif, de Iws/iJ¡ 
l> IlOllllgO)j jJlleril, 110 ¡Juer (niüo), otc, Los adjetivos que terminan en iVIJ ex
d~e"\n llptilud, como tlifle.Ylicu, partitivo, lo~ en ad .. , ido, significan un esta 
> " cOmo fI'oj'ld", pertlidu; los en a: expl'osan illcli'lacici/l Ú, como 1/I,)JllarQ;:~ 
"lifJ/'daz. 

5 
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superlativo, porque hace veces de adjetivo; como más hom
bre ó muy hombre, por más ó m~ty capaz; más, menos, muy 
bestia, que equivale á más, menos ó muy torpe. 

Los sustantivos con la terminación ísimo son propios 
para excitar la hilaridad¡ v. gr.: 

Porterísima señora, 
Soñorísirna portera ... 

(IGLESIAS.) 

Nótese que todos los superlativos formados con las ter
minaciones ísimo ó érrimo son esdrújulos. 

Los superlativos absolutos y los relativos expresan la 
cualidad del sustantivo en el grado más alto, pero se pon
deran má las cualidade con los segundos. Así, al decir 
que Salomón fué el más sabio de todos los hombres, no sólo 
decirnos que llegó individnalmente al más alto grado del 
saber, sino que excedió en abiduda á torIos los mortales. 

Los comparativos superior é inferior llevan pOl:lpuel:lta la 
preposición á. en vez de la conjunción que, como estP, vino es 
superior á ése; mi aplicación es inferi01' á la tuya. 

El adjetivo nulo (inepto) admite grados, como muy nulo. 
injimo, mínimo é íntimo se u. an como positivos, á pesar de 
ser superlativos, cuando decimos: lo vendo á muy ínfimo 
pt'ecio, sin engaJ1ar en lo más min'imo á mi más íntimo amigo. 

Los adjetivos que terminan para el masculino y neutro 
en an, on, o, or, ete, ole , hacen el femenino COIl la termi
nación a, y lo mismo los gentilicios ó nacionales. 

Los que terminan en e, i, ó en consonante no compren
dida en el caso anterior, son invariables para el masculino, 
femenino y neutro. 

Los participios pasivos y los adjetivos tienen á veces 
también sus aumentativos y diminutivos, como honradote, 
hon1'adito, tHu.ertecita, suavecito, francote, grandazo. 
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TI 

Construcción del adjetivo con el s u stantivo. 

El adjetivo tiene los accidentes del sustantivo con el cual 
concierta, y se declina en singular con el artículo neutro lo. 

El adjetivo se coloca antes del sustantivo en lo casos 
siguientes: 

1.0 Cuando significa una cualidad esencial; v. gr.: blan
ca nieve, dlWO acero, negro cuervo, fría nieve; porque de de
cir nieve blanca, acero duro, nieve fría, darfamo á enten
(ler que babía nieve negra ó de otro color, acero blando y 
nieve caliente. Cuando expresan un color accidental se pos
Ponen comúnmente, como paño negro, fela a,ml. 

2.0 Si sacamos el adjetivo de su significación propia y 
le damos la figurada, se coloca antes del nombre, como po
bre escritor, gran caballo, buena alhaja, porque po puesto 
"arÍa completamente el sentido de la fra e. Pobre escritor 
es cualquiera que se empei1a en escribir sin condicione
Para ello; escritor lJobre lo era el inmortal Cervantes. Gran 
caballo es el que tiene bellas forma y buen pa o; caballo 
grande es un caballo de mucha alzada, y nada más, si no 
e anade otro adjetivo. 

El adjetivo solo varía de significación, según que vaya 
antes ó deslmés del nombre, pues si decimos: para esa em
presa hay un hombre solo damos á entender que no basta. S· , 

.1 decimos: para esa emlJresa un solo hombre conozco yo, 
'lgnificamos que basta, y que sobran los dem,í hombre . 

lIay adjetivos de significación parecida que no pueden 
u. arse indistintamente con cualquier sustantivo, pues de
Cllnos: CM·te celestial y no celeste; cuerpos celestes y no ce
lestiales. Expedición marítima, sal marina. Casa terrera, 
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afectos ter1'enos, compuesto térreo, pasiones terrenales, ani
mal terrest1'e, globo terráqueo (de tierra yagua). Agua sala
da, mü·ttwa salina. Aves acuáticas, terrenos aguanosos. So 
ciedad humanitaria, cuerpo humano- Batalla sangrienta, 
'vasoS sanguíferos, animal sanguinario, temperamento san
gltíneo, piel sanguinolenta. Bctlalla campal, mujer campesi
na, frutos campestres. 

3.° Siempre preceden al sustantivo los adjetivos am
bos, cada, cuanto, demás, mismo, propio (significando mis
'Ino)¡ qué, cuál, interrogativos y admirativos; este, ese y 
aquel (1), si no llevan artículo los nombres á los cuales mo
difican; v. gr .: Dame ese libro. ¡Vaya con el hombre aquel! 
)}Ii, tu, su, m,estro, vuestro, van antes del nombre, si no le 
acompaña el artículo definitlo; v. gr.: Mi lápiz, tus botas. 
¡Murió el hijo mío! 

Los antiguos, ha tao fine: del siglo xv, anteponían al 
nombre el posesivo con el a.rtículo, como la m i madre, la tu 
casa. Antes se deda: 

"Señor, peino Illis cahellos 
y las mis barbas también ... " 

(,Con él van los SIIS monteros ... " 

En la oración del Paclre nuestro decimos: santificado sea 
EL 'fU nombre, vengr¿ lí nos EL TU 1·eino. En italiano se dice 
il mio libro, la tua penna. 

Cierto, en significación de verdadero, se pospone al nom
bre; v. gr.: Es 1ma cosa cierta; pero en sentido indetermi
nado se antepone; v. gr.: 

«Por catar una colmena 
cierto golo~11 lallrón .. . " 

(1) f,;H(, de.igna el ohjeto que cRti\ cerca dal r¡ua habla; he se r efiere al 
obj oto Clue seU. mi .. ce!'c" del que escucha; y "~"él designa objetos qil8 

distan de los interlocutores. 
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El adjetivo se pone de pués del ustantivo cuando deno 
ta una cualidad eventual 6 circunstancia accidental que nos 
impresiona; v. gr.: vino aU"io, calle estrecha, hombre grueso. A 
vec s e coloca antes, omo espacioso salón, blanca mano. 

Se pORpone el arljetivo que expre a la forma 6 figura, 
como tabla redonda, C'ristal convexo. 

y también el que indica el estado 6 costumbres de las 
pero onas; v. gr.: hom7n-e iracu1IClo, avaro, beodo. 

También e posponen 10R que expresan la diferencia de 
género, etc.; v. gr.: animalraciona7, acento catalán, piedra 
caliza. 

Lo mismo sucede cuando el apeh.tivo lleva artículo; 
'\1. gr.: la calle nueva, el libro roto, aunque soy de opini6n 
qUe no debe atribuir e al artículo esta con trucci6n del ad
jetivo antes del nombre, sino má~ bien á que el adjetivo 
expresa una idea eventual, pue to que, á pe al' del artícu
lo, podernos decir la blanca nieve. 

Lo adj tivos nacionales se p08ponen al nombre, como 
vino malaguef¿o, chorizos e;r{n;rneftos, café portorriqueilo, 
Pa~o catalán. 

e entiende que los nombres narionales pueden ser sus
tantivos 6 adjetivo; en indio, indo, índico, indiano, s610 el 
primero es u tantivo: el adjetivo tiene ordinariamente 
más Habas que el nombre del país á que se refiere, como 
(Wabesco, de Arabia; chinesco, de China. 

Cuando el su 'tantivo es mono,Habo, se le po ponen los 
adjetivo de tre 6 más Habas, aunque denoten cualidades 
e enciale , como sol brillante, luz reó1)lancleciente; pero si 
lle'\1a artículo, el Hclj Uvo puede ponerse ante ; v. gr.: El 
furioso ma?' de las Indias. 

Alguno, alguna, se anteponen al ustantivo (perdiendo la 
o final el primero), i la oraci6n e afirmativa, y e po 'po
nen Ri e8 negativa; v . gr.: Alg(m dinero tenia; merecll¿ al
f]1lna recompensa; no mm'eee recompensa alguna. 
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Ninguno, con negación, va antes ó después del sustanti
vo, aunque mejor antes; v. gr.: No hay ningún soldado; no 
hay soldado ninguno. Sin la partícula no va siempre antes 
y pierde la o final; v. gr.: Ningún cuidado tengo. 

Hay adjetivos que tienen una colocación variable se
gún el nombre con que conciertan; santo se antepone á Bi
blia, Ángel, Cristo y padres (de la Iglesia), como Santa Bi
blia, santo Angel, santos PacZres, Santo Gristoj y se pospone 
en Espírillt Santo, y Padre Santo (el Papa). 

Dicho adjetivo pierde por apócope la última silaba cuan
do precede á un nombre propio, menos en los casos si
guientes: Santo Cristo, santo Ángel, santo Tomás, santo 
Domingo, santo Toribio, Santo Dios. 

Los adjetivos mayor, menor, mejor, peor, suelen ir an
tes del sustantivo en las comparaciones; v. gr.: Juan es 
mi mejor amigo. Sin embargo, no puede decirse no vi un 
mejor hombre que ése, lo que prueba que se debe proce
der con cuidado en estas construcciones. Por consiguien
te, si antes del sustantivo se pone el articulo indetermi
nado, ó los adjetivos alguno, ninguno, otro, entonces ma
yor, menor, etc., se colocan detrús del nombre; v. gr.: 
Tengo ~tn libro mejorj no hay ninguna huerta mayor que la 
tuya. 

El adjetivo primer, contracción de primero, se usa sólo 
con los nombres masculinos (si bien algunos afirman que 
se puede decir la primer vista); y lo mismo sucede con ter
cer de tercero, que no puede juntarse con sustantivos fe
meninos. Postrer se presta más á ello, pues no disuena el 
decir, llegué á la postrer hoja, si bien es evidente que, pos
puesto, sólo admite la terminación en a con dichos nom
bres femeninos. 

A. diferencia del uso antiguo, sufren hoy apócope cuan
do les sigue inmediatamente un sustantivo, no sólo los ya 
dichos alguno, ninguno, primero, tercero, postrero, santo, 
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mío, luyo, suyo, sino también bueno, malo y grande, cuando 
expresa dignidad. 

Los papas y reye de Espalla llevan, por lo común, el 
adjetivo ordinal ha ta el número once ó doce, y después el 
ordinal ó el cardinal: Alfonso Undécimo; Gregorio Décimo
sexto Ó Diez y seis. Se exceptúa Juan Veintidós. Los demás 
monarcas se nombran con el ordinal hasta diez ú once, y 
de 'pué' el cardinal: Luis Noveno, Luis Catorce. 

Los adjet.ivos posesivo mío, tttyo, suyo, conservan su úl
tima sílaba ruando entre ellos y el nombre que les sigue 
Se interpone alguna palabra, como mío es el premio, tuya 
es la glM·ia. Suelen omitirse también por completo ante de 
lo nombr s lJach'e y madre del que habla; v. gr. : Dile á pa
dre que madre no ha venido. 

El adjetivo cada conviene al masculino y al femenino en 
el número singular; cada hombre, carla mujer, y no tiene 
1>lural, á no ~er que le acompafle un numeral, como: Cada 
treinta ninos necesitan un ayudante; cada mil hombres tienen 
por j(je un coronel. 

Sendos, sendas (del latín singuli, cada uno), carece de 
Singular, y es el único disl1-ibutivo del ca tellano. 

Demás también es invariable de singular á plural, y no 
Puede u arse sin articulo, como en la demás gente estaba 
demás; el egundo demás e un adverbio: los demás homb1'es 
Se detuvieron. E de advertir que e te adjetivo ólo puede 
concertar, en cuanto al ingular, con alguno nombres co
lectivo, pu s no puede decir e la demás silla. En general, 
demás equivale á otro, a, os, as. 

Cualqwier se junta con u tantivos que empiezan por vo
cal ó h, y cualquiera en otros ca os; V. gr.: Cualquier hom
bre, cl/alquier amigo; cualquiera mujer. Algunos 11 an in
distintamente las dos terminaciones, pero sería acaso más 
acertado reservar la terminación a para concertar con el 
ll.ombre femenino. Cualesqzder y cualesquiera son los plura-
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les de cualquier y cualquiera, por lo cual no deben confun
dirse diciendo, cualquiera personas, ni cualesquiera que sea 
el resultado. 

Con las palabras ustl'id, ustedes, se puede poner el pose
sivo su en vez de el, la; y sus en vez de los) las; v. gr.: Su 
ó la casa de usted; sus ó los cubiertos de ustedes. Pero no su
cede así si el posesivo se refiere á otros pronombres, pues 
no se dice su hermana de ellos, ó de vosotros, sino su herma
na y vuestra hermana. 

Suyo se refiere ordinariamente al sujeto de la frase; 
v . gr.: El General dió permiso á S21 ayttdante para quefue
se á veranear con su familia; se entiende que el primer su 
se refiere al general que dió el permiso, y el segundo á la 
familia del ayudante, que es el sujeto de fuese á veranear. 
Mas si en la oración ocurre alguna figura dominante, á 
ella se refiere. De todos modos, cuando el uso de este po
sesivo produce ambigüedad, es preciso dar otro giro á la 
construcción, porque la primera ley del lenguaje es la cla
ridad necesaria para que los hombres se entiendan. 

Adjetivos de tres terminaciones: 

Alguno, alguna, algo. 
Este, esta, esto. 
Ese, esa, eso. 
Aquel, aquella, aquello. 
Ninguno, ninguna, nada. 

Por un modismo se suelen emplear los adjetivos en la 
forma femenina, como sucede con lo pronombres (pág. 39); 
v. gr.: De buenas á primeras; á tontas V á locas; yo te diré 
cuántas son cinco; tómate esa V vuelve por otra; se las tuvo 
tiesas. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



NOMBR E . .. . ,. 

Colectivo. ejército. 

imple, sala. 

. De.preciatim, libmcn. 
Aument~tivo. hombró". 
lJiminuti\'oo hombrecito. 
Patronímico, Plre=. 
Gentilicio. eSjlailol. 
Yerbal. teied%. 
Nominal, telar. 

De nombre y verbo, manumitir 
De do su. tanl ivos. pl/ntapié. 
De do adidi\'os. rerdi,u(JI'o. 
De sustanti,·o Y :\dieti,'o. ""r¡,ilindo. 

~~m~ 

Sustantivo ... ' . Compuesto .. , .... , .. . .... . . 

I r"",;o. F~""do. 
De tre' verbos y un pronom breo cOl'I'uedilc. 
De dos \'erl>o. o (fallapierde. 
De verbo y nombre. pararrayo. 

primitivo. a:ul , 
Derivado, a:lllino. 

De preposicion y verbo. port·"tir. 
De verbo y adjeti\'o. pi.,at·t'1'de. 
De preposición y nombre, t1'/llfpi¿. 
De adverbio y nombre, meno8precio. 

imple. t·crde. 
(Jompuesto, l'Cl'di"curo. 

1 
De una terminación. amable. 

Positivo........ (En in. ina, c/¡iqttitlft na. 1 En aH. antl. ara{}lln.·ana 
De dos (En e .• e,a. /)'(/lIcú,t8Ct. 

. . Eu 01. ola, espa,¡ol o/ct. 
En or. ora, aoo'asatlor, or({. 
En o. n, bueno, buella. l Calificativo" .. · 

¡ , ul.erioridad. 1Iufa bl/eno qUll, m,jor qllC. 
Comparativo..... . ... . ..... Igu:\ldad. '"" bl/eno como. 

Inferioridad, mellos bueno que. 

Adjetivo ••..... ~ u erlativo { Ab. oluto, 7/tuy Olleno. b/lenlsimo, 
óptimo. 

( 

1" ••.•.• , .••• , • • • • Relativo, el más OI/CltO de todos. 

C:mlinal, uno. d08. 
Numeral ..... , ..... , ....... t 0prUrti!ll~lo pritnde!~, segundo. s 1 lVO, me "". 

Proporcional, d oble. 
Determinativo, alguM. 
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CAPÍTULO V 

D el pronombre en ¡;enernl. 

1 

La palabra pronombre viene de las latinas pro nómine, 
que significan en lugar del nombre. 

Los pl'onombres se usan en lugar de los nombres de se
res ó personas que hacen algún papel en el discurso. La 
palabra persona viene del latín, en cuya lengua significa 
careta ó máscara, y por extensión el actor ó personaje, y el 
papel que representa. Por lo tanto, llamamos p"únera per
sona á la que ejerce el primer papel, yo; segnnda á la que 
tiene el segundo, tit; y tercera á la que representa el terce
ro, ¿l ó ella. 

Yo y tÍ¿ son comunes de dos. Monlau dice que la presen
cia de los interlocutores ba ta para distinguir el género de 
estos pronombres; por e rrito no es siempre fácil distin
guirlo, ni basta aquella presencia, si los interlocutores son 
ciegos, están á obscuras ó disfrazados. 

Las cosas inanimadas y los brutos pertenecen á lo que 
en lenguaje gramatical llamamos tercera persona, palabra 
que en rigor s610 conviene á los seres racionales; pero los 
poetas suelen personificar los seres irracionales, y aun las 
cosas, concediéndoles en la fábula el uso de la primera y 
segunda persona del singular y plural; v. gr.: 

y pues fallezco (yo) sé ~ tú) caritativo; 
ácame (tú) con los dientes ese clavo ... 

(SAMANlEGO.) 

Además de los personales antedichos, hay pronombres 
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demostrativos que ~ellalan el lugar que ocupan las per onas 
ó co as; posesivos, que indican pose::;ión ó pertenencia; rela
tivos, que hacen relación á la persona ó co::;a antes nombra
da ó antecedente; é indeterminados, que hacen una referen
cia vaga á cosas ó personas. V tlanSe á continuación ejem
plos de todos. 

II 
Terminaciones ,Uferentes. 

I PERSONALE 

I Yo, mr, me, conmigo, nos, nosotros nosotras. 
Tú, ti, te, contigo, vos, \ osotros, vo~otras o . 
El, le, lo, ellos, les, los. ' 
Ella, le, la, ellas, les, las. 
Si, se, consigo, ello, lo. 

DEMOTRATIVOS 

Esle, e la, esto, e ' lo " las; estotro, e lotra, esto-
tros, estotras. 

Ese, 'a, eso, esos, esas; esotro, e 'otra, esotros, eso· 
tras. 

Aquel, aquella, aquello; aquellos, aquellas; aqueste, 
aquese. 

Tal, emejante, tanto. 

De los pronombres I po E I VO 
\ Mío, tuyo, suyo, mros, luyo, su-¡ .Contractos .. 

yos. mI, tu, su, miS, 
Mía, tuya, suya, mías, tuyas, suya ' . tus, sus. 
Nuestro, vuestro, nuestros, ,·u('slros. 
Nuestra, vue tra, nuestra., vue tras. 

RELATIVOS 

Que, cual, cuales. 
Quien, quienes. 
Cuyo, cuyos. 
Cuya, cuyas. 
Cualqui r, cualquiera ; cualpsqui€'r, cualesquiera. 
Quienquier, qúienquiera, quien~ quiera. 

\ INDETERMINADOS 

1 Alguno, ninguno, uno, alguien, nadie. 
_ Tal, cual, quien (1). -----

(1) L . . . . 91la/ÍI 08 relatlv~8 gU!. qUIen, cual, cuyo, vlonen de los latmos qui, guem 
1111)4, ' ~~}u~; y los mdefinidos "'10, alglmo, algo, alguien, ,¡i"!Juno y otro, d~ 

• a 'qU1l-UnuI, ciliguod, tiliquem, nec-lIIm, y alterum. 
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Los pronombres subrrayados tienen poco uso. 
Todos los gramáticos llaman á los pronombres persona

les verdaderos pronombres; pero son de muy diferente opi
nión cuando se trata de clasificar los posesivos, demostra
tivos, relativos é indeterminados, como puede verse á con
tinuación: 

La Real Academia Espailola llama pronom bres á las cin
co clases, si bien dice que los posesivos en rigor sólo son ad
jetivos. 

D. Vicente Salvá considera los lJOsesivos, demostrativos, 
relativos é incletenninados como verdaderos adjetivof:!. 

D. Andrés Bello dice que los posesivos y d~nostrativos 
son pronombres, y los relativos alljetivos Ó f:!ustantivos. 

D. Raímundo Miguel en su Gramática Latina los llama 
también adjetivos. 

D. Joaquín Avendailo es de la misma opinión. 
D. Pedro F. Monlau opina qne son artículos, y que de

ben comprenderse, junto con todas las palabra!! que expre
san la extensión de los apelativos, en una parte de la ora
ción con el nombre de detm'minativos. 

D. Fernando Gómez de Salazar dice que los posesivos 
mío, tuyo, suyo, etc., son genitivos de los pronombres per
sonales, y que los clmnostrativos, relativos é indeterminados 
son pronombres, si van solos supliendo al nombre, yartícu
los cuando lo acompailan. 

Ballot dice que son pronombres las cinco clases. 
D. Juan M. Aibar llama adjetivos á los posesivos, y pro

nombres á los demostrativos, relativos é indeterminados, de 
conformidad con la Academia. 

D. Carlos Arce llama también adjetivos á los posesivos, 
y artículos á todos los demás. 

D. Federico Pérez los considera, ya como adjetivos, ya 
como artículos. 

El JJIisántropo llama pronombres á los personales é in-
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definidos; po esi vos pen:lOnales Ó. los po esi vos, y á los de 
lllostrativo' y relativos, sic, Ó artículos, 

:\le indino á llamarlos á todos pronombre, siempre que 
estén solos en la oración reproduciendo la persona ó cosa 
tí. que :e refieren; y adjetivos tí los demostrativos, posesivos 
y t'elativos cuanllo acompañan al nombre, ó palabra que 
haga sus vece ; pero nunca artículos, ya porque se derivan 
tlellatín, que no tiene artículo, y en cuya lengua e llaman 
adjetivos, ya porque no siempre anuncian la naturaleza y 
accidentes del nombre. Eu efecto; cuando digo mi mano, 
mi dello, el pose. ivo m; no me da á conocer si el dedo y la 
'mano on ma culinos ó femeninos. Lo mismo suceele si digo: 
¡r.¡ué ?/lujer! ¡qué hombres!, pues no se dHingue el género 
ni el número por el relativo que. Atlemú::l, el pronombre de
lllostrativo, que e corresponde en latín con los adjetivo 
demo. trativos hic (este), isle (ese), ille (aquel), pasa á for
tnar á veces una 'ola lntlabra con otra parte de la. oración, 
llel'diendo . u terminación genérica, lo que no sucede con el 
artículo; a í se dice: estotro, estotra, e8otro, esotra, aqueste, 
ar.¡uese, etc. 

Por otra parte, lo. pronombl'es adjetivos dan al nombre 
Un Sentido determinallo, mientras que el artícltlo indica sólo 
<tue el nombre e::ltá tomado en dicho sentido, sin determi
narlo por sí mismo; v, gr.: El niflO e-s aplicarlo; la casa es 
n~(eva; aquí lo' a.rtículos el y la indican que se trata de un 
lllJ10 dado, de una ca a que se conoce; pero no determinan 
cuül es. En cambio, !:ji decimos: este ni ¡1,o es aplicado, mi 
casa e.s nueva, 108 adjetivos este y ¡ni determinan un nitw 
que cslú (Í lrt vis/a, una casa que me lJertenece, esto es, un 
tnodo de set ó estar del sustantivo. 

Seria llrolijo continuar eXllOllien(10 la opiniones de otros 
llluchos gramáticos, que tampoco están de acuerdo sobre 
es~e punto; por lo que pa.rece necesario (lobla.r la cerviz, 
SUjetándonos á lo prescrito por la. Real Academia, único 
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tribunal competente, aunque falible, si no queremos andar 
extraviados en un laberinto de doctrinas variables. 

III 

Declinación de los pronombres personales. 

PRIMERA PERSONA 

Singular. 

Nominativo... Yo. 
Genitivo. . . .. De mí. 

Dativo . ...• " Me, á, para mí. 

Acusativo.. .. Me, á mí. 

Ablativo. . . .. Con, de, &, mi, conmigo. 

Plural. 

Nosotros, nosotras, nos. 
De no otros, de nosotras, 

de nos. 
Nos, á, para no , nosotros, 

no otras. 
Nos, á nosotros, á nosotras, 

á nos. 
Con, &, nos, nosotros, nos· 

otras. 

SEGUNDA PERSONA 

Nominativo.. Tú. 
Genitivo . ..• , De ti. 

Da/ivo. •.... Te, á, para ti. 

Acusativo. • .. Te, á ti. 

Vocativo . .. " Tú. 
Ablativo. ..•. Con, de, &, ti, contigo. 

Vosotros, vosotras, vos. 
De vosotros, de vosotras, 

de vos. 
Os, á, para vos 6 vosotros, 6 

vo otras. 
Os, á vo otros, á vosotras, 

á vos. 
Vos, vosolros, vosotras. 
Con, do, &, vos, vosotros, 

vosotras. 

TERCERA PERSONA 

Nominativo .. 
Genitivo ... ... 
Dativo ...•• " 

Acusativo .. .. 

Ablativo ....• 

El, ella. 
De él, de ella, de sí. 
A, para él, 6 ella, le, se, 

sí. 
Le, lo, á él, la, á ella, 

se, á sr. 
Con, de, &, él, ella, sI, 

consigo. 

Ell os, ellas. 
Do ellos, de ellas, de s1. 
A, para ellos, ó ellas, 6 sí, 

les, se. 
Los, á ellos, las, á ellas, so, 

á sí. 
Con, &, ellos, eIJas, í, con· 

sigo. 

La primera y segunda persona en singular tienen una. 
terminación para los dos géneros; en plural tienen dos ter-
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minaciones; la tercera persona tiene dos flexiones en am
bos números. 

IV 

Construcción de 10M pronolobres antepuestos 
y s ufijos . 

Los pronombres personales que se ponen antes del ver
bo sin preposición son: me, te, se, le, lo, la, les, los, las, nos, 
os, dativos ó acusativos. Cuando se unen á la silaba final 
del verbo, formando con él uua sola palabra, se llaman su
fijos, enclíticos 6 arrimados (1). 

Si los pronombres dichos ·llevan preposición, toman la 
forma mí, t,i, sí, el, ella, ello, nosot'ros, nosotms, vosotros, 
vosotras, ellos y ellas. 

Las combinaciones son binarias si tienen dos pronom
bres, como: Te lo había anunciado. Ternarias si constan de 
tres, como: Tráigasemelo vivo, de poco uso. Con la prepo
sicipn ú puede repetirse el pronombre; v. gr.: Le mancZé á 
el que estudiase. Puede omiLirse el segundo pronombre; 
\>. gr.: Le 'mandé que estudiase; pero no puede suprimirse 
el!)rimero diciendo: Mandé á él que estudiase. 

Si uno de los sufijos que concurren en la oración es acu
sativo, y el otro dativo, va aquél antes¡ v. gr.: Acércateme, 
enl~'e9ósenos; á DO ser que el acusativo sea el pronombre de 
la tercera persona, pues entonces se pospone siempre; v. gr.: 
F,:uébamelo, llévatela, t ráemelas; que te los lleven; que se lo 
d1gan; que me las paga1"á,. 

Ouando el verbo encabeza la oración puede llevar el pro-

--------
b (1) Si los "fijo" 6 palticulaR quo se fijan, vlln 111 principio de 111 pala
j 1"a, se llaman prefijo.; y .ujij08, ~i vlln nI fin. Los pronombres no se p,..ji_ 

m¡ 111 verbo: vlln d~ll\nte, pero separndos de él. 
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nombre enclítico; v. gr.: Lleváronme mis padres á la Corte. 
Pero si al verbo precede negación no se permite el enclí
tico, pues no se dice: No sl'tpose la noticia hasta ayer, sino 
no se supo ... (Véase la nota B al final de la obra.) 

El pronombre, como sujeto y acusativo de la misma per
sona, puede ir antes del verbo reflexivo, como: Yo me que
jo; ó el acusativo antes y el sujeto después, como: Te que
jas tl't sin razón. Si la oración es negativa, la partícula no 
se pone entre los dos pronombres cuando van ambos antes 
del verbo, como: Tü no te aplwas; Ó antes del que es acu
sativo, si el verbo está entre los dos, como: ¡No te quejas 
tü poco! 

Con los verbos reflexivos y recíprocos, si el pronombre 
objetivo va después del verbo, sigue á los dos el sujeto; 
v. gr.: Olvidóse el criado del encargo; sentóse Jitan á la mesa; 
pero esta construcción es poco usada en el estilo familiar. 

Los sufijos se colocan siempre tras el imperativo, infini
tivo y gerundio (como en italiano), ya sea la oración afir
mativa, ya negativa; v. gr.: Preparaos para el viaje; no 
descuid(tndoSE, le esperaré; pienso verLA rmty pronto. 

La mayor parte de los asturianos, aun los que pasan por 
ser instruido , anteponen el pronombre objetivo al infini
tivo y al gerundio, cometiendo un arcaísmo, en oraciones 
negativas y afirmativas. Se les oye decir con frecuencia: 
POI' no LO SABER tí tiempo; tengo que LO MANTENER; no SE Fr
JANDO; á no ser que hayan corregido cou el trato e te as
tltrianúmo, Ó construcción anticuada, derivada del latín; 
pues de poteras ME JUVARE, se deriva muy bien po ellas ME 

AYUDAR. Cervantes dice: Níprocuro qtte nadie me tenga iJor 
discreto NO LO SIENDO; Y Er¡;illa, No LES bastando rna11a y 
artificio. En francés hay muchas construcciones pal'eddas, 
pOl'que es necesario anteponer los pronombres objetivos al 
verbo en todos sus modos, mellOS en el imperativo con afir
mación; v. gr.: Ilatez-vous de me LES RACONTER. Avant de 
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E JETBl~ dans le peril, il ¡aut LE PREVOIR et LE CRAINDRE. 

Il f(tul ne SE DECOURAGER jamais; es preciso NO SE DESAN!· 

MAR, como diría un astur. En italiano los pronombres per
!'iOuales forman frecuentemente una palabra con el infini
tivo; v, gl'.: io voglio vedervi, yo quiero veros. Oonviene di
mostmrsi; si vuole del tempo per idearla e distendeda, se 
neceo ita tiempo para ideada y extenderla. 

Si la oración es determinada á infinitivo, puede antepo
ller, e ó sufijarse el pronombre; V. g¡'.: ¿Te quieres callar? 
¿Quieres callarte? 

Se pone también antes del verbo cuando la oración co
lnienza por el sujeto; v, gr.: el profesor me cogió en una 
11lenti1'a, y después del complemento, cuando éste encabe
Za la proposicióll; V. gr.: ese cuadro lo he visto yo. 

El pronombre personal reflexivo se va siempre antes que 
Cl~alqniera de los otros; V. gr.: se me figura; dáselo¡ se te ol
Vidó la lección. Los madrileños suelen colocar me y te antes 
del reflexivo, cometiendo un solecismo, pues dicen: me se 
figura; te se olvidó lo mejor. 

Dicho reflexivo se, llamado reduplicación, es necesario 
Para evitar el sonido ingrato de dos terminaciones diferen
tes del pronombre de la tercera; v. gr.: ¿le lavaste la ropa 
al nú10? - Ye¿ se la lavé. Sin él seria preci o decir: ya le 
la lavé. 
. El reflexivo se acompaña al infinitivo esta?', pero no al 
Infinitivo ser. Oon éste suele juntarse me, aunque rara vez, 
en lo demás modos; v, gr.: yo me soy pacífico. 

Dicho reflexivo se no puede sufijarse á persona de ver· 
~o que acabe en s, como dirásselo, dirémosselo, .duplican~o 
~ 8 como en latín; sino que debe anteponerse SIempre, dI

'Clendo en tales ca os: se lo dirás, se lo diremos. Lo mismo 
S~cede con el pronombre os, pues no se puede decir: es pre
ClSO que cuidéisos, sino: es preciso que os cuidéis. 

El verbo que lleva enclítico el pronombre nos pierde su 
6 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 8~-

última s, por ~inalefa, como vúmonos, quedémonos. Oon el 
sufijo os piel'd@ la d característica ue la segunda persona. 
del plural del imperativo, pues no se dice: Amados, sino, 
amaos los unos ú los otros. Por una excepción única, el ver
bo ir no pierde la d del imperativo, que hace idos y no ios. 
Antiguamente se decía: hacedvos, idvos, vos hago. 

Usted eH pronombre, según unos, porque equivale á élT 

ella; según otros, es su~tantivo, porque es una contracción 
de vuesa merced; y de ser pronombre, lo serían también 
vuestm bondad, vuestra beatitud, vuestra excelencia, vuestra 
majestad (1). En Oa tilla ponen el usted en vocativo, di
ciendo: ¿verdad, usted?, y el vulgo suele valerse del mismo 
caso cuando llama á una persona c1esconocüla que va algo 
distante. 

Del tiempo de los israelitas data la costllmbl'e de susti
tnir la segunda persona por la tercera, lo que hacemos hoy 
también pOI' merlio de las palabras usted, uS'ia, Ó su señoría, 
vuecencia, ilz¡strisima, eminencia, concertando los adjetivoS 
con la persona á quien se habla, como es US'ta muy bueno, 
6 buena. José hablando con Faraón, dijo: El sue110 del Rey, 
en vez de tu sueño. Hezael (tijo :í. EH. eo: ¿Por qué mi señor 
llora? en lugar de decirle: ¿Pm' qué lloras? 

Para hablar con Dios, con la Virgen y los Sautos, usa
mos los pronombres vos y tit. 

Onando el pronombre vos, en señal de respeto, categorít\ 
6 santidad, es el sujeto de la oración, el verbo se pone eJl 
plural; pero los sustantivos y adjetivos que con él concier~ 
tan quedan en singular y en el género correspondiente; 
v. gr.: Vos, Señora, sois la esperanza del afligido, yescogú1tJ 
por el Eterno para ser madre de los hombres. Vos, Dios míO, 
que sois benigno é indulgente, sed compasivo con el pecad()1'· 
En las bulas se dice también: Por cuanto vos contribuisteis .. ' 

(1) A no ser que les llamemos, como F. Dioz, pronombros de "evacueó'" 
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Cuando una persona constituida en dignidad se vale del 
pronombre nos coloca el verbo en plural; v. gr.: Nos man-, 
clamos, decretamos, etc. Alguna vez podrá poner~e en el sin
gular, si el sujeto nos está algo di tan te. 

Lo escritore públicos se con ideran á si mi mo fre
cuentemente en la primera per ona del plural, diciendo, 
por ejemplo: Felicitamos cordialmente al Alcalde por el in
terés que despliega en favor dd ornato público, y le damos 
las gracias por haber afencliclo nuestras indicaciones. Se co
Inete en este ca. o la. figura enálage, porque se ponen en 
primera ller ona. de plnrallo verbo felicitamos y clamos, 
en vez de la primera del singular felicito y doy, lo mismo 
que el pronombre nuestras por el pronombre mis, pne to 
que e uno solo el que escribe; i bien entre periodista ,e 
Sobrentiende que son vario los redactores. 

Lo antiguos decían nu.~co, bu co, en lugar de con nos· 
otros, con vosotros, por derivación de los ablativos latino' 
de igual sentido nobiscmn, vobiscum. 

Cuanclo se dirige la palabra á una persona con trata
ll1iento, y se repite el pronombre, no valemo del reflexi
'\10 sí con las preposiciones en ó con, v. gr.: vuelva tlsted €tI 

.'tí; lleve 't'uecencia consigo la escolta. Está mal dicho no es
tas en sí, no vuelvo en sí, como hacen algunos, pues no debe 
ol'\1idar.'e que el pronombre se es de la tercera persona, y 
mí, ti correspond n á la primera y egunda. 

El pronombre reflexivo oblicuo sí no puede suplir á él, 
e~la, ellos, ellas} con la preposición sin, pues no puede de
CIr. e sin sí, en lugar de sin él. 

Los dativos le y les sirven para el masculino y femenino 
e~ 'ingnlar y plnral respectivamente; pero en cuanto al 
SIngular convenclría usar la terminación la, como hacen los 
llladrilel10 , para evitar la anfibología de algunos casos 
como el iguiente: vi á Pedro con su sef'wra y LE di noticias 
tUyas. ¿A. quién dió las noticias? ¡,A. Pedro ó á la senora? 
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Si las noticias eran para la sellora, debiera decirse lr~, para 
evitar la duda, pues aunque poclriamos decir también, le di 
(á ella) noticias sU!Jas, es más concisa y usua.l la locución 
diciendo: la di noticias tuyas. La Academia, sin embargo, 
dice que esto no debe imitarse. 

Nunca debe emplearse les como aCllsativo, dicien.do, ver
bigrada, el maestro dirige á los niílos, ?J LES premia Ó LES 

castiga, sino LOS lJt'emia y LOS castiga. 
El pronombre lo (eso de que se trata), antes de adjetivo, 

y despuéS de éste la conjunción que, equivale á cuán; v. gr.: 
ya veo lo buena que es usted; es decir, cuán buena es usted. 

Dicho pronombre representa COIl frecuencia palabras ú 
oraciones enteras, como obedezca ~~sted, porque el alcalde LO 

manda; es decir, manda obedecer. 
También equivale á los adverbios verdaderamente, cier

tamente; v. gr.: bonita lo es. Este lo, que algunos llaman 
acusativo, no puede cambiarse por la, diciendo, por ejem
plo, la es. El pronombre lo resultó por aféresis de la forma 
ello, quitándole la primera sílaba, según la pronunciación 
latina (il·lo), é italiana (el· lo). Debe evitarse en lo posible 
sn construcción con el verbo coloca1', porque ofende al gus
to y al oído, decir lo colocó; y la de me con el verbo quemar 
en ciertos tiempos; v. gr.: ¡ay, que me quemé!; lo mismo se 
advierte respecto de la cacofonía que resulte al emplear 
cualquiera otro pronombre objetivo. 

Si se adoptase la forma lo para el acusativo masculino, 
y le para el dativo, no resultaría la ambigüedad que á ve
ces se ofrece por la libertad de usar las dos formas en acU
sativo. Si decimos: está afluí mi amigo, el profesor de ... yO 
trataré de presentarle á usted, no sabemos si ha de ser pre~ 
sentado Jl tí usted, ó usted á él, lo que no sucedería si di~ 
jésemos presentarlo. En otras lenguas se distingue muY' 
bien el verdadero acusativo. 

Bello, Ballesteros y otros gramáticos sostienen que una. 
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oración de su tantivo puede tener por predicado el pronom
bre acusativo lo, como cuando decimos: muchos parecen bue
nos, ¡CllÚn pocos LO SOl1/; te llamo lJerezosa, porque LO eres. 
Pocos son lo, y tít eres lo on oraciones de sustantivo, y lo 
es acusativo, porque el nominativo e ello; luego ... 

A fin de conocer si el pronombre le e. dativo Ó acusati
vo, ba ta e. ta sencilla regla. Si es acusativo, e puede po
Iler lo en su lugar, y si e dativo, no; v. gr.: el guardia cO,fJió 
rí un hombre y LE llevó (ó LO llevó) ú lct cárcel; aquí le e acu
. ati vo. Llamé al pobre y LE di limosna; no puede decirse LO 
di limosna; luego le es dativo en este último caso. 

Conviene fijarse un poco para no confundir los pronom
bres con otras parte de la oración. En la iguiente: ella 
ele [aflauta la iraslomó, el primer la es su. tantivo, como lo 
indica el artículo; el egundo la es artículo, porque va an
tes del su tantivo flauta, y el tercero es pronombre, porque 
e tá solo, . upliendo alllombre . .A míme disuena el mi de mi 
fJuilarm; el primer ?ni es pronombre p r onal de la pl'ime
l'a; el egundo es su tantivo, y el tercel'O adjetivo po e ivo. 
Otra regla: mi, lít, sí, on pronombres per ' onales cuando 
Se le puede al1adir la palabra mismo, misma; la lo e cuan
do se puede u tituir por á ella. lIli, tu, son po esivos si 
equivalen á mio, luyo, etc.; v. gr.: tí m¿ (mismo) me admim 
mi genio (el mío). Tít (mismo) escribiste lit plana (la tuya). 
Para sí (mi ma) quiere el sí (el permiso) de papá. La sor
prendió (á ella) la nube. 

El, la y lo, si son artículos, van siempre antes de un 
llombre. el niño la iglesia lo ancho' cuando son pronom
bres van siemp¡:e ante ó después <1: un verbo en su oficio 
de tal, como ÉL sabe por qué; ya LA veo; no LO creo; míraLA; 
cUénlaLo. 
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v 
Con stru ccIón de (¡¡, p~""I·ticllla «que~ " demás 

relativos. 

La palabra que es relativo cnando se puede tradncir por 
el cual, la cual, los cuales, las C'1tales, annque no sea tan co· 
rrecta la locución; v. gr.: ellab¡-ador recogió el tabaco que 
estaba maduro; se puede decir el cual estaba maduro, en vez 
de que, lnego que es relativo. Espero que te apliques al es
tudio; no puede decirse el cual le apliques, luego el que es 
conjunción. Conviene atender además al oficio que corres· 
ponde al pronombre y á la conjunción para di tinguirlos. 
(Véase la nota C.) 

El relativo, ya sea IJer ona agente, ya recipiente, es 
siempre la primera palabra ele la oración incidente á que 
corresponde, tanto en latín como en castellano. 

Por ser invariable el relativo que, puede re uItar que no 
se distinga bien si es sujeto en nominativo ú objeto directo 
en acusativo; v. gr.: hermoso es el jardín que rodea la muo 
ralla. ¿Quién rodea á quién; el jardín á la muralla, óla mu
l'alla al jardín? Veo una casa que domina la ?nontMía. ¿Quién 
domina á quién? En estos casos, para evitar la anfibología, 
es preciso anteponer la preposición á al vocablo que sea 
acusativo directo; v. gr.: veo una casa á la que domina la 
montarla, ó veo una casa que domina á la montaiía, según el 
sentido del que babIa, ó bien valerse de otro giro para dis
tinguir el sujeto agente del paciente. En otras lenguas, el 
relativo admite terminaciones diferentes. En efecto; la del 
Lacio tiene quí, qU(JJ, para el nominativo, en singular Y 
plural, y para el acusativo, quem, quam, quos, qltas; s610 el 
neutro 'luod del singular y quce del plural son iguales en el 
nominativo y acusativo respectivos, aunque no faltan re-
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gla para distinguiJ' estos caOs. En francés el sujeto es 
q!li y el acusativo que: ~ cette plaine que domine Grcllade est 
COUVC1·te de vignes, de grenadieres ,etc. (Chateaubriand). En 
e!\ta clálulla, Granada e el sujeto que domina á la vega; 
i el relativo fLle e qld expre aría lo contrario. 

EL relativo que es invariable en castellano para todos lo 
género~, números y ca o ; pero hay que imaginar que tiene 
lo correspondientes á la palabra por él reproducida, ó ea 
el antecedente. 

La partícula que es un sustantivo:cuando decimo : ¿QuP 
ha '/lce(líclo?, y ení adjeliYo, 'egún Bello, i rlecimo : ¿(Jué 
caballo te gusta más? 

EL adverbio donde puede sustituir al rel tivo que, si m
pre que el an tececlente sea 110m bre propio Ó apelativo ele 
lugar; v. gr.: la casa en que (donde) esiábamos era ~m pala
cio encantado. Pero no l-liempre se ha de poner el relatiyo 
en lugar d 1 adverbio, pues no debe decirse: es sobr(> lodo 
en Puerto Rico q/le el cajé tif'lle un arOI1UL muy agradable; 
seeía preciso decir: en Puerto Rico es donde, etc.; y mejor 
. erá dar otro giro :í lit oración para no emplear dos com
plf'mentos que expl'e an lo mi 'mo. 

Se pone 1 relativo cual n vez de '111(', cuando el ante
ee<lente está algo lejo" 6 e nece~al'i() distinguido por el 
género del artículo y número del relativo; Y. gr.: 1'h'íamos 
en una casa con vistas al mar, la curtlllenaúa todos ?I/lestros 
deseos. , i tlijéHemos que en vez de la cual, daríamo' á en
tender que s6lo el mar llenaba nuestro de eos. 

El relativo que debe u urse cuundo es sujet.o 6 comple
lllento en las oraciones determinati\'a 6 especificativas; 
Y. gr.: las noticias que cmTen son falsas. 

En las expli('ativas ¡;Uf'l ponerse cual. De pués de las 
preposiciones tÍ, de y en es más nado ell'elativo que, si la. 
Qración es determinativa; Y. gr.: el banco en que me siento 
es cómodo. 
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Después de la preposición con se usa bien el relativO' 
qu ¡en ó que, y es miÍs frecuen te (fual detrás de P07', sin, tras, 
Ú ot.ras preposiciones que sean disílabas. Asimismo se usa 
cual después de los adverbios ó complementos, como acer
ca elel, de la cual; en memoria de los, de las cuales. 

El género del relativo cual se conoce por el articulo él,. 
la, y el número por la terminación. 

En las expl'flsiones ¡cuál ríe'!, ¡cuál llora!, el relativo 
hace la veces del advl'll'bio de modo, es decir: ¡cómo ríe!, 
¡cómo llora! 

El relativo quien puede tener oculto su antecedente, 
v. gr.: Quien pobló el cielo de estrellas, hizo la tierra que hue
llas. Es decir: aquel que pobló ... Hubo q1tien conoció que se 
engm1aba; es decir: hubo alguno que conoció ... Estas frases 
tienen paridad con la latina: Fuere q¡d inimicos S1tOS cognós
ce1-enl, hubo quienes conocieron á sus enemigos. 

También puede estar oculto 1 antecedente si es el su-, 
jeto de la oración principal y quien el término directo de la. 
de relativo; v. gr.: muy pobre es á quien Dios aborrece; es 
decir, aquel á quien, pero esta construccióÚ es poco usada. 

Se omiten también los antecedentes nosotros y vosotros, 
poniendo en su lugar el artículo correspondiente; v. gr.: 
(Nosott·os) los que somos cánclidos, sufrimos las consecuen
cias. (Vosotl·os) los que tenéis riquezas, debéis ser caritativos
Los pronombres yo y tú, como antecedentes, deben expre
sarse siempre. 

En cambio alguna vez, aunque rara, se halla repetido 
el antecedente después del relativo; v. gr.: tenía mi padre 
un criado, el cual criado pasaba la vida cantando V dter
miendo. 

El relativo quien se refiere comúnmente á personas, 
como ¿de quién es este nifw?; sin embargo, decimos con fre
cuencia: ¿con quién concierta el verbo? ¿á qttién rige el 
nombre? 
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El relativo po esivo cuyo, cuya, puede separarse del sus
tantivo al cual modifica, i es atributo ó complemento de 
la oración . iguiente; v. gr .: conozca al joven cuya es la 
f[uinla; pero e tada mejor, de quien, del cual es la qtánta. 
De todos modo , el relativo cuyo Ó el/ya no concierta con 
el po eedol', que es u antecedente, . illo con la cosa poseí
da; pues es claro que el relativo cuy(~ del ejemplo anterior 
no concierta con joven, sino con quinta. 
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CAPíTULO VI 

DEL VERBO EN GENERA.L 

1 

Terminaciones {le los verbos re;;ulares en SIlS 

tiempos simples. 

MODELO DI, LA rUIMl!llA CONJUGACIÓN 

o, as, a, umo~, áis, ano (PrOHonte.) 
aba, ahas, abu, ábamos, ahois, ohun. (Pretérito iml;Ol'fecto.) 
é, asto, Ó, amos, a lois, aron. (I',·ot·ri!.o perfocto Rimple.) 
aré, arús, ará, aromos, aróis, arán. (Futuro imperfecto.) 
a, e, omos, ud, en. (Imperativo.) 
e, es, o, emos, éis, on. (Pr~8ente do Muhjuntivo.) 
ara, aras, ara, áramos, nralS, aran . ! (Pretérito imper' 
aría, arías, aría) arfamo., ~ríai ,arian. fecto de sub-
ase, ase, ase, asemos, ase~ , asen. juntivo.) 
aro, ares, are, áremos, arOls, aron. (F~turo imperfeoto do sub

Juutivo.) 
ando, ante, ado. (Gerundio Y participios .) 

DE LA SEGUríDA 

'" \0, es, e, emos, éis, en. 
e.:. fa, las, fa, famos, ¡ais, fan. 

¡:¡ .~ f, iste, ió, irnos, i teis, jcro~. , 
¡;¡.,:;: eré, erú~, erá, eremos, eréiS, <,r.1n. 
g: ~ e a amos eo an (Tormino.oionos contrarias á las elel imperad' 

-< ~ " ,,' vo de In primora.) 

~{j la, as, 8, amos, áis, ano 
a:~ jora, ieras, iera, i 'ramos, ierais, jeran. 
:.; ¡,¡ ~ría, ería .. ería, eríamo , erfais, erÍan. 
¿¡¡.~ ~ese, iesos, i e, iésemos, jo. eí , ieson. 

E !ere, ieres, iere, iéremo., iereis, ieren. 
~ londo, jente ó ento, ido. 
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DE LA TERCERA 

.; \0, e, e, imo~, f·, en. 
~ fn, fas, ia, famos, lais, fan. (Como su igual d.e 1.1\ 8egunua.) 

"'...::: l, iste, ió, irnos, i leis, irron. (Como 01 defimdo do la _eguuda.) 
ti·¡: iré, irás, irá, irelllos, iréis, irán. 
~ ~ e, a, amo~, id, ano 
,,-..: a as a amos úis an o (Como RU igul\! de )1\ .ogunda.) 
'" IU < • ,. '.' .' .', ." • 
~ ~ (lOra, lOras, lera, ICramos, lOrms, leran. (Como 6U Igual de la 
~ :0 segunlla.J 
,:;¡ g irfa, irías, iría, irfamos, iría I .irí~tn. ¡ 
C::;.S ¡ese, irsps, iese, ié:emos, iest'l.s, l~ n. (Como sus análogo. 

~ iel'e>, ¡en's, iere, i{>re>Tllo., ier lS, teren. do la sogunda.) 
~ iendo, iente ó enle, ido. 

La segunda y tercera conjugación sólo e diferell0ian en 
la. terminaciones er-ir, emos-eis, imos-is, ed-id. 

Las terminaciones ca tellana vienen d la ' latinas, per
diendo sólo algunas letras, sobre todo la m y la t finales . 

Los tiempo compuestos se forman del modo siguiente: 
El pretérito próximo, por ~jemplo, yo he cantado, se for

Ina con el pI' ente de indicativo he, del verho haver y el 
llarticipio pa::lÍvo del verbo que 'e conjuga, que aquí e 
cantado, de cantar. 

El pretél'ito anterior hube cantarlo, con el remoto ó de
finido hube del verho haver y el participio dicho. 

El plu cuamperfecto habla cantado, con el pretérito im
perfecto había del verbo haber y el participio pa 'ivo del 
Verbo que se conjuga. 
. El fllturo perfecto habré cantado, . e forma con el futuro 
Imperfecto habré del verbo haber y el participio cantado. 

El pretérito perfecto de subjuntivo haya cantado, se fol'
tna con el presente de suujuntivo haya del verbo haber y 
~l participio cantado. 

El pretérito plu cuamperfecto de uujuutivo yo huMera, 
habria y hubiese cantado, se forma cou el pretérito imper
fecto de ubjuntivo del veruo haber y el participio pa ivo 
cantado. 
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El futuro perfecto de subjuntivo hubie~'e cantado, se for
ma con el pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo ha
ber, que hace hubiere, y el participio pasivo cantado, ó el de 
cualquiera otro verbo que se emplee. 

El pretérito de infinitivo haber cantado, se forma con el 
infinitivo habrYr y el participio cantado. El futuro de infini
tivo haber de cantar se forma con haber, la preposición de 
y dicho infinitivo. 

II 

l\lodelo para formar la pasiva de un verbo 
activo en todos sus tlelnpos llanos. 

INDICATIVO. ) Yo soy amado, amada, ele. 
PI'osento .... 1 Nosotros, as, somos amados, amadas, ele. 

Pretérito ¡m- \ Yo era amado. 
pOl-foctO .• ) Nosotros éramos amado. 

Protarito per'l Yo fui, he sido. 6 hube sido amado. 
focto ..• , Nosotros fuimos, hemos, 6 hubimos sido amado . . 

Pluscuaro-) Yo había sido amado, 
perfecto .• ) Nosotros habíamos sido amados. 

Futuro iro- j Yo seré amado. 
perfedo,. I No otros seremos amados. 

F n turo per'l Yo habré sido amado. 
lecto.,. .. Nosotros habremos sido amados. 

\ Sé tú, sea él amado. 
I~I1'EnATIVO ••• I Seamos, sed, sean amados. 

Sl:DJt:NTIVO. \ Yo sea amado. 
Presente .... ) Nosotros seamos amados. 

Prctórito ¡ro· \ Yo fuera, sería y fuese amado. 
l,erfecto .. ) ~osotros fuéramos, beríamos 6 fuésemos amados. 

I 
P re t é rito \ Yo haya sido amado. 

perfecto .. ) Nosotros hayamos sido amados. 
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Pro t é ri tO ! Yo hubiera habría y hubiese ~ido amildo. 
plu8cuaru- Nosotl'o. h~biéramos, habríamos y hubi 'semos sido 
pelfecto.. amado. 

Flltm'o irn-¡ Yo fuere amado. 
IJorfacto.. Nosotros fuéremo amados. 

Futuro por· 1 Yo hubiere sido amado. 
fecto..... Nosotros hubiéremos sido amado. 

11'H'l'NIT Haber s ido amado. ¡Ser amado. 

IVO .. " Siendo amado. 
lIabiendo de ser, de haber sido amado. 

Como. e ve, la voz pasiva es un nuevo modo de expre
'al' el pensamiento, y se forma con el auxiliar ser y el par
ticipio pasivo del verbo que se conjuga. 

nI 

Coatlros del verho y de la couju¡:;aclé,u. 

"['ruo .. , . 

¡Primitivo (clavar). 
o DerÍ\'ado (clavetear). 

\

POIl su FORMACIÓ;o¡.. Simple (poner). 
Compuesto (componer). 

Sustantivo (ser). 
, ') ActÍ\'o, tra1l itivo (cantar). 

'entro, intmllsitivo (correr). 
Reflexivo, re/lejo (sentarse). 
Recíproco (tu tear e). 

POli su VALOIl y OFI- Auxiliar (haber, ser). 
CIO.... . . . • • . • • .• Hegular (amar, temer, partir). 

Irregular (cerrar, ser, ir). 
Impersonal (llover). 
Defectivo (abolir). 
Frecuentalivo (golpear). 
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¡ Acth a (lnnar). 
VOCES.. • • .• Pasiva (ser cunado). 

¡ lndieatiyo (acci?n, e. tado absolutos). 
Imperativo (acción ejecutiva). 

MODOS. •••• Subjuntil'o (acción eventual). 
Infinitivo (neción imper onal). 

'· ( EMPOS .... 

NUMERO .•• 

¡Presente (amo, ama tll). 
Absolutos. Pr térito (amé). 

Futuro (amaré). 

ProtlÍrito imperfecto (ama· 
balo 

Pretérito compue to(be, hu 
be amado). 

(había amado). 
Futuro perfecto (habré ama· 

do). 
Tiempos del subjuntivo. 

¡amo (La persona). ¡Singular.. limas (2.a )) 
ama (3.a » 

i 
amamos (l.a per ona). 

Plural.... amáis (V~ » 
aman (3.B » 

\ A egunda (tú, vo otros, vosotras). ¡Primera (yo, nosotros, nosotras). 

PERSON s ., Tercera (él, ella, la luz; ellos, ellns, ]¡lS 

luces). 

IV 

OeOnlclones ;;en e ra les. 

Se llama j1tÍcio el acto del entendimiento por el cual afir
mamos 6 negamos una cosa de otra (Balmes). La relación 
entre 10 que se afirma 6 niega y aquello de que se afirma 
6 niega, está representada por el verbo, 6 cópula. 

La voz verbo viene de la latina verbum-i, que significa 
palabra, porque el verbo es la palabra por excelencia en el 
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lenguaje, en cuanto que sin ella, expresa ó suplida, no po
demos formar juicios, ni expresarlos exteriormente. El 
verbo e , lmes, una parte esencial de la oración, que ex
presa la idea de acción, existencia ó estado, junto con la 
de persona y tiempo en ciertos casos. 

Conjugación es el conjunto de inflexiones y desinencias 
que tiene el verbo en sus diferentes voces, modos, tiempos, 
números y personas. 

Voz del verbo es el diferente modo de su formacióD, se
gún qne el sujeto ejecute ó reciba la acción. En el primer 
caso es voz activa; en el segundo, voz pasiva. 

Moclo es un accidente del verbo que significa la manera 
de expre al' el pensamiento con dependencia ó sin ella. Hay 
Cuatro modos. El modo indicativo es absoluto ó de afirma
ción; el subjuntivo, como indica la palabra, e subordinado; 
el imperal'ivo se refiere á los afectos del alma, y el infiniti
Vo expresa la idea del verbo impersonalmente, en abstrac
to (1). 

Tiernpo es la forma del verbo que denota la época en que 
Sucede la acción, y en general es el orden sucesivo de la. 
co as pasadas, presentes ó futuras. 

N[¿mero en el verbo es la alteración que designa si el 
SUjeto, nombre ó pronombre, se refiere :.í una sola cosa ó 
persona, ó á muchas. 

Persona en gramática se llama cualquiera nombre ó pro
nombre que es sujeto del verbo. Son tres las personas en 
singular, con sus plurales correspondientes. 

Todo verbo en castellano ha de pertenecer forzosamente 
á una de las tres conjugaciones, que terminan en ar la pri-

- -----
(1) Convendría dividir en cinco los modos, poniendo en tercer lugar el 

c'»!dicioliai como modo independiente, Íl. imitación del 1'rnDcós. El infinitivo 
es un modo impersonal BlUltalltivo' el participio, modo impersonal alljetivo' 
I?s demás se llaman modos pe~sonales por la variedad de sus termina~ 
Clones. 
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mem, en e1' la segnnda y en ir la tercera, como amar, te
mer, sentir, que se derivan de la latinas amare, primera; 
timere, segunda, y sentire, tercera. 

El verbo ser se llama esencial ó sustantivo, porque expre· 
sa la esencia ó existencia de los seres como subsistiendo 
por sí mismos. 

Ser es neutro, lo mismo que estar, existi?", etc., á los cua· 
les sustituye en casos, como alU fué Troya. 

Alguno gramáticos llaman á todos los verbos, meno. 
ser adjetivos ó atributivos, porque aíladen á la id~a de exis· ' 1 :J 

tencia la de un atributo ó cualidad. A í, dicen que yo escri· 
bo equivale á yo soy escribiente; yo amo á yo soy amante, 
equivalencia que, sobre ser el participio posterior al verbo, 
considero á veces violenta, y sobre todo contraria, por lo 
común. á las prácticas del lenguaje correcto y usual. S6lo 
considero al verbo como atributivo en cuanto que atribuye 
siempre al sujeto cualidad, acción, estado, etc. 

Act'Ívo Ó transitivo es el verbo cuya acción (transit) pasa 
á un complemento directo, como leer (una carta). 

Neutro ó intransitivo, al contrario, como correr do1'-, 
1nú' (1 ). 

Reflexivo, el que repite el pronombre reflejo como térmi-
110 de su acción; v. gr.: yo me siento. 

Recíproco, el que expresa cambio de acción entre dos su' 
jetos, como Goncha y Luis se cartean. La mayor parte de 
los verbos se usan como reflexivos y recíprocos siu serlo 
esencialmente. 

Defectivo, el que carece de algunos tiempos ó personas, 
porque no se presta á conjugarlos su estructura ó signifi~ 
cación, como balbucir, soler. 

(1) Los verbos san activos 6 neutros no por la idea que expresan. sino 
por el uso 'lue de ellos se haco, siendo á veces activo en una lengua 01 quO 
es neutro en otra, y auu dentro del castellano S6 nota 6~te cambio según 
las ópocas. 
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Primitivo, correr; derivado, corretear. 
Simple, tener; compuesto, contener. 
Auxiliar se llama el verbo que ayuda á formar los tiern

lJos compuestos de los denuís. Son auxiliares propiamente: 
lIaber, para formar sus compuestos y los de todos los ver
bos, y Se?', para formar nuestra pasiva. Habe~' es activo en 
significación de tener, é impersonal en días ha, ó hay. 

Por la significación son también auxiliare deber, deja?', 
€8ta?', llevar y tener. 

Impersonal, ó mejor unipersonal, es el verbo defectivo 
qUe tiene sólo infinitivo y la tercera persona de singular 
<le todos los tiempos, como llover, nevw'. 

La mayor parte de los verbos impersonales expresan fe· 
nómeno . de la naturaleza, y no suelen tener más termina· 
ciolles que las del infinitivo y las de la tercera persona de 
singular de todos los tiempos; tales on: amanece?', anoche
cer, acaece¡', acontecer, alborear, con(l/tcir (ser conveniente), 
convenir, constar, dilnviar, escarchm', granizar, helar, im-
2)ortar, llave?', lloviznar, nevar, parecer, placer, ?'elampfl-
9ltea?', suceder, ser (v. gr,: e tarde), soler, haber y hacer 
(COlllO en hace dos Míos, hay casos). (V. Concorclancias y la 
Ilota D.) 

Cuando se (lude sobre el empleo del verbo ser en vez 
del verbo estar, 6 viceversa, baste tlabel' que se pondrá el 
Vel'bo estar, si el sentido de la oración equivale al reflexivo 
hallarse. Diremos, pues: Pedro está mejor, i se halla mejor 
de su enfermedad; Pedro es mejor, si cambió ele conducta. 

El verbo haber se usa elegantemente en calidad de re
fleXivo; v. gr.: TÍ¿ te las habrás con ellos; allá él se Zas haya, 
qUe equivalen á tü te las compondrás; él se las a?-reglará 
cOmo puedrt. 
. Tener suele equivaler á estar, cuando se refiere á tosas 
lnmateriales; v. gr.: Tengo frío (estoy fi'ío); tengo hambre 
(estoy hambriento). 

7 
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Los verbos activos se pueden usar como impersonales, 
pero entonces es fácil hallar el sujeto; v. gl'.: dicen (las 
gentes); ?'efieren (los periódicos). 

Los verbos que teniendo la forma activa significan pa-
sióll, r,omo l)(cdecer, sufrir, pueden llamarse deponentes, y 
semüleponentes aquellos cuyo participio pasivo significa ac
ción, como porfiado, el que perjta. 

Los impersonales se bacen personales en algunos ca os; 
v. gr.: anochecí en Tineo y amanecí en Oviedo. Cervantes 
pone en boca de un loco: lloveré cu(tntas veces lJuiera; y So-
11s elice que los mejicanos acudieron á Cortés quejándose 
{le que SltS dioses no llovían. 

Hay frasE'_ equivalentes, lógicamente hablando, á un 
verbo, tales como [enf1' 7ugar, por suceder; tomM en cuenta, 
1J01' aclmiti'r; hizo tortilla al pe1'ro, por aplastó al perro. 

v 

Tiempos simples; su construcción. 

Son tiempo simples los que constan de una sola pala~ 
llra, como amo, cantó, tendré. 

El modo iuclicativo tiene tres tiempos absolutos ó defini
dos, que son el presente, el pretérito y el jutU1'O. Todos loS 
demá!'l tiempos del verbo, á excel)ción del im!lerativo, sOJ} 

relativos Ó subonlinaclos. 
El presente de indicativo termina generalmente en o eJl 

su primera persona, Y expresa el instante en que snce(le 
algo. Filosóficamente consilleraclo, el presente es un mO' 

mento tan corto, que ó10 corresponde á Dios, para quien 
no hay sucesión (le cosas . 

Para 1'] que está sobre un puente es presente el tlgua que ptlSa do' 
bajo; 111 lJtle ya pas(¡ es un pretérito, y la que aun no lleg,j es UJl {ú' 

tUI'O, Ó cosa que pertenece al porvenir. 
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El indica ti vo sirve para formar oraciones expositivas, 
admirativas é interrogativas, en cualquier tiempo. 

Oon el imperativo no pueden usarse las dos últimas for
mas. alvá opina que el imperativo sólo tiene las segundas 
personas elel singular y del plural, fundándose en que esas 
Son la: únicas terminaciones diferentes de los demás tiem
pos, y en que 110 pueden usarse dichas dos personas en 
Oraciones negativas, supuesto que no puede decirse, por 
ejemplo: no dame tú el libro, no decid nada; pero todas la' 
(lemás per,onas que se conceden al imperativo admiten la 
negación; luego ... 

Puede COJ1te'tltrse tí esto que en los verbo. regulares y 
en la mayor parte de los irregulares, sólo la segunda per
SOlla del plural del imperativo tiene terminación diversa 
de todas las demás; pues la segunda del singular de dicho 
tiempo acaba como la tercent de singular del presente de 
indicativo; v. gr.: ama tú, él ama; tellte tú, él/eme; parte tú, 
él 1Jarte; alienta tú, él alienta, etc .; luego i el imperativo 
Sólo tiene aqu !las personas cuyas terminaciones son dife
rentes de la de otros ti mpo , quedará reducido á la se
gUnda de] plural terminada en ad, ea, id, lo que de ningún 
modo debe concederse. Esto no obsta para que por su sen
tido optativo, e con. idel'en eomo prestadas del presente de 
~Ubjulltivo la tercera del singular y la primera y tercera 
elel I,1ural del imperativo. (Véa,e el problema .0, al final 
ue esta obra.) 

En francés e usa el imperativo con negación; v. gr.: Ne 
li:sez pas, s'il vous plaU; ne me le 1'ép(~te pas; y en latín Vil'
gllio dijo también: Ne c1'ecle lucernm; bien que en esta len
gn¡¡, es más u 'ual el empleo del subjuntivo en tales ca os; 
v. gr.: Ne spemas Mminem in senectute, mejor que ne S]}e1'

n.e; lIe dereli'Y/(juas, por ne derelinfJue; álteri ne facias quod 
t1bi jie)'i nonvís, en vez de álleri ne fac. 

Del mismo morlo decimos en castellano, cuando manda-
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mos con negación: no corráis, en vez de no corred, cuya 
traslación cometemos también cuando usamos el infinitivo 
por el imperativo; v. gr. : no cor?'er tanto, nifíos; no albat·o
lar, sefiores. En italiano se usa siempre el infinitivo por el 
imperativo cuando se niega, como: non parla1'1Jiu, no ha
blar más. 

El imperativo requiere detrás de si el sujeto pOI' hipér
haton, aunque Moratín dijo con mucha gracia: tú calla !I 
dijalo estar, expresión muy común en el estilo familia r, lo 
mismo que otras pureciuas. 

El pretérito imperfecto de indicativo termina siempre 
en aba Ó ía, menos en 101:\ verbos se,- é ir, y nece ita de 
otro verbo que exprese una acción coexi tente; v. gr.: yo 
paseaba aye¡' (cuando te vi). Oon él designamos también la 
ocupaeión ó empleo vitalicio, como : JJ:[¡willo era pintor; pero 
decimos: Pitt f/~é ministro, y no em, porque en este caso, 
como no lo fué toda su vida, tenuríamos que añadir la fe
cha (1). 

El pretérito simple denota lo que pasó ya, y tiene la sin
gularidad de terminar siempre en te en la segunda pel'o ona 
del singular; esta persona en los uemás ti mpos, excepto el 
imperativo, termina en s; v. gr.: tít amas, amabas, amaste, 
amarás, ama lit, amaras, amarías, amn es y amares. ]TI:3, 
pues, viciosa la s que a11atleu muchos á dicha persona del 
pretérito, diciendo amas/es, aisles; y algunos hay que, nO 
contentos con eso, suprimen la s que precede ála t, Y 1)1'0-

uuncian de una manera insoportable caíles, tamales (1), dor
mites. Otros , en cambio, omiten la s final, Ó la pronuncian 
como fJ en las segundas personas ele los demás tiempoS; 
v. gr.: tÍ¿ allla, amaba, sabrúz. 

(1) Los tiempOR Re ll aml\n iU11" 'f"· /',. cuando exp"csan la ,wción conl~ 
incomp]uta, y lit 1:J'II ·frJ II cuando tlenntnn acción completa. (V . G,"IIlIl{l,icff ha/ '" 
na ue ],1. Cllbllllel'o.) 
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El futuro simple indic&. lo que e tú por venir, pero que 
sucederá de un modo absoluto, como saldrá el sol; ó condi· 
cionaJmente, como vivirá mi l/,ljo, si Dios quiere. 

El condicional simple, ó sea la segnnda forma del preté· 
rito imperfecto de subjllntivo, requiere una condición ca
llada ó expresa; v. gr.: ele buena gana iría al teatro, esto 
es, si tuviera lugar ó dinero; sería una desgracia, si viniese 
el huracán. También puede significar dnda; v. gr.: ¡quién 
sabe si tendría miedo! 

Oon el presente de subjuntivo, qne es realmente un fu
turo, se denota duda: con tal que me toque algtm premio, me 
Conformo. También indica el fin con que e hacen las cosas; 
v. gr.: te llamo para que me traigas las botas. 

En Asturias y otros puntos de la costa cantábrica usan, 
Por arcaísmo, la primera terminaci6n del imperfecto de 
SUbjuntivo en lugar del pluscuamperfecto de indicativo 
(falta en que incuni6 también J ovellanos, hijo ilustre de 
aquel suelo), pues dicen: pasaran ya tres semanas, por ha
bían pasaclo; todavía no tocamn (habían tocado) el último 
repique; y aca o se debe esta locución á que, por ejemplo, 
ama1'a viene del amáveran latino (había amado), cantm'a 
de cantáveram, etc. 

Alguna vez se puede usar con elegancia de esta forma 
anticuada; v. gr.: abusando el t'raído'!' de la conjianza que 
en él depositara (había depositado) mi buen pacl?"e, le vendió 
villanamente. 

Se eclipsa el claro sol que entre desastres 
en el negro horizonle apareciera. 

( FLOUE GAnCLL) 

Sin embargo, no debe ubu arse de la figura enálage, 6 
traslación, que aquí se comete. 

El futuro simple termina en ré larga (en su primera per
sona), si es de indicativo, como habré, seré, amaré; y en re 
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breve, ~i es de subjuntivo, como hubiere, Jue/'e, amare. Si 
es compne to, sigue esta ley el auxiliar que lo forma, como 
habré tenido,> hubiere pa1·tido, 

El futuro imperfecto de iudicativo amaré trae su origen 
del yo amar he de los antiguos, pues suprimiendo la h y 
nnieurlo la é al infinitivo, resulta ama'ré. Amarla viene tam
bién de mnar hía (llabía); así como estuve, de estar hube; y 
andltve, de anclar hube, cambiando y suprimiendo las letras 
nece8arias. 

La tercera persona del presente de indkativo, hrty, de 
Itabpr, viene de ha y el adverbio 7d 6 Y (allí) del antiguo 
romance, parecido al francés de igual significaei6n, 
La~ I enninaciolle ' Ta Y se del pretérito imperfecto de 

subjuntivo pueden nsar~e indi~titltalllente las mús de las 
veceR; v. gr.: 1I/e ma1'charía á Europa, si tuviera, ó tuviese, 
arre.lJ7(lclos mis asuntos_ En este tiempo es más rico el ca '
tellano con sus tres formas leyera, leería, leyese, que el la
tin, que s610 tiene una, légerem. 

VI 

TieUlpos c.'o.np .... stos. 

Así se llaman los tiempos que constan de dos 6 más pa.
labras, como hedAa ldclo, habré de leer. En ellos se combina. 
el auxiliar haber 6 ser con el participio pasivo (le los ver~ 
hos acLivos, ó con de y el infinitivo; haber acompalla tam
bién á su partieipio, como habla, habido, de poco u o. 

El pretérito simple de indicativo se refiere á una época 
ya pa:;nda enteramente, y que no se repite; v. gr.: vi á 
Londres el nño 78, y ((sistí (l,l entierro de Lord Ashton. 

Sí queremos expresar una época que puede repetirse, un 
tiempo del cual aun (lUecla algo, como este siglo, este aiío, 
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este mes, esta semana) etc., entonces nos valdremos del pri
mer pretérito compuesto ó próximo; v. gr.: el siglo XIX ha 
dado á luz muchos 'inventos y no pocos tropiezosj este aiio 
he viaJado mucho; este 'mes ha llovido pOCOj he tenido hoy un 
gran disg/lsto. 

Por lo tanto, tan vicioso es valerse siempre del simple ó 
definido para expresar cualquiera época, diciendo: hoy al
'morcé bien) me acosté f'n seguida, y me levanté con iaqueca, 
como usar Hiempl'e del próximo, didenc10 ó escribienuo, por 
ejemplo: ha muerto D. Juanj he conocido á GodoYj he ln'e· 
senciado la caída de Napoleón L 

E1llretérito compuesto de huve y el participio pa::livo 
tiene la acepeión del simple, y se usa sólo con expl'e iones 
Conjuntivas; v. gr.: luego que huvo declamdo (dee1aró), vol· 
vió á la cárcel. 

El latín sólo tiene una forma, le[Ji, para expre ar en cas
tellano leí) he leído) hube leido; en cambio, es más rico en 
el illlllel'u,tivo, infinitivo y participio. 

l~l plusGuampel'fecto de indicativo enuncia que una eosa 
sUcedió antes que otra, siendo ya pasada la acción en amo 
bas; v. gr.: cuando tÍ¿ llegaste havíe, salido el JJIinisfro. 

El fntul'o redecto de indic.ativo denota, según Lt Acaue
nlia, una acción jutum con respecto al momento en que se 
habla, pero pasada con relación á otra ocasión posterior; 
v. gr.: cuando t'egrese el JJIonarca) ya se habrán cerrado las 
OOUes. 

FJJ pretérito perfecto de subjuntivo se emplea cuando su 
deterlllinante lleva negacióll; v. gr.: no creo que haya veni
do papá. 'rambién expresamos con dicho tiempo la duda de 
qUe uua cosa. haya sucedido antes que otra; v. gr.: es fácil 
q~{e antes del súbailo hayan desjJachado tu asunto; y prece
dIdo de cUa1/(lo) después, etc., como en el ejemplo: cuando 
hayas) después que hayas estudia.do la lección) te daré una 
peseta. 
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Uso del pluscuamperfecto de subjuntivo: no l'arecta que 
hubiera ó hubiese concluído tan pronto la función; pensó Juan 
casarse para cuando hubiese concluido S1t carrera; si V. me 
hubiera honrado con su presencia, tendría en ello sumo placer. 

Uso del futuro perfecto de subjuntivo con la condicional 
si: si pasado el mes no me hubiere pagado la cuent(t, lo de
mancZo. y no continúo, porque en esta materia vale mús 
atenerse á la práctica de buenos autores y á la armonía 
del lenguaje, que tratar de penetrar las explicaciones suti
les de los gramáticos más competentes. 

VII 

D e l c;ernndlo T su c o nst.·uccJÓn. 

El gerundio es una parte del verbo que expresa las cil'
cuno tandas de causa, estado, modo ó tiempo por las cuales
se hace alguna cosa. Viene, tí mi juicio, del verbo latiuo 
{jera, is, ere (GERENDO) , que significa hacer, ejecutar, llevar, 
y se corresponde bien con el participio activo de la lengua 
latina. 

El gerundio es simple ó de presente, como cantando, por
que equivale al participio de presente 6 activo cantante (el 
que canta). El compuesto, habiendo cantado, se llama ¡le 
pretérito; el otro compuesto, habiendo de cantar, se llama 
de futuro 6 de obligación, y habiendo de haber cantado se 
denomina gerundio de futuro pasado. 

Ya hemos visto que en castellano no siempre se puede 
suplir el participio activo con el gerundio, como sucede ell 
francés. Puede decirse: vi á un 1Jastor guardando (que guar
daba) ovejas; pero en lugar de 'maté una liebre que corría 
mucho, no debe decirse: maté w , a liebre corriendo mucho, 
porque daría á entender que corrí mucho para matarla. 
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El gerundio puede acompaI1ar'e del verbo estm' ó quedar 
.í expresan ambos la acción en el mismo tiempo; pero no 
Una acción momentánea 'in o una acción continuada ó 1'e-, 
petida. Se dice bien: yo esloy cenando, pero no puede decir· 
. e: estoy dando un grito, ni disparando un tiro, á no ser que 
digamo en plural dando gritos, dib1Jarando tiros. 

El verbo eslar, u. ado como reflexivo, sejunta alguna vez 
Con el gerundio, no para ignificar una acción imultánea, 
. ino para indicar una. acción próxima; v. gr.: me estoy dur
miendo (próximo á dormirme); se está 1I11tt'iendo (próximo i 
la muerte); leeslás cayendo (expue to á caerte). 

El gerundio. uele el' equivalente al participio pasivo en 
su oficio de adjetivo; v. gr.: 

Cómo se pa a la Yidll, 
Cómo se vj('ne la I11U(,1'11I 

Tan cal/ane/I). (Tan cullada.) 

in embargo, e to puede considerar, e como un modi mOl 
~ue. no podría decirse: tengo ~m peón trabajado por traba
Jando. 

El gerundio tiene el mi mo régimen que el verbo de que 
forma parte. 

Los gerundios de estar, ir y venir pueden regir á otro 
gerundio; v. gr.: estando escribiendo la carta, 1'ecibí la tuya. 

El gerundio puede acompaI1arse de la prepo ición en, 
cuando determina una acción anterior; v. gr.: en conclu
Yendo de almorzar estoy tí tus órdenes. 

Familiarmente se puede u al' el gerundio en calidad de 
a~verbio, haciéndolo diminutivo; v. gr.: amlandito y callan
({¿lo, muchachos, porque anda cerca el enemigo . 

. En las clúusula absolutas e tá sobrentendido el gerun
dIO; V. gr.: cubiertas las calles de nicve, era peligroso el trán
sito; e to e , estando las calles cubiertas ele nieve. Lo mi rno 
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sucede cuando dichas cláu8uhts 6 ablativos ausolntos están 
formados por un adjetivo verbal; v. gr.: 

Limpio el pesebre, l¡ero muy de paso, 
[Estando el pesebre limpio] 

El mmaje mU!J seco !J más eSCflSO ... 
[Estando el ramaje muy ~oeo y ll1ás osea.o.J 

(S HU NIIJ:(¡ o.) 

En cambio, el gerundio pasa á ser ablativo ab oluto tí 
omcional en otros caso '; v. gr.: en haciendo las diligencias 
(her.:haiS las diligencias); en oyendo la mi8(~ (oída la misa), 
lomaremos cnfé. 

1!.1 gerundio equivale alguna vez al infinitivo; v. gr.: te 
piel/so t'cr 'mandando (mandar) un regimiento; pero e te giro 
se /lete á. que 01 infinitivo ve/' hace veces de verbo det~r
Illinante del gerundio mandando, y ya veremos los giros 
q ne clan á la frase lOR determinantes oír, ver y sentir. 

AIg'llnas veces el gerlll1(lio eqnivale á un complemento 
de ablativo; v. gr.: eSllldian(7o ('011 el flstlldio) se aprende. 

Como se ha visto, el gerundio neceiSita siempre de otro 
verbo para completar el sentido. 

El peritísimo fil61ogo americano Sr. Caro expone los si
guientes U¡;OS correctos del gerundio: 

1.0 Refiriéndose al . ujeto para explh:al'lo; v. gr.: Pe
dro, llpf/úndose á mí, me diJo. 
~o En fmse verbal con un auxiliar; v. gr.: Voy co

?'rie!1(lo; está ?'czctndo. 
B.o l<Jn fJ'ase objetiva, 6 como acu-:;ativo detrás de llll 

sustantivo; v. gr.: Vi al chicuelo tirando piedras. 
+.0 En cláu ula absoluta; v. gr.: Se dió la ley, resis~ 

liénclolrt A. Claudio. 

5.° Auverbializallo; v. gr.: Tan callando. 
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VIII 

I)el partl..-lplo!' u constrllccU,n. 

El participio (de par/cm capit, toma parte) e' una parte 
ill(lepencliente de IR. oración en nuestro idioma; en otras 
lellglla~, como el latín, es un moclo impersonal del verbo, 
de cuya naturaleza participa, y también de la del acljetivo, 
aunque con relación á tiempo (1 , 

I~l participio SP. llama a('tivo ¡) de Jn'esDnte, cuanclo signi
fica lllla acción <le presente, hecha por pI objeto ó Rujeto tí 
fIuien califica; v. gr.: lamuje)' \~f\NTE Ó A'fANno (fllle ama). 

El llartieipio He llama ({('til'O, aunque proceda de verbos 
neutro:, romo rccurrl'ntl', ele re('/{)'rir; crecil'l/tc, ele crecer. 

};JI participio Re llama. pasivo ó de lJ1'l'térito, cnanrlo (le
nota la idea de una H,¡;cióll pasada y recibi<la por el . ujeto 
á qui n califica; v. gr.: casa PI~T\D\, padres QUERIDOS, ni-
1108 )n~lADo'. 

El l' ltl'ticillio paHivo Hignifica á veces aeCÍón, y no ,iell1-
1))'e expre~a tiempo pa. nelo, pue ('ua,n(lo digo: pnclres fJ/((,l'i
dos, el participio Jluede r,Pferir~e (l¡HtRado, presente 6 f'ntu
ro, según sea el tiempo que l;llll'flue el auxiliar. 'uando no 
,'a aeompa.l1ado de sO' Ó estar He puede con.'ideJ'al' como arl
jetivo. 

Pocos son los verbos que tienen en caRtellano el parti
cil,io activo ó de J))"esentf'; cuéntH.llSe entre éRtos, ab/ll/(lnntf', 
(NI/ante, distante, CO},},l'spondirnte, obediente, Jlarticipante, 
'r(f(Tente urgentl' to('ante que conservan el régimen (le HUS , , , 
Vel'bos, Calmante, habitante, oyl'l/te, }Jl'etrndieJlte Y otro son 
,'n.tal1tivos. Los hay también ¡t(ljetivos, como clima ardien· 
te, b(lstante dincro, Iglesir[ triul/fante. Avendailo llama par-

/1) ACR o con igul\l T/\z/¡n fl UO 011l/\1' licipio se pueden llamar partes de 
In Hl'ación t.al infinitivo y 01 gerundio. 
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ticipios activos á los gerundios, por la semejanza de su ig
ni ficación, 

Fe1'viente é hirviente vienen de hervir; y, sin embargo, 
tienen ulla ignificación muy diferente, 

Algnnos participios activos sólo tienen uso en documen
tos públicos ó en adagios, como parientes y bien querientes; 
hacientes y consencientes; podm'dante y poderhabiente, 

Esta clase de participios, que en latín se traducen por 
relativo sujeto y tiempo de presente, son en castellano ver
daderos sustant.lvos ó adjetivos vet'bales de una sola termi
nación; y cuando toman la femenina eu anta, enta, son suS
tanti vos; v. gr.: asistenta, sobresalienta (de poco uso), t'egen' 
ia, l,residenta, sirvim/ta, etc, 

alazar dice que son participios activos los verbales ter
minados en or, romo pintor (el que pinta), vencedor (el que 
vence), cantor (el que canta); pero, en mi sentir, tales vocel' 
son términos connotaHvos, esto es, verdaderos adjetivoS 
verbale , que podremos lleUDar t>ustantivados, porque casi 
siempre se usan en calidad de nombres, aunque tienen la. 
significación de participios activos . 

Hay muchos sustantivos que tienen una terminación eJl 
anta, enta, parecida á la de los participios activos, como 
giganta, frtrsanta, penitenta" rinoce1'onta, elefanta. 

El participio activo tiene el régimen de su vel'bo en con
veniente al enfermo (conviene al enfermo); y á veces lo pier
de, como COmlJlacimzte con todos (complacer á todos). 

IX 

Participios p asivo s Jrre ¡:;lIla res; S il 11 8 0. 

Hay cuarenta verbos que tienen sólo un participio pa
sivo llamado irregular, porque no acaba en ado ó ido, sinO 
en to) so, cho, á saber: 
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Abrir, aóierto. IllIponrr, i/llpues/u. 
I ndi~poncr, 1IIr1¡~p'les/r¡ . 
InlerpOIl(''', ill/¡·rpue.~/I) . 
Morir, TIlIl/'rlo. 
Oponer, O[lUes/u. 
Poner, /HI/'slll. 

Ahsoh'l'r, absueLtr¡. 
COIl11)OII('r, com/Jltes/r¡. 
Contradcdr, e/mlra,líe/w. 
Con tra hU('l'r, c/ml mil/'cho. 
COlllrapolwr, colltra¡lUcsto. 
Cuhrir, cuóia/o. 
Depon!'r, dl'pueslo . 
l)!'S('OIl1POIl('J', tlesc()mJl¡¡e.~tl). 
!)esClI hri!', dl'.~C ll/)it!r/o. 
lh'sl'nvoll' 1', rlt'SI'IIVIICltO. 

D('sita('('r, tll'S /II'C/w. 
\)t>Iol nr, tlcvut'i/o. 

POspOlil'l', po. p!lP.~/". 
Predct'i 1', ¡m·dicho. 
Presupol1rr, prew[Jtlcslu. 
Pl'el'('I' , l'rel'is/u. 
Propon('r, /)rlllllll's/U. 
H('pone!', re/Hu·s/O. 
Hesolv('r, r/'welto. 
nl'I'e r, red.~/o. 
H(,l'oll'er, re/·IIt'llll. 
Salisfac('I', sutis(¡'c/w. 
Suhn'pone!', S'jÓ/'I'/jlll'sllJ 
Traspoll('r, traS[JIlé.\t ll. 

D!'('ir, (itc/¡o. 
llisfloner, ¡Li.~/lIIP.~/O. 
)lisoh!'r, d¡.q¡t'/IO. 

En\'oh'r!', l'Ill'W'/to. 
Escri !Jir, 1'.11'1'1//1. 

~::\ponel', expuesto. 
Hater, hecho. 

\' el', L'is//). 
\'oll'er, I:/lello. 

Otl'O~ Vel'bOR, en número lle se:-;enLa y dos, tienen dos 
I1articipios, uno regular en ado, ido, y oLro irregular, que 
termina en to, vo, so, jo, etc. 

Ah_lraer. 
Afijar. 
Afligir. 
Ahitar. 
Alrlldl·r. 
H('I1(Il'('ir 
~il'eun(·i(iilr. 
{,1>1111'/'lpr 

CO III (II·I'IHil·l'. 
~l)l\lprilllir. 
(,;oIH·lllir. 
(;ollfe'lll. 
Confundir. 
COnslllllir C' . 
• Olltlllltlir. 

CO I1 \f'l\('('I'. 

COn\·(· rtir. 
COrn"'ir r' t> • 
• 01·l'OlII!'<,r. 
))¡'sprrtar. 
Jltfllnl)¡r. 
T)lvidir 
Elegir .. 

Ahstraído. 
Alijado. 
Afligido. 
Ahitado. 
AI('IHlido 
BI·ndt>!'ido. 
CirclIll('id¡l/lo. 
Compelido. 
COlllprl'ndi(lo 
COlllprinl ido. 
Condllido. 
Conf('sado. 
Confundido. 
Consumido. 
Conlundldo. 
COlll'en(·ido. 
COIl\-ertido. 
COI'I'!'gido . 
Corrumpido. 
[)/'s(H'rtado. 
Difundido. 
Dilidido. 
Elegido. 

Ahstracto. 
Afijo. 
AflidO. 
Ahito. 
All'nto 
Bendilo. 
Circunciso. 
Com)lubo. 
Compr!'llso. 
COll1pr!'~o. 
COIH'luso. 
Conl'(·,o. 
Confuso. 
Consunto. 
CUlltuSO. 
f.()1l1 ido. 
COl1l'l'rso. 
Corre('to. 
C:orr\l»lo. 
DI·~pierlo. 
Difuso. 
DilÍso. 
Electo. 
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Enjugar. 
Excluir. 
Eximir. 
Expeler. 
Expresar. 
Extender. 
Extingllir. 
Fij¡¡r. 
Fleil'. 
J1urtur. 
In 'luir. 
Incurrir. 
Infundir. 
lngrr ir. 
Insertur. 
Jlwcrtir. 
Juntar. 
Mald!'t'Ír. 
MHnifl'~lar. 
t-;UC'PI' . 

Oplirllir. 
Pasar. 
Pospor. 
Pl'cndPI". 
PI'l'sunlÍl'. 
Pretendl'l'. 
Propendpr. 
Provecr. 
Reduir. 
Rump er. 
Salpresar. 
Salvar, 
:-iultur. 
Sujtllar. 
• 'uprimir. 
Su~p(·"d(·r. 
Sustituir. 
TeilÍr. 
Turc('l'. 

- )]0 

Enjugado. 
Excluído. 
Eximido. 
Expt'lidu. 
Expresado. 
Extendido. 
Extinguido. 
Fijado. 
Freído. 
lIurtado. 
In ·Iuldo. 
Incurrido. 
Infundido. 
Ingerido. 
Insrl'lado. 
In ve.nido. 
Juntarlo. 
Maldeddo. 
Manifestadu. 
'ueido. 

OprinlÍdo. 
Pasado. 
Poseído. 
Prendido. 
Pr/'sulllido. 
l'n'tt>ndido. 
Prop<,rrtlitlo. 
Pl'nv/'ído. 
Rt'clllldo. 
ROlllpido. 
Bid prt>sado. 
8<1II'lIdo. 
Soltado. 
SlIjetuuo. 
Suprimido. 
Suspendido. 
Sustituido. 
Teñido. 
Torciuu. 

Enjuto. 
Excluso. 
Exento. 
Expulso. 
Expreso. 
Exten~o. 
Extinto. 
Fijo. 
Frito. 
lIarto. 
Incluso. 
Incurso. 
Infuso. 
Ingol'to. 
Inserto. 
Inverso. 
.Junto. 
Maldito. 
)jani lies to. 
Nato. 
Opreso. 
Paso. 
Post>so. 
Presu . 
Presunto. 
)'retpnso. 
Pl'opf'nso. 
Prol'btu. 
Hl'clllso. 
Roto. 
Salpreso. 
Salvo. 
Suelto. 
Sujeto. 
SlIprc ·o . 
SlIspenso. 
Sustituto. 
Tinto. 
Tuerto. 

La Academia califica de anticuado el verbo afijm', Y 
también sepelir, que hace selJelitlo, sepulto; este último pM
ticipio eutá en uso. Pagar tiene el pal ticipio pagado y el 
contracto vulgar pago, pues es muy común decir es{ú pago. 

El participio irregular ó contracto (ab¡'eviado), no se 
puede juntar al auxiliar haber para formar los tiempos CDlll

puestos, siempre que el verbo tenga los dos participioS; 
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pue es un mero adjetivo . Para la formaéi6n de dichos 
tiempos e emplea ell'egulal', si lo tiene 1 verbo. Por e o 
decimos: el sacenlote ha bendecido las ~'elas, y no bendito las 
t'elas; lile ha convf>llcido 1lstcd, y no lil e ha convicto uslpd. 

Tenemos, in embargo, en castellano cuatro wruo , cu
yos do~ participios 'e u 'an con el veruo haber iUllistinta
nlente, y son: romper, prender, freir, proveer; v. gr.: 

Yo hl' J fOll1pitlo ........... - ..•.. 11, . . •. ••....••••..•. 1 rolo . . .. . ....... . ...... ( ,1 copa. 

El guardia hu .... _ .... j IJI·('!Hlido ......... . ... .. . ¡ al r o 
I prt'so .... ................ ¡ . 

El ('oc-int'l'o ha ........ j fr~ido ...............•... Ila tortilla. 
I(nlo . ........ . .... , .. . .. f 

El jl.f(. h· J (lI·o\"('í(lo •••. , •• • -' '" ••• ! el ti '1' 
,1. ............ 1 prul.'isto . • , . • . .. • . • . • . . . • c~ IIlO. 

Se Dota, no ou tante, cierta preferencia en favor de los 
irregulares . on lo' delllils auxiliare' sólo 'e u~a el irre
gular; v. gr.: estoy frito ele ('(170/', y no estoy frelilo. 

Los participios pasivos de mús de treinta y ei ' veruos 
son alguna vez, a imitaei6n de lo 'emid ponentes latinos 
Q!lSltS, grtVi. 118 (que se atr"ve, que se alegra), activos por su 
19nificación. 'irvan de ejpmplo, a.'l/'(/(lecido, el qne agra.

decp; atre/'ido, el que se atreve; aeostllll/umclo, el qne acos
tUllIum. gil igual caso SP, hallan b(1¡¡'!10, cl/llado, cansado, 
cenado, comed ido, comido, COl/siderado, dr'~e.~pprado, (7pseon
fi(ulo, disimulado, pI/tendido, e::;jorzado, jil/!/Íllo, leído, medi
do, mirado, modemao negrulo osado }J(lrado, parecido, par-
t' '" . . lelo, j)rt/lsatlo, }J01jirulo .. precavido, preciarlo, )lrps/I/IIldo, re-
Calwlo, sabido, sacudido, . elltido, sufrido, raUdo y otro . 

Los participio' pasivo sirven para formar la pasiva de 
los vel'uos, cOlIJO hemos visto. Pueden ademús el' Sll:-itall

tivo , como en hermosos (sembrados); ó adjetivo', como en 
los C({mpos (sembrralo¡¡); y !Í. veces .' uelen tener un . entido 
Ora' clonal de aulativos absoluto:!, como (sembrados) los cam· 
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p<Js, hay que espantar las aves; es decir, luego que, después 
que se siemlwen los campos ... 

Los ablativos oracionales 6 absolutos son oraciones en 
que está callado el gerundio siendo ó estando, que es otro 
de u giros; v. gr.: puesta la mesa, es decir, estando 1ntesta 
la mesa. 

El pal'ticipio pasivo q ne se j un ta con el auxiliar haber 
para formar los tiempos compue;;tos de la voz activa, es 
indeclinable, y expre a acción; v. gr.: 

Ttl has . ... . ..... , " .. 
Yo he . . •...•. " .•.. . 'j 
El Ó (lila ha. . . . . . . . . . . 1, 'd 1 1 'ó 
No~ot! .. o~ ."~ hellt.~~ .. , . .. saut o a ecc! n. 
VosOIJ o~·tlS halms .. ... . 
Ellos ó ellas han .. .... . 

Dicho ¡)artici pío, cuando la oración está en la voz pasi· 
va, es declinable en concordancia con el sujeto; v . gr.: 

Yo. . . . . .. . .. he sir/o 
Tú ......... ' "a,~ sitio 
El, ella. . . . .. ha sido 
Nosotl'osas,. hemos sirlo 
Vosot rosas.. . Iwbéi,~ sido 
Ellos, ellas... han sido 

premiado, 
¡¡"clIllado, 
prcmiatlo, 
1)l'f'milldos, 
¡JI'('miados, 
promiados, 

premiada. 
premiada. 
premiada. 
premiadas. 
pt'ellliadas. 
premiadas. 

Pero, en cambio, permanece invariable el participio sido 
del verbo ser. 

Oon los auxiliares estm', tener, quedar, ir, venir, dejar, 
llevar y otros, el parLicipio pasivo concierta también con el 
sustantivo á que se refiere; v. gr. : tengo oída una misa; 
i lleva pintarla en el rostro Slt alma hermosa, Trinidad! (CM~
tares, por GUERRERO); quedan demostradas estas verdades; 
lba colocada el arca en u.n cetrro. Pero en estos ejemploS 
¡mede considerarse el participio como un adjetivo que lUO ' 

difica al . ustantivo, ó como un atributo de una oración as i· 
milada ú. las de sustantivo. Si el participio pasivo se u a 
como tal participio, forma con dichos auxiliares los tieUl' 
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pos compuesto; v. gr.: df'jo dicho que se entiendan contigo; 
estaba prevenido que 1lsasen bastón con borlas. 

Ouando el cimo , u ando del participio contracto, el Ireo 
estcí confeso, formamos una oración de ustantivo, y no de 
l)(tsiva, porque no se lmeue suplir un ablativo agente. Si 
decimos: el malvado estaba confundido, resulta una oración 
Segunda de pa. iva; mas si decimos: el malvado eRlaba con
fuso, resulta una oración primera de ustalltivo de estado, 
{Jorque el participio confw:Jo hace veces de adjetivo. 

El verbo matar tiene lo do lJarticipios mataao y muer
lo, pero el uso se pronuncia por el segundo (que lo es tam
bién de morir), en 1 sentido de dar la muerte. 

Parece excu aelo decir que, cuando el verbo tiene sólo 
elllarticipio irregular, de ét 110' • ervimos para la forma
ción de los tiempos compuesto', y para expre al' las cuali
(lacles del sustantivo. 

Si el participio pa ivo . e antepone al sujeto, y entre am
bo. la partícula (JIU¡ con el verbo ser ó haber, equiva.le la 
hase á luego que; v. gr.: acabarla que flté la sesión, salieron 
los vocales; fomatlo que hubo sus mecliclas, quedó tranquilo; 
esto es, luerlO 1]1((' ... 

Dos ó má' participios pued n tener un solo auxiliar; 
v. gr.: me he )la sea do !I divertido en grande. 

Poco, participios de futuro en UI'US Ó en dus, del latín, 
1>,!lsaron al ca 'tellano. De la primera terminación sólo te
nernoSjutw'o,futurct (que ha tIe ser); VenÚl?'o, ventura (que 
Vendrá, ha de venir); tiene poco uso con e ta . ignificación. 
~l mismo origen tienen muchos nombre en ero, era, como 
~1II1JefeCede?'o, cenidera, pagallero, cOfredera, casadero, vale
dera. Del futuro en dus pasaron al castellano dividendo (el 
qUe ha de ser dividido); educando (el que e ó será educa
do); examinando, vitando, multiplicando, ordenando, y algún 
otro. 

Algunos gramáticos de nota, fundados en razone má ó 
>:i 
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menos sólidas, ó llevados tal vez del espíritu de innova· 
ción, creyeron necesario cambiar los nombres con que dis
tinguimos los tiempos del verbo, introduciendo con sus va
riados sistemas la confusión con iguiente. Por eso me pa
rece oportuno ofrecer el cuadro de consulta que sigue, para 
que se conozca sobre este punto la opinión comparada de 
los principales autores. 
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l. Salvó.. __ B_e_ll_o_· __ I. ___ s_a_l_az_a_r_· ___ 1 Avendaño. 

Amo .• '" I-p-r-e-s-e-n-t-e-d-e-in-di-'c-a-t-iv-o-. lpre ente de indicativo. l' Presente. Pre,.ente. ,Simultáneo presente del 

La Ácademia. 

caso po itivo. 
A b 1 Pretórito imperfecto de Pretérito coexistente. Co·pretérito. Pretérito. ~ imultáneo del p asad o 

ma a. • • indicativo. continuativo. 
Amé 1 Pretérito perfecto de in- Pretérito absoluto. Pretérito. Pretérito. imultáneo del pa ado 

. . . . . dicativo. fina!. 
A ó 1 Futuro imperfecto do in· Futuro absoluto. Futuro. Futuro positivo. imultáueo del fnturo. 

mar .•.• dicativo. 

Ama tú .•. I Imperativo. Imperativo futuro. 

Ame .••.. \ Presente de ubjuntivo. Futuro. 
A l Pretérito iml'erfecto de Indefinido absoluto. 

mara... . . subjuutivo. 

Amaría.. \ 2., t~rminación de ilIem. Futuro condicional. 

Amase. . .. a.' terminación de idem. Indefinido condiciona!. 
A 1 Futuro imperfecto de Futuro condiciona!. I 

mareo . . . subjuntivo. 

I 

Imperativo. 

Pre ente. 
Pretérito. 

Pos·pretérito. 

Pretérito. 
Futuro. 

Futuro ejecutivo. imultimeo del presente 
subordinativo. 

Futuro de iderativo. Idem del futuro. 
Futuro condicional. ¡IIdem a ol pasado continua· 

tivo. 
Futuro condicional Idem del presente, caso 

Futuro conuicional. 
Fu turo condicional. 

I supo itivo. 
Idem del pasado fina!. 

¡Idem del futuro. 

E. muY' común dividir el pretérito perfecto de indicativo en remoto 6 definido (ami), pr6ximo 6 indefinido (!te aUlada), y 
anterior (hube amado). El primero y último se pueden usar indistintamente, bien que el pueblo (en sentiao lato) se fija. poco en 
e. tllS diferencias de aplicaoión. 

...... 
~., 
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NOliBRE DE J~O:-; TIE11PO~ CmIPrESTO, DE LOS "YERBO', 'EGr_~ 

------------~----'-----------------
\ 

Avenda.ño. La A cademis.. BeU". 

1---[------

He amado ...• •..•.. 

Hube amado .•. • . _ •. 

Había amado. ., • . . 

Habré amado _ .. . _ .. 

Haya amado . .•.. • . . 

Pretórito perfecto de indicativo. 

Id. id. íd. 

Pretérito pluscua.mperfecto de 
intlicativo. 

Futuro perfecto ele indicativo. 

Pretérito perfecto de uhjunth'o , 

Hubiera runndo.. . . • Pretérito l'luseuaml'erfecto de 
,ubjuutivo• 

Habría amado ..... " Pretérito pluscuamperfecto de ídem. 

Hubiese lUDado .. .. " Pretérito pln.curunpcrfecio de ídem. 

Hubiere amado .. • _ • '1 Futuro perfecto de !lllbjuntivo. 

Ante·pre'ente. 
\ 

Ante l1fetél'Íto. 

Ante co·pretérito. 

Ante-futuro. 

Po~iti'l'o anterior de presente. 

Positivo auterior de pasado 
definido. 

Positivo an erior de pa .. ao 
continnati,·o. 

Po.-itivo anterior de futuro . 

Ante'presente y ante·futuro. Suhordinallo anterior de l're<ente y 
futuro. 

Anie'cO'l'retérito y ante pos· 
l'retúrito. 

Ante pos l'retérito . 

Ante-co ·pretórito y aute-ro,
pl'"térito. 

Ante'rresénte y ante-futuro. 

Condieional anterior de pnsallo 
con jnulLtiro. 

Condidonal anterior de presente 

Condicional antel~or de l'R RUO 

defilli,lo. 
Condicional anterior de futnro. 

En s. te cuadro no bago m nci6n ao otros auteres, ya porque, como Salnzar, no admiten los tiempo~ COml)ne.tos, ya por-
qu.e """\,I\Ttan '!)oco ¡, UI\\I.a ue 11\ n.al A.cauemia_ • 
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Entre los nombre. raros que han inventado los gramá
ticos para bautizar los tiempos lle! verbo, van en primera. 
fila lo. tI 1 Sr. lIJaclas, que lo' divide del modo siguiente: 

MODOS POSITIVO' 

Oprralivo. Rermnlivo. Terminativo. Conformalivo. orcrcnti~o. 
Amaré. A fII/). Aflla{JU. Alllaría. 

?dOOO~ CONTINGE!\'TES 

Elpeclali\"o. Duhilalilo. Sllpo~iliIO. Emlllalil'o. Exhortativo. 
Ame. Amll/'(!. Amllse. Amure. Ama tú. 

Los tiempo. compuestos tienen lo mi .. mos nombre, 'e
gún dicllO autor, y son tiel modo ,]rjillcnle (!), si se forman 
Con el participio, y del incll'finenle (1) , i están forma(los con 
el infinitivo. }~sla 110m 'nclatul'a. tuvo, como otra, el triste 
privilegio, como dil'Ía ll11estro Tamctyo, de servil' s610 para 

11so particular (lel autor. 

XI 

n"'~hnen 1" confftr ..... clón d ... 1 ~·erho. 

:El relativo no puede acompmiul' como ujeto al verbo 
en presente <le infinitivo ni en gerun<lio, uue e to' mOllos 
son imp rsonale!:l. ,'610 los verbos lenCi' y haber llevan el 
deterlllinado e:clusivameute al infinitivo con la conjunción 
que, . ignificando precisión Ó neceiliclad Lle hacer, Ó 110, algu. 
na co aj v. gr.: tengo que -¡¡isitar all)1ílTOCOj hoy que prepa
?'arsc para el C.Tamenj no lengo que darte C/lenlc~ de mis aclos . 
.F.l.1l el ejemplo tengo que comer, podría ocurrir que confUtl
~hésemos el ¡:;enticlo de la oración, el cual varía según la 
lntención Llel que lntbla; l)ero eR fácil re.olver la eluda. :i 
qUiero decir que tengo precisión de comer, para salir, antes 
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de dormir, etc., entonces la partícula que es conjunción; 
mas si quiero significar que tengo recursos, dicho que es re
lativo . En este último caso el qué se acentúa, y se sobren~ 
tiende el verbo poder, deber ú otro; v. gr.: no tengo qué leer, 
esto es, no tengo libros que (pueda) leer; tenía una ocupación 
qué llenar, esto es, que debía llenat·. (Véase nota C.) 

Con igual ~ignificado de relativo se usa frecuentemente 
en otras frases la partícula qué antes de infinitivo; v. gr.: 
no sé qué pensar de tu extrafta conducta, es decir, no sé qué 
cosa podré pensar de tu extraña conducta. 

Los verbos haber, tener y deber rigen también á infiniti
vo con la preposición de, como: has de obrar siempre bien; 
yo no debo de mezclarme en tus asuntos; tengo de hacer ut~ 
escarmiento (1). Este último giro con el verbo tener e poco 
usauo fuera de la primera persona de singular del presen
te de indicativo. Dichas formas se llaman tiempos de obli~ 
gación, porque la frase que de ellas resulta, denota nece
sidad ú obligación de hacer alguna cosa. También reciben 
el nombre de tiempos con dn, cuya conjugación es como se 
ve en el artículo siguiente. 

XII 

Tiempos de obll¡;aclón, perlfrástlcos ó con ,de', 

INDIOATIVO 

1 
Yo he de amar. 

Presente. . • •. Nosotros hemos de amar. 

1 
Yo había de amar. 

Imperfecto. .. Nosotros habíamos de amar. 

(1) El verbo tener se construye mBa comúnmente con la. conjunción glle, 
sogún lo dicbo. Sólo llevo. la preposición de cuando se uso. en tono de o.mO· 
nazo. y en lo. persono. del ejemplo. Lo. expresión, no puedo mellos de, vieno 
dellaMn, non pOS8um Mn, non p088uIII 9ldn; v. gr.: Jlldiciwn llmm non pOltel 

non mih' e8.e juculIdllm. Tu juicio 110 puede lIIellO. de (y no que) .erme agradable . 
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f 
Yo ho do haber, hube de, hube de haber amado. 

Perfecto. . . . . O otros hemos de haber, hubimos de. hubimos de 
haber amado. 

Plu~cua.mpor_ j Yo había de haber amado. 
focto ..•... 1 :\osotros habíamo de haber amado. 

Futuro impor· J Yo habré de amar. 
fecto ...•.. I Nosotros habrelllos de amar. 

Futuro perfee-¡ Yo habré do haber amado. 
to. . . . . • .. Nosotros habremos do haber amado. 

SUBJUNTIVO 

Pro~oute l Yo haya de amar . 
. . . . . I osotros hayamo de amar. 

Yo hubiera, habría 6 huhipso de amar. 
Imperfocto ..• l 'osotros hubiéramos, habrfall\os Ó hubiésemo de 

( amar. 

l'rot('rito per· ) Yo haya de haber amado. 
fecto ...... 1 Nosotro hayalllo de hab r amado. 

fecto mpor' Nosotros hubiéramos, habríamos 6 hubiésemos do 
Pluscua IYO bubiera, habría 6 hubir o de haber amado. 

. . . . . . haber amado. 

Puturo impero j Yo hubiere de amar. 
Cecto •••... l No otros hubiéremos de amar. 

};'uturo perfee- ) Yo hubiore de haber amado. 
too ' •••••• / No otros hubióremos do haber amado. 

llíl'l~ITI"O.. .• /labor de amar (~l. 

La voz pasiva, si el tiempo de obligación corresponde á 
lo simple de la voz llana, se forma con el infinito ser, 
cambiando el infinitivo del verbo que se conjuga en su par· 
ti~ipio; V. gr.: yo he de AM4R. (Pasiva) yo he de SER AMADO. 

~1 el tiempo en activa lleva de haber, la pasiva se forma 
Intercalando implemente el participio sido entre la pala
bra haber y el participio pa ivo del verbo que se conjuga; 
\'. gr.: yo había de haber amado. (Pa iva) yo había de haber 
( ido) amado. 

. (1) Sólo 8e ponen las primeras personas, porque ha tan pa.ra. segnir con
JUgando la. demás personas y tiempos ele la voz activa.. 
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Si con los tiempos de obligación formamos una oracióJl 
primera de activa, para volverla por pa 'Íva se comienza, 
como en los verbos concertados, poniendo el acusativo en 
nominativo; con él se concierta el tiempo ele obligación, y 
el . ujeto se pone en ablativo con por Ó ele, en esta forma: 
yo he üe escribir una carfa. (Pasiva) una carta ha de ser es
crita por mt; Juan habrá de haber }Jintado la casa. (Pasiva) 
la casa habrá de haber sido pintada p01' Juan. 

Cuando el verbo determinante es imper~onal, el deter
minado va al infinitivo, porque éste es entonces el verda
dero sujeto: es preciso cumplir la ley. El sujeto de esta ora
ción es cumplir la ley; es, el verbo, y preciso el predicado. 
Puede llevarlo también al subjuntivo si tiene otro sujeto, 
como es preciso que ÉL cumpla la ley, según se verá. de. pués. 

El verbo determinado va generalmente :i iufilliti vo, cuaU
uo el sujeto de ambos verbos es uno mismo; v. gr.: piensO 
cons('[Juir, y también que consi[Jo Ó conseguiré mi objeto. 

El infinitivo lleva la preposición á con los determinan
tes acertar, acompaJ¿ar, adestrarse, aguardar, ctnúnar, apli
carsp, aspirar, ayudar, autorüar) condenar, contribuir, con
ducir, convidar, determinar, disponerse, excitar, enseJ1ar, 
eJ'hortar, exponerse, ir, inclinarse, invilcw, limitarse, mar
charse, obligarse, ofrecerse, partü', proveer, p¡'epararse, re~ 
solverse, reducirse, temer y similares. Infinitivos sin a COU 

dt' t.erminantes de lengua, como creerJiJensar, Y con acordM, 
eleber, desear, clignc¿rse, esperar, hacer, mandar, ordenar, 
porler, pretender, querer, repugnar, srtver, sentir, ten81', etc. 

Si el determinante es ele lengua, como decir, ajirmar, Y 
el ::lujeto !le ambos verbos es uno mismo, el determinado 
se pone en indicativo, cnanclo expresa una idea ab Olllta, 
como te digo que sé la noticia; y en Subjlllltivo si expresa, 
una idea eventual; v. gr.: dijo que vendría, si no lloviese. 

Decir rige á infinitivo por un modismo, y sólo en e tilo 
notarial; v. gr.: en ellJueblo de ..... c01npa1'eció fulano ele tal, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 121 -

quiln dijo SER vecino de Coria y no SABER firmar; esto es, 
qzce era t'ecino y que no sabía firmrw. En el mismo caso se 
hallan protestar y otros. 

Si el determinante es de enfendimie}¡fo y el sujeto uno 
mismo, el determinado va á cualquiera de los tres modos; 
v. gr.: creo saber, que sé, que sabría la lección. Oír, ver y 
sentir, con diferente sujeto, rigen á indicativo ó infinitivo; 
v. gr.: oigo llover, que llueve. Sólo con el determinante ver 
Puede ser uno mismo el sujeto de ambos verbos, como veo 
qlle ten!Jo razón; y ann en e te ca 'o el verbo ver significa. 
Conocer ó creer. Cuando decimos: oigo que tengo razón, está 
elíptico el verbo (lec ir ú otro análogo, flue es el verdadero 
determinante de feugo; esto es, oigo decir que tengo razón. 

El determinado va muy bien al presente de ubjuntivo, 
Cuando el determinante es unipersonal ó expresa voluntad, 
lIJiedo, duda, deseo, mandato; v. gr. : 

Convi~ne ....... , 
Es Illllllestcr ..... . 
Es pre<:iso ...•..•. 
D(>spo. • •••• • •• •. que obedezca mis órdenes. 
Espero ...•.••.•.. 
Tplllo ........... . 
'lando ......... . . 
Dudo .•......•... 

Lo' verbos uniper onales no pueden regir á otros ver
?os, pero tienen régimen aquellos que no 'on propiamente 
Illlpersonal s, y los que ignifican actos ó pasiones del alma . 
.mI Uso nos en efia que son en gran número los que carecen 
del régimen dicho. 

Los imper:onales pueden llevar el determinado al indi
cativo, i se afirma un hecho positivo, como parece que tie
ne .miedo. De todos moduS, estos verbos (los imper~onale ) 
deJan de serlo, si con~idera.lllos el determinado con sus 
Complementos como un sujeto complejo. 

El verbo determinante rige á indicativo ó subjuntivo 
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por medio de conjunciones ó adverbios; v. gr.: ignoro si mi 
padre es gustoso; avisa cuandó llegue el vapor; eS]Jero que 
vengáis pronto. La conjunción que puede omitirse muchas 
veces en ejemplos parecidos á este último, pero queda la 
proposición sin el vigor necesario; v. gr.: espero me respon
das la verdad; creo sabrás lb ocurrídn. 

El verbo determinado no puede estar nuuca en el modo 
imperativo. 

Los verbos que significan mandar llevan el determinado 
al subjuntivo yal infinitivo; 'v. gr.: mandó el Generalfwmar 
ó que formasen las tropas. Decú', significando mandar, rige 
sólo á subjuntivo; v. gr.: dijo el General quejormasen (y no 
formar) las tropas. 

Si el determinante es presente 6 futuro de indicativo, 
imperativo 6 infinitivo, el determinado se pone en presente 
ó futuro imperfecto de subjuntivo; v. gr.: espero que te re
signes; yo trabajaré si fuere preciso; dile qt~e pase adelante; 
es difícil conseguir que los ni110s estudien. 

Ouando el determinante está en pretérito imperfecto, re
moto 6 pluscuamperfecto de indicativo, el determinado irá 
á la primera ó á la tercera terminación del imperfecto de 
subjuntivo; v. gl'.: creía, creí, había creído (y á veces cre
yera 6 hubiera creído), que sufrieras ó sufrieses las injurias 
con más calma. 

Oon pretérito próximo ó futuro perfecto de indicativo, 
el determinado va también á presente de subjuntivo, ver
bigracia: ha llamado, ó habrá llamado para que le abran. 

El verbo determinado suele ser determinante de otro 
verbo, enlazándose á veces tres verbos ó más de esta ma
nera: creo que Juan sabe ya escribir; quisiera que pudieses 
hacer traer el café para tomarlo. En el primer ejemplo, el 
verbo creo rige á sabe, y éste rige á escribir. En el segundO 
ejemplo, quisiera rige á pudieses, pudieses á hacer, hacer á. 
traer, y traer á tomar, donde el primer verbo es sólo de-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 123-

terminante, el último determinado solamente y los inter
medios son á la vez determinados del verbo gue va antes, 
y determinantes del que va de pués. En e ta oraciones se 
puede con idel'ar virtllalmente que el acu ativo está fOI'

mado por todos los verbos determinados. Así, el sujeto de 
la primera es yo elíptico¡ verbo, creo, y acusativo, que Juan 
sabe ya escribir. En la segunda el sujeto es yo elíptico¡ ver
bo, quisiera, y acusativo, que pudieses hacer traer el café 
para tomarlo. 

Si el verbo rige acusativo y dativo, debe ponerse antes 
el acusativo, á no ser que esté modificado por artículos Ó 

adjetivos, como dale ]Jan al niJio. Si el acu ativo e tá mo
dificado, puede colocarse antes ó despué del dativo¡ v. gr.: 
(lale ttna limosna á ese pobre; dale á ese pobre una limosna. 

Más segura es acaso la regla siguieute: 
. Se pone antes el complemento más corto, sea directo Ó 

lndirecto; v. gr.: elprofesor:enseña LA GRAMÁTICA á más de 
cincuenta 'litios atentos y aplicados; el maestro enseña Á sus 
DIscíPULOS la Gramática castellana publicada por la Acade
?nía Es.pañola. 

Ouando los complementos tienen poco má ó menos la 
tnisrna ex ten ión, pueden colocarse antes 6 después, pero 
es má, correcta la locución colocando antes el complemen
~o acusativo¡ v. gr.: he visto en Oviedo á tu, hennano; y me
Jor, he visto á tu hermano en Oviedo. 

El verbo activo rige al término indirecto por medio de 
las preposiciones á Ó para, según el sentido; v. gr.: guar
das para ti lo mejor; vendí el caballo al jue» . 

. En castellano puede tener el verbo dos complementos 
directos relativos á un mLmo ser; v . gr.: 

¿No ve que es la tortuga, caya casa, 
Diente, cuerno, ni pico la traspasa? 

Si el objeto directo es un verbo, se coloca detrás del da-
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tivo; v. gr.: el capítán mandó á los soldados hacer fue
go . Diciendo: el capitán mandó hacer fuego á los soldados, 
resulta un sentido contrario al que tiene la oración an
terior. 

Los antiguos colocaban por hipérbaton el verbo en fin 
del inciso, tÍ imitación de los latinos, lo que aun hoy hace 
que la frase sea en casos dados más elegante y castiza; ver
bigracia: el que mucho abarca, poco aprieta. 

El verbo determinante rige al determinado con la pre
posición á, en dos casos: 1. o Ouanrlo el determinante es in
transitivo; v. gr. : salc7remos Á dar 1m paseo; voy Á ver la lle
gada del tren. 2. 0 Cuando el verbo determinaute lleva ob
jeto directo; v. gr.: mandé un mztChacho á buscar tabaco; llé
vame tÍ, ver los fuego .. 

El verbo rige también de un modo indirecto á otro ver
bo en infinitivo por medio de las preposiciones ele, en, has
ta, par(t, etc.; v. gr.: me ocupo EN escribir zmpoema; traba
jo PARA comet·; no descanso llASTA terminar la obra. Trataré 
DE ampliar esta materia AL trata}' de lc¿ preposición. 

Parece que algunos verbos llevan acusativo directo eoIl 
la preposición de. pero no es así, pues en tales casos haY' 
callada Ulla palabra, como parte, algo, poco, pedazo, etc.; 
v. gr .: dame de ese plato (una parie); probó del asado (UD 

poco); comía de fodo (algo). Los italianos ponen en geniLi\'o 
el acusativo partitivo; v. gr.: (Dame pan), datemi delpa?le. 
Dafemí dell' acquct (dame agua). 

Del mismo modo que los verbos de lengua, rigen á indi
cativo en sentido afirmativo las partículas compuestas SW 

puesto que, ya que, tÍ, pesa?' de que, no obstante que, si biel~1 

por más que, y otras; v. gr.: pM' rnás que hago, no consigo 
dominanne; aunque qltiero, no puedo. En cualquier otrO caso 
rigen á subjuntivo; v. gr.: po?' mucho que llores, no vas hOY 
á paseo; aunque llegues temprano, nada adelantas. 

El verbo rige acusativo con la preposicióll Ú: 
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1.0 Cuando e nombre de persona dicho término direc
to, como: amo á mi hermano; estimo á Pedro. 

2.0 Cuando el acusativo es nombre propio, in artíeulo; 
v. gr.: vi á Toledo; quiero mucho á Puerto Rico; Napoleón 
ocupó ,í lIIoscolt. 

;)." Los verbo preceder, seguir (por ir (7eirás, y no en 
signifieación de fama?' el conl>ejo), sustituir, lwnrm' (alguna 
vez), y algún otro, llevan siempre la preposición á antes 
del objeto (lirecto; v. gr.: el día l}/'ecede á la noche; la luz 
sigue á las tinieblas; (Je¡'vrtnies honra á su nación. Asimis
lUO se dice: honm á lit pa,lre y á lit madre; ó simplemente, 
honrar padre y madre, sin preposición, á pesar de ser per
SOna el acusativo. 

4." También se pone la preposición á antes de los nom
)¡l'('S (le cosas, cuando en cierto mOllo se llersonifican, esto 
e , cuando lo verbos son de aquellos que se u 'an de ordi
lIario ante' de nombres (le personas; v. gr.: saludan los pá· 
jaros al alba; no quieras [(mto al 70/'0; el avaro ama á su te· 
SOro mús que lÍ su alma; no calumnies al destino. 

i).r¡ También se pone la preposición á cuando decimo' 
en el análisis de sin taxi ': el sujeto rige al verbo; la prl'po
sición rige al nombre. 

G.o Asimismo solemo. decir: ¿lÍqllién "ige el ve1'oo?, pues 
aunque el relativo quien, quienes, se refiere iempre::í. per
lionas, tiene aquí cierto cad.cter de personificación. 

Por el contrario el verbo riO'e acusativo sin la prepo i-
• , 1:) 

c16n ú: 

1.0 Con los pronombres me, te, se, etc.; como en ya lo 
veremos; mamá me quiere con delirio. 

2.0 Cuando ocurre otro caso regido de la á; v. gr.: re
COmet~dé mi hijo al alcalde. 

3.0 Cuando el acusativo está muy claro; v. gr.: al dejar 
Fedro la Isla, llevó sus hijos consigo. 

4.0 Igualmente e omite la preposición á antes de los 
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nombres propios de cosas que llevan artículo; v. gr.: atra
vesé la Habana en coche. ¿ Viste la Oarolina? 

Ciertos verbos rigen acusativo con tí unas veces, y otras 
sin ella, según la significación; v. gr.: Busco criados (por
que no los tengo). Busco á los criados (los mios, que no sé 
dónde están). Perdió un hermano (porque se murió). Per
dió á un hermano (porque lo comprometió). Robó lajove1~ 
(de casa de sus pa.dres). Robó á lajoven (quitándole el di
nero) . 

Tampoco llevan á, por una excepción, las locuciones si
guientes: tít tienes buenos amigos; el General nombró tm co
misionado de su confianza; el Papa creó cinco cardenales. 

Es, como se ve, muy variable el empleo de la á antes 
del acusativo; pero por regla general la llevan los acusati
vos que significan persona ó cosa personificada; y se omite 
antes de los nombres de cosas Ó perSOl]aS, que pierden el 
carácter de tales. Así, en la oración, tengo que buscar obre
ros, es, en cuanto á la construcción, como si dijese, tengo 
que buscar dinero. 

XIII 

P repo sicion es con --Iu e se con struyen 
108 seiscientos euatro verbos sf;;lIlentes. 

Abalanzarse al abismo. 
Abandonarse á la pereza, en manos del destino. 
Abocarse con elrco. 
Abochornarse de, por su conducta. 
Abogar por el criminal. 
Aborrecer de muerte. 
Abra~arse de, en amor divino. 
Abrigarse con capa, bajo cubierta, del viento, en la gruta. 
Abrir á golpes, de dentro á fuera, en canal. 
Absolver de la culpa. 
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Abundar de, en las mismas ideas. 
Abu al' del amigo. 
Acabar m bien, con la paciencia, de salir, por suicidarse. 
Acalorar.·e con, en, por la cuestión. 
Acceder á los ruegos. 
Acertar al blanco, con la solución, en el cálculo. 
Acogerse á, bajo 01 amparo. 
Acomodarse al, con 01 genio, de criado, en la tienda. 
AColllJlaiíar á casa, con, de prueba. 
Acon:ojarse con, de abogado. 
Acreditarse de ilustrado para con alguno. 
Aeudir al mal cm~ ell'emedio. 
!\cu~ar al culpable a/lte el tribunal, de un crimon. 
"'delantal' en sus ostudios; adelantarse en pretensiones. 
Adhorir 'e al parecer de la mayoría. 
Adolocer de un mismo mal. 
Adoptar por hijo. 
Adornar con, de llores. 
Afanarso en el juego por ganar. 
Aferrarse tí, con, en su tooría. 
A.finllzar con su firma, de la acusación. 
Aficionarse al, del teatro. 
A.firmarse en lo dicho. 
A.fo rrar con, de, en sedas. 
Agarrar ele, por un cabello. 
Agobiarse con, de, por la desdicha. 
Agraciar con un premio. 
Agraviarse de uno por una ofensa. 
Agregare al, co,~ 01 regimiento. 
A.hogarso de humo en la cocina. 
A~lorrar ele palabras con el charlatán. 
AJustarso á lo acordado Corl los vocalos ellla sesión. 

1::lbal' '0 de inslruído. 
argarse á, ha ta la plaza, 

1:canzar al lobo con perros; del podoroso, en día, para comer. 
Al~>gal' de pruebas, en dofon 'a. 

~rlloll tarse de, coa plátanos. 
1:~~t~r~e en milicias, de soldado. 

1\'lar~(1 en el, del dolor. 

1:t~rnar co,~ todos, l'1l el baile, entre los noble. 
lar eLel suelo, por caudillo. 
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Amar tÍ Dios de corazón. 
Amenazar á uno á la cabeza, COl1 un palo, de muerte. 
Amparar de la persecución, en su derecho. 
Andar á palos, con los arrieros, ¡/p mal talante, en coche entre los sol-

oados, por encontrar la saluu, soúre la pista, tras el asesino. 
Aparecerse tÍ uno, en camisa, entre los escombros. 
Apar(\jarse á, para la lucha. 
Apartarso á un lado, del peligro. 
Apelar at juez, del fallo, para ante la Audiencia. 
Apercibirse á ó para el combate, del sucoso, contra un desastre. 
Apesaoumbrarse con, de la noticia, por cualquiera cosa. 
Apiadarse de los pobres. 
Apoderarse de lo ajeno. 
Apostar alj urgo. 
Apostatar de la religión. 
Apoyar con las manos, en la pared. 
Apreciar el! mucho, por u honradez. 
Aprllndrr á cantar, con el tenor, (},el teatro, por partes. 
Apresurarse tÍ comer, en la comida, por comer pronto. 
Aprobar 811 derecho. 
Aprovechar en las ciencias; IIprovecharse de un descuido. 
Aproximarse tÍ la mesa. 
Apurarse en la desgracia, por la mala uerlc. 
Arder en deseos, de ira. 
Armar con lanza, de sabIo, en corso. 
Arrancar al, del campo, de rarz. 
ArrasHrse los ojos de, en lágrimas. 
Arrastrar en, por los suelos. 
Arreglarse al convenio, en su vida. 
Arremeter al, con, contra, para el contrario. 
Arribar á la orilla. 
Arrimarse á la pared. 
Arrojar á la calle, de sí, pOI' la escalera, en el foso. 
Arroparse con la colcha. 
Arrostrar con las consecuencias. 
Asar á la lumbre; asarse de calor. 
Ascender á capitán, en la carrera, por el aire. 
Asegurar contra el viento, de incendios. 
Asentir al parecer. 
Asimilar á otro . 
Asirse á las ramas, con el contrario; asir de la barba. 
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A 'islir IÍ misa, de oyl'nle, f1I lal lance. 
Aso("iar~o IÍ, COI! 011'0. 

ASOlllal'~l\ lí, pfll" la yen lana. 
Asomhrarsl' ClII, dI' la nolitia. 
Asustarsl' tlt', ('(1/1, por nll grito. 
Alul' tÍ la ('olurnna, de pi('s. 
Alasrars(' dI' dllk('s, m 1'1 fango. 
Atl'nlar á la vida, clmlra la hacienda. 
Alt'sti/{llur CIIII uno, rll' ordHs. 
Alinar ú la easa, COII el nlÍmero. 
Alr;H'r tÍ sr, ('flll prOllll' as. 
Alt'an'sa/'se ('/1 la "fa. 
,\lrt\\"CI'Sll tÍ lodo, COII lodos. 
Alrihular,o (,fll/, ('//, //111' la miseria. 
A[('(¡pl'll"r CfI//, JlfI!" lodo. 
'\Ust'lIlal'sl' 1M país. 
AI'anz;11' ti, !tlll'jn, !tllslll la ... fl'onll'ras. 
AI'Pllil',s(' (¡ lodo, COI! algllllo. 
AI'('nlajal' tÍ 11110, ('n agilidad. 
AI'PI'¡';OIlZIII',ill tll' ('alltal', jIIJI' una flllll\. 
Jhillr~(. tic ropa, p0,.I, 01 l"('IO. 
llajar ú la ("alll', tll')¡1 lorre, hacia la lIal1ura, 11 JI" la IH·lHlil' llle. 
l1;tiiar CUIl, dI', en agua. 
IJ.¡ I . , , ill' Pl/f,l 1111. 

1I'·ht·(' (í, ¡)<jI" 111 salud, d,'l, 1'11 ('1 río. 
n,. al' Ú lino ('11 1/1 IlIano, 

lllasfl'lIlil1' clmlrn, de lo santo. 
1I(II',Jar 11/111111 hol', ("fI/l, tll', en s!'da. 
lIonal· e/tI laJi'la. 
Ilo'h'zar dt' su('iio. 
Brindal' ú la ~allld, ('1m copas, JlOl" la patria. 
IIrOlar r!f', f'n la lIIontaiia. 
Cllbt,1' de pllllla, /'/1 el hobillo, flnr la Jluerln. 
(a('I' ú, hacia ralll'ca~, COI! el caballo, rIel halcón, f'll liNfa, soúre los 

latll"onps. 

Calar'll d'l ;I"Uil á fondo /¡a~11l los hm'sos. 
(' ,..., t 

~'llt'f\lar, o/. 111 hl'asl'fIl, CII/I la dllnza, eII la dis<:usitÍn. 
<':"11'11" l' l' I . 
{' • /1 J" ", r e, JI"/' prud(,/lCIa. 
:"Iubiar I'slo CO/l, por aquello; WI duro en l'uarlo,'. 

Cillllin " I . ar a, 1"II'fIl'asa de ucu('l'do por (\ sll'rra. 
Can· .' ' ~arso COII, riel abrigo. 

\1 
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Cargar á nete, lÍ, en hombros, con, so{)/'e él, de dinero. 
Casarse con UIlH, por segunda vez. 
Cebarse en la venganza. 
Cecler IÍ la fuerza, de su derecho, en daíio. 
Cl'lISllrar tÍ, en los dernús. 
Ceíiir eOIl, de laureles. 
CI'IT¡Jr á cal y canlo, COIl, cOllt1'a el gladiauor. 
Cosar de llover, en su de~lillo. 
CI1I1I1l1[' al delo, por agua. 
Clavar á, C'II, sobre la tapia. 
Cobrar del pUl'hlo, rn granos. 
CrJ('pr IÍ, con la lumbre, en el pu('hero. 
C(J~l'r tÍ, eOIl, de, pur la lIIano. 
Colegir tic, )lor lo dicho. 
Colgar di', en la p reha. 
Culllll\r di' bienes. 
Coluear CU/I, ('ti, por orden, en! rl! uo. fuegos . 
COlllbatÍ!' con, ClJrttra eII'IH'llIigo. 
Cornenzllr á, [lO)' heb('\·. 
COlllrr rí dos tarrill()~, di' lodo, plJr dos. 
COfllrl'eiar con su dinoro, en paiius, 111 !lO/' mellor. 
Compadecerse (r. to) con aquello, ele lino. 
Comparar (lo uno) á, con lo otro. 
Compeler al P¡lgo. 
Complacer á uno; cOlIlplaC'erse COl1, tie, m algo. 
Componerse con el contrario, di' parles. 
COIIIJ)I'ar al contado, de la tienda, /Jor kilos. 
COlllprobur con lesligos, de cierto. 
COIH.:rrtar (uno) 1:0/1 otro, en n (11 lH'ro , Nitre dos. 
Concluir con la ohra, de ignorant(l, en jUPl'es. 
Concurrir al objeto, á In oficina, con .JUHII, el! lit lIlislIla OpilIÍÓIl. 
CundC'nar IÍ presidio, con, en co~las. 
Condescender á, con los deseos, en la \'t'nta. 
Confpsarsp á Dios, con el C1I1'1I, de sus pecados. 
Confinar tÍ, en la Siberia, Italia con Suiza. 
Conflrmar á lino ele, por sabio, l'It la fp. 
Confol'Illal' Sil voluntad IÍ, con la de otro. 
Confundirse de lo que pasa, uno con otro, en sus ideas. 
Congl'atularse con él, rle, por la buena lluova. 
Conjl'turar algo de, ¡Jor los antecedente . 
Conocer Ú UIlO, de vista, dc, en la causa, ]lor el nombre. 
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Consr('vars(' C'I1I, ('n salud, en casa. 
Consid('('ar úajlJ, el¡ sus aspectos, IJOr sus rirtudes. 
Con."olar di', m una pena. 
Con~piJ'ar tí IIn fin, cun Ó contra otro, l'Il un plan. 
Conslar di' parll>s, tll', ell lo' auto~, por (·scrito. 
Consultar C'I/l dorIOJ'(·s. 
Consulllirs(1 al, crm el fllcgo, de hastío, en cavilacioncs. 
Contugiu)'se CO/I, rle, JI')I' la pe,t(·. 
ContalllirlllrSp. C/)II el lido, di', 1'11 la idolatría. 
Conlar' al allligo, cO/lligo, [lor, di' ('Í(lrto. 
Contrntar.,(' CUI! la sIH>rtl', tll" pal'el'or ajeno. 
Continuar CO/l, en (1 dt>,lino, pnr llIalos pasos. 
Contribuir al, fll/ra el eulto, CO/l lilllo~nas. 
Con\p!1('('rse CO/l, de la justicia. 
Convellir ti lodos, cun otro, l'II algo. 
Conn'nirse tÍ, CO/l, r'/I lo justo. 
CO!1\('('sar CII/! otro, 1'/1, s ,ún' la fUll('ión. 
ConvNlir {la deuda 1/1 \ por 100, (las lineas) m cuartos. 
Convidar 1/ ('oIllPr, CIJ/I hillel(>, Imm pi lralro. 
COl'onar CO//, de p¡'lInpnnos, ell las Si(>IlPS, l/o/' rey. 
COrr¡>r cí ('Hhallo, con las cIIPnla" 1/1/1' la call 
CO!Tpspond('[' tÍ la alcndon , COII el amigo. 
I:Osl'r (/ puiiuladas, para otro. 
Crl'('('r d/' la nada, 1'/1 \ idos. 
Cl'el'r de uno, (ú' su dl'recho, /'11 Dios, po/', sIIorc Sil palabra. 
(;riar al pe('ho, cm¡ ledH', ell ca~a. 
r:ri¡lr~o ('/1 ('1 hGspitio, para la Igle,ia, en/re los judíos. 
Cubrir C/)/I, tic ropa. 
CUlI\plir I¿ 11110 lo dil'ho, CO/l alguno, con pi deber, [101' olro. 
CUI'l\rse cml san"l'Ías de un dolor, dr. poca cosa, en sana sal lid. r . n, . 
• Url!rso al, CI/n, (M sol, m pI trabaJO. 
Cho('lI(' rí todos, con lodos, ellirl' sí. • 
Chol'h(>ar Cl/Il, ¡Jor la Vl'j(>z, dd "i¡·jo. 
Dar ú uno, C/)(I 11 mano, de venIr, tie palos, di' sí, dc bajll, ell tUI\II>ar, 

lUir hp('ho, ¡m/' Dim;, sobre pi enemi¡(o. 
nurs/\ al psludio, COI/1m la e. q\lina, tle golprs, por \cncido. 
l)phr r . ,... 1 I 1 a uno, I l' JustiCIa, le S1I loro 
)(I('idir ¡/p todo, /'/1, soúre un asunto. 

Drl',ir,¡ UllO hipll l, uno con 011'0, de mf, ele mcmoria, en verdad, para 
SI, uno ¡"Ir olro. 

Declarar CIt la C!lusa, [/01' ladl Ó n. 
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Declinar á, hacia un lado, ele allí, en desorden. 
Deducir de, por lo indicios. 
Def(\nder COI! prueba, contra el mah'udo, (á uno) de sus enemigos, 

por pohn~. 
D!'jar con la boca abierta, de fUlll/lr, ¡mm el verano, por hacer, por 

insolenll', 
J)cl(.itari>ll cun la visla, de, ('n I'or. 
J)flliberllr en junta, entre pUl'Íonll's, soúr8 la boda. 
J)I'IlH\lHllll' auto el jIlCZ, en juicio, de injul'ia. 
DcpOlll'r con/ra el reo, de un destino, en juicio. 
D{'po~ilar en el Banco de Espaiía. 
J)('ITlllIwr. del'l'UlIlllrSe, al, en, por el ¡¡ir(). 

J)('ITibar al suelo, dd árbol, NI, por liNra. 
])es1\('I'editar cun, pam el lllundo, en el olido. en/re los conocidos. 
I)I'S('II11Sa¡' del viaje, sobre las anllllS, en el protector. 
J)('s!:argar 1'11, rontra, sobre la ealllpiiia, 
J)l's('rndl'r rll.la eUlllhrtl, al I'¡¡\lr, pr}r grados. 
D('K('()lgar~1' ((1 patio, <le, /)1)1' la v('ntuna, con una noticia. 
IJes(:o\lar 1'11 t'urrzas, enlre, .~()b,.e lo~ COIlII)uiieros. 
J)est:onliar de lodo, 
Orsl:1I hrirse tÍ, con la justicia. 
Descuidarse de, /'I! su ¡¡estillo. 
Desembarcar del vapur, ell tierrll. 
DesNtar al enemigo. úe sus lilas. 
J)!\slizflrsr al, en,jmr el sur lo. 
Despl'iíal'sc al, en el ahi~mo, de un peligro en otro, por la pendient~. 
Desposars!' c()n la jo\'('n, p(})' la llo(lrsia. 
{)('Slllllltar di' lisIO, en, Jlor la pintura. 
1)1',lel'['1\1' IÍ MalTUHCOS, JI' Espaiía. 
])¡'stinnr IÍ la IltilicÍi\, esto ll1ml ti. 
Drti'l1erSe lÍ dllscal1Sar, con, ('11 los Lropie'lQ, . 
J)ir!~rir tÍ, ¡Jam deslHlés, de hoy á mañana, de ti, m opinión, entre 

(,Ilos. 
Dignars!' tic acceder á la p('tidon. 
DilHl:lr rí, petra ffirjol' ocasión, ele día en día, h(l~la luego. 
Dirigir á, hacia el Rrliro, á uno en su pretensión, ¡¡ara un fin, por la 

izqui('rda. 
Uisr'ordar del fiscal, en opinión, sobre In causa. 
Disculpar al niño, con el guardi". 
Dbcllrrir de aquí para allí, ('}t el asunto, sobre los astros. 
Disfrazarso d~ cura, con, en trllje n<'gro. 
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Disgustarse con, de, Jlllr la expresión. 
Disofvt'r con, e11 agua. 
Disputar CII7I otro, c/l', 1'or, sobre política. 
Distinguirse di', 1'11/1'1' Olros, el! ('aligrafía. 
\)istraer~l\ u otro asunto, con, de, ell, por la COI1\'ersación. 
Di lid ir cnn, mln los sodos, m, por purtes iguales. 
Doblar li palos, de un sablazo, por los muertos. 
Dormir (¿ pirrllll suelta, clln ellIllisa, 1'1l paz, .\Oúre sus laurele,. 
llotar COI/, cil', m bienrs y dInero. 
Dudar ti/' algo, 1'11 salir, /'TIlre lIIarchar o quedar. 
Durar 1'/1 la opinión, por dos IlleSl'S. 
Echur d, NI, Jiur rl \'alle, del reino, ¡[c' sr, c/c \'1'1', sobr¡o sus hombros. 
Edu('ar a los niilos /'1l el temor tic Dio:. 
EI"yarso al, hasta el trono, del surlo, m {-xtasis, por los aires, .~()ú,.e 

los demÍls. 
"nlbarenrs!' de (lasajl'l'o, en la fnlgata, pl/ra el Ferro!. 
Ellt!wstir C(¡U, ('olllm In f¡rra. 
EllIho'l<\rsc Cl/II, NI la cupa. 
Eluhriagarse CIIII 1'011, de regocijo. 
Empallllar un ('ulllillO CoII, en otro. 
ElIlJlapar rll', ('11 sudol'. 
F.ulpl·drar con, de múrlllol. 
¡'lnpeililrse COII, por Ul10, en éonseguir, r1I sus biclIl's. 
ElIlpt'zar tÍ lIerar, cor¡ el día, por el nortl'. 
¡'lIlplt'arse 1'11 comercio. 
Elllpujar lÍ, hacilt, hasta la orilla e11 la ('urrl'ru, cun/ra ('1 muro. 
F ' ·IlCarullllIl·Sl' al, 1'11 el ítrbol. 
EIIl'al'arsl' al, ('/m el ladrón. 
~:nl'onH'ndur:e cí, eII J1HIIIOS de Dios. 
EnC'ulltl'1lr cml un ti¡;re. 
¡~Il('Ulld('l'JH\r á la rústica, ele fino, en pasta. 
~nl:l\lIlhrarse IÍ, hasla la gloria, Bol)rl' ~us hermanos. 
¡\n<lur(>('l'r~l' al, cml, de, ell, /101' l'1 Irul>njo. 
'·:nf'lllarsl' COII ermlra su hijO o de IJI)1' la condu('ta. 
~ ,.' , 
E nf:~I~'l'er.e 1101' las seña> t'1~ su dl'seo. 
I.ng.lllur,'l· COII, por IIpU/'Il'n('I!IS, Cilla cuenla. 
';'llazar uno IÍ, COIl olro. 
EIIlIlc>ndarso eOll, IJor el t8sti"0 del J·Ul'<>o. E '.. '. " , ,". 
R 1I0J,11 SI' ('1)/1, contra su 1lI11Jrr, de la r<,p!tell . 
• nrt'dursc (la (,lIerda) al, C01l, ('r¡ I árbol, de palabra, enire las pier

nas. 
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Enriquecerse con la herencia, di' virtlldps. 
Ensayar á declamar, rn las tablas, para cantar. 
Entender de todo, en el a unto. 
Enterarse de la alud, en ('1 COlllercio. 
Ellt1'ar IÍ fupgo, con todo, de auxiliar, dI! la clIria, hasta la alcoba, por 

la \'entaI111. 
EntJ'('gar~e á la meditación, de una oficinA, en brazos de otro. 
Entretenerse con oir la Norma, en V('I' las flores. 
Entl'Ístecerse con, de, por el 1I1l11 del prójilllO. 
Envanecer 'e con, de, ell, Jio/' la vicloria. 
Enviar ú paseo, con regalo, de gob rnador, por pan. 
Esparlllontal' C01l el ensayo, en cahpza ajpna. 
ES('ogf\(, del, en el huzar, mtre los objptos, )1111', para ('spo a. 
Escolul('rso á la jllsti 'ia, d~L parlrr, l'IL la ('ullla , entre las manta. 
ESI'I'ibir rle, snó/'!' el paso de Venus, desde lIIadrid, en (<1<:1 Imparcial", 

por I corroo. 
ES('uda"se COI/, de la ft" contra la tormenta. 
¡;;snrlpil' á cln(:I'I, rll' I'l'li \'0, en lIl:írlllol. 
Esellpil' al, m el I'O~ll'o. 

h~(,ul'I'il'~o al suplo, de, entro las lIlaIlO~. 
Esforzarse á, en, por hablar hien. 
E~lllultar COII. de adornos. 
E~panta('so al, con ('¡ruido, de, )101' miedo. 
Especular COII los billetes, en la Bolsa, 

Espprar á (ltlO Iluel'il, de, 1'1! Dio'. 
Estampar á mano, contra el árbol, en, Sobra tela. 
E ... tal' óojo . liS ól'dene., de prisa, mi ¡¡Sellas, tí (:aballo, sobre aviso, do 

vuelta, ('///1'1' la espada y la parNI, sin sosicgo. etc. 
Estimular aL (:()llIbatll, con promesas. 
Estreehal'se con lino, en los B'a~tos. 
E,trollarse Cl)n, contm, en alguna eosa. 
Estudiar con el maestro, en bllonos lihros, 1mm letrado, por la Acado-

min, sin doscanso. 
Exorninllrsc de dibujo, en el In. tiluto. 
E\l'otl('r uno (¡ otro, de la tasa, en dos duros. 
E\CllSar~(' con Juan, de comrr. 
Expl'ler de la soeiedad, por la nariz. 
ExpollPrse Ú un disgusto, I/lIlt' el jlH·Z. 

Exll'nders(> ri, llll.~ta cien duro. ,en considerandos. 
I~xtraviar. r ú otra cuestión, d,'l ('amino, e/l la opinión. 
Faltar IÍ su palah¡'¡¡, de lo ancho, en lo dicho, por corral' la pllerlll. 
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F.tllnl' ~'m, ('1/ juslicia. 
F.lslidiarsf' COII, ¡{e t·1 tanto. 

- I:¡:,-

"atigilrsl' ¡{" hablar, m demandas, pnr ser !'ieo. 
Fiar lí, r/(' alfl'uno, ('It Dios. 
Fir'llHII' 1'011 rstalllpilla, di' su purio, m blanco, )101' apoderado, 
Flllc'tllar (''', 1'11/1'1' dos rxtrrn!OS, 
(;allar 11/ jUI'¡.{o, t'n slleldo, [101' 111 mano, 
Ca,'tar COI! IlIjo, tie largo, 1'11 Irajrs, 
<;irar' (í ('/lrgo, cOI//ra otro, de allllí ú Parfs, I'n torno, hrlCia la derecha, 

sol)f'e In ilquipl'llll, 
(;OZilI'S" C{JII, 1'11, r/(·t birll tomún, 
(;I'ahar lit agua fut'rte, CO/l huril, en pipdru . 
(;radllal' lí ('Iaustro plono, de, [JI//' hueno, 
Cranjrar rí, de alguno, ¡IIITU otrO, 
(:r<ll'ar elllL earMas, t'/1 (·xtn·/lIO. 
Cunrdar bojo, "01/ sigilo, ('/1 la eaja, ('litre papeles, pllra puhlicar, 
(:lIan·(·prs(' ul/jo t('('ho, r/d \ i('ntH, e/I ,'aS11. 
Ilaher IÍ la IItanO, c/¡, hneer un ('scarnli('lIto, Jl()l' confeso, 
lIahilitar CO/l fOlldo~, ti,· ropn, ¡Jllm 1'1 ('ohro. 
lJ ahitar b'lj' un lel'ho, COII algullo, 1'/1 la villa, ('litre sah'ajrs. 
lIahlar e'm 1'1 n'Y, dI', C'/I, .~o6re un asunto, C'lltre tlielltl's, PI)/, el culpa-

bl("sill Ion lIi SOIl, 

Hilepr IÍ lodo, dI' \ alil'ntp, l/lira .·í, [lnr su hi Il, 
l!:tl'('rs(' á las, CI/II, (/.' anllas. tI,' rogar, 
Haltarsp tÍ, ('11 la ""lIa, /,()/I un hpl'lIIano. 
1I1'1'l'dar til' UIl lío, t'/I 1'1 título, 1'11, ¡'ur línpll rr('lil. 
Ill'tir de 1II11l'rtl', m la /'stirnatiún, 
11"1'1'111' tÍ fU"gn, 1'11 frío. 
1/(.1'\ it' la pInza tlt', ell nirios, 
IIOIlI'ill'M' CO/l la IIlllislad, tlf sr!'\' ir oí uno, 
Ilultlillal's(' tÍ UtlO, clII/e 1'1 trollo. 
/iurtar dI' la tola, ell !'I pl'l'('io. 
1"lI',I'1 • d' " •• l' a 11110 COIt olro, ,'TI lI1ero. 
Inlhllir tÍ uno, rI." 1'11 falsa.' dm'trinas, 
IlIIPOIlt'I' pplla 1// "IIll'al>l!', t'll la Caja tic Ahorro~, sobre consumos, 
IllIPOrtal' tÍ UIlO. arlíeulos dI' <,o/ll!'J'{'io, 
Illlprilllil' Clm, el" It'tl'a ('ursi\'a, 1'/1 l·1 mar¡,wn, .I/úrc papel. 
tn('ilar IÍ la l'('IH'lión, cUlllm pI (;obit'rno, partl ,alir, 
Intlill1\I' ,í la intlulg('l1eia, inclinarst' COII n'speto, ha~la el suelo. 
!n<:luir ('11 las lisias, mire los bU('llos. 
ncorporar ul/a fuerza tí, eOIl, en otro. 
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Indignarse con, contm alguno, dc, por una injusticia. 
Indisponer tÍ uno con, c mira 011'0. 

Inducir tÍ pecar, en error. 
lnf¡'rir una cosa de, por otra. 
Infesla)' C01l, de malas doctl'inas. 
lnnalllurse de, en ira. 
Infundir valor cí, en uno. 
Inhabililar ¡le un destino, para ejercer un cargo. 
Inquietarse con, de, pOl'las hablillas. 
IlIsinll!lr~e COII los gmndes, el! el ánimo. 
Insi.tir m, so(;rr alguna ('osa. 
Inspiro!' ideas d, en alguno. 
IlI!>lal' para alc'anza!', [lOl' solicitud, soúre algllna cosa. 
1tI[(>rt('!lI'l' con, pOI' alguno. 
InlCl'l's:trse en algo, con, por otl'O. 
Intt>I'I)()llt>r la influencia CO/l. por algllno. 
IlItroducil'se li lIIediador, con otros, en, por la pnerta, entre las filas. 
JI' á, hacia PI Prado, úajo los fu('gos, con ello~, ele aquí pllr<t allí, CI) 

jaula, elitre clladl'illeros, ll(¿)'a vi(',Jo, 1m/' pan, soúre Tetúan, Iras llls 
Jl1ulas. 

Juntnr una lIIoneda tÍ, con la otra. 
Jura!' de hacür, en vano, por mi n.omure, Robre los Evangelios. 
Jw;tilicar~e eDil el padre, de la Hellsación. 
Juzgar IÍ, por mengua, en la cue:;lión. 
Lnbrar ú martillo, en el alma. 
Lnll1ülllal'so de, }IO/' la muerte. 
Lallzar al, contra el ratero piedras, del salón. 
Lasli IlIarse CrJll, coIII/'a, en la mesa. 
Lavar COII, en agua la ropa. 
Lovanlar de ca~cos, en alto, por el uirc, sobr/' 111 r. 
Levantm'sú COI! el 811nto, contra el Príncipe, del asiento, en armas. 
Lidlllr con, contra torpes, por la ciencia. 
Ligar el cobr(' al, COI! el plomo. 
Li"'piarse con, en la sáuana. 
Litigar con, contra el vecino, por pobre, soúre bienes. 
Luchar con, contra uno, ]lar la baC'Í1I. 
Llalllar ,í la puerta, ájuicio, COII la mano, de tlí ti otro, por señas. 
L1cgllr ti ca~a, del Casino. 
Llenar pI saco COII, de Irigo. 

Llevar algo cí papá., con paciencia, en el bobillo, snbre la cupu. 
Llorar de gozo, en, pur mi divhu. 
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Uo\"pr á ('Ítlltllro~, en, sr¡bl'e mojado., 
Manchar COI/, d,', (')! linta, 
Mandar nI, 1J111' el corn'o, ]l0r <'i¡;arro~, de jefr, ('lila oficina. 
Marear IÍ f¡H'go, con hil'ffO, P'II' malo. 
MI'diar CIIII, }lIIr uno, m la cupsIiÓn. 
~ll'']ir Il palillOs, }lO/' IIlrtros, CO)l, ]l()/' una mrdida. 
Ml'uilar ")1, so/m! UII problellla, cl!ln' sí. 
~~err('l\l' CO)l, ri,', para, C?ll alguno, para lo fuluro. 

"11'1' lí. baral0, CII ('asa 
\1iI'¡~r al sol, COI¡ dificulIiHI, dI' rpojo, por su honra, soore ('1 homhro. 
MorIr IÍ lIIanos, de mano, de mU('ft(', NI la ('allta, (')111'1' dolorp~, para 

\ el Ilartillo, por la fe. 
~~Vt"" 1II0v('r~o á pil'dad, 1M ((,irnlo. 
~:'('('r ti" pi(', cml fortl1nu, m OlÍl'do, ¡JI/ra el hil'll. 
~~'(I¡¡l' ti" I'spaldas, l'Il la 0pl1\('lwi¡l, /')111'1' dos 1l1{11 11 S • 

• <lv.I'gar fÍ, Iwm Filipinlls, crl1l \ lenlo {'n popa, ,{" holina, COI/1m cl 
~(~·.IIlI~I\I, 1'11 un lH'rgalltín, hacia la India. 

t(lslIur dI' li, 1'111'11 un dc~Iino. 
Nl'v( • .., )('Iar COI¡ )111)1('1, en labaco. 
Ohp(lel'(lr 1// ji fll. 
Ohr'lr . I ,., 
(¡.' /{ ey, COI! ~ana Illtcn(,lOn, de buena f(l, CII uutos, 

tult:\(· ull{o ú, d,' otro. 
Otll 
(J' i'lIrs(, ('/111, 1'llUlI IH'gO('ÍO. 

11'('(,('1' • 1 . l I I 1 . l' ' l 1)' '1' 1/ ¡¡ )I¡¡lna, / C sO ( il( 0, en ~aen It'lO, por re Icn('s, {t. ""jo SI"'I (·to, CII/I, 1)0/' sns oídos, de lahios autorizados, m j 1l.,lida. 
(lal'lr I ' 

( '1 (' UIl ¡lIll1g0, ('/1, sobre 1'1 asunlo. 
Jph!' . 

() l' 11, ¡/or 1.'1 ~osiego, ,'lllre dos ('onflietos. 
r( ('n'll'e(. ( . . », ,1 '" (1' mIsa, ell, p()r s('e('lOlIe~. 
,luC('('I' 1 

\'. . CIII¡ os fríos, de la (,ilheza. 
'lg'Il' . ,J 1'. ' 11, l'Il !linero, COI¡ palabras, de su holsillo, /lo/' el pce'luor, 
''''<lrse . f . I II l' . 11 UrtWl', alli,! el foso, con sU anllgo, en a (~a e. 
,11'('('1'1' 1'. /lItt(· ('s(:rr hallO, ('/1 1'1 juzgado. 
fln~('PI' . l' M' 1I sus padres ('/1 la Cllnl, de cara. 
unir . ' l . 1 

7. . 11, ]lllra AllI('riea, (el pan) COII u hernl/lno, de el! la, e/l fleua 

1>. ,!J. , "/lI/'t, todos, ¡/ti/' medio, 
,l'ar 1 1'. ' r Un punlo á otro de un millón, en !'iil(,llcio, 11O/' doelo. 
".'car (l, .. l ' ' , PI' .. ,\ (,\ le) rt Sil no\' la. 
<al' e'J1I el dl'seo, cO/lim Dios de ton lO, C/I la Iglesia, por carla, de 
IlJáS. ' 

p('U' 
Pl'B~/I~/¡ira uno, de derecho, en justicia, I,nra los poi/res, por Dios, 

a, CO/l, cont/'a, rlL la !Jarcd, subte la lllesa. 
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Penu('r a/ltl' el juzgado, de un cahello, en la cruz. 
PPlwlrar ('/1 ellsa, mtrt' los {(rbol s, hasll' el ahismo. 
Pensar m, sobre lo mismo, entre sr, ]llLra sí, consigo. 
p( n]rr 111, en el juego, de visla. 
Pl'l"IIlulHl' un deslino C07l, ¡¡(JI' otro. 
Persuadirso con, por la razón. 
Picars(' GOII nlgllllo, tie t1i<>Slro, ell la prloln, p'lr lIlla palahra. 
Pintar lit óleo, rlll alltJazarróll. 
1'1 'ilenr con, contra Olro, en la curia, por la finca. 
Poblar de ¡írhol('s, ell el campo. 
I'onrr (í ()ri('io, bajl) lceho, (las !leras) (í cuarto, r{¡, vuclta y rnetlia, de, 

/101' empeiio, sobre el g¡d>án. 
Porfiar COIl, colltra uno, rn la di. pula, hasta morir, so/¡re el asunto. 
Pl)slrar~e rí "us pirs, de lIlirdo, m, por el sur lo. 
1'1'I'('ul'l'l'sr CIJI!!ra, dlll frío, 
Prp(ipilal'so fll, en el foso, dI'. r/I'.wlllla muralla, po!' las lronrr/ls. 
"r"Kulllllr 11[( \('ITión) al niiio, por la familia, pllrll aprendrr. 
Pn'nrler-so ('0/1 lIl/ilt'l'e~, PI! la l'Pjll, rI(' un ('Ial o. 
\'n'r;n'lIr~(\ á, /11(1'(( (,[ l'OmhHII" NiI/ lropaH, cOlllrfllil inl'a~ ilÍn . 
Pre~(l/ltilr~(\ 1I11'1'y, de ¡'¡Hla, e/I 01 baill', P"" prl'lpndiento, clln buono~ 

llu~l'idos, blijo ('ondi!!ión. 
I'l'l'sidir en s¡>sión, 1) '1' turno. 
Prrslar Id inrro) á uno, rí inlpr{>s, s·¡bre cilsns. 
J'I'('I'C' /lir:'l\ rí, ell, llOra liI o('¡¡sión, ril', COI! dinero, I'onlra la prsl 
Pl'ingars! CO/l, t!p a('rill', l'1l 1'1 Il¡>gocio. 
I'l'Ohnl' rí lrvilntllrsl', tld (;ol'Ído. 
Pn){'l'cI"r lit emhargo, CUIl cuidado, contrll ('1 dl'udor, del A~ia, en Jo-

n'dlO. 
1'1'0111('11'1' ('11 malrimonio, por lIlujrr. 
Propagar en, ¡Jlil' la pro\'in('ia, ('ntre sus parlidarios. 
ProponPl' tÍ lll10, eH lerna, parrt la plaza, ¡Ior socio. 
Prm,egllir 1'0/1, m el disClll'SO, 

I'rostpl'lIarS(1 lí, ¡111m prdir, (mlll el aliar, en liI peana. 
I'rolpslar ('Im/ra la VOllll'iÍln, di' la injuslida. 
PI'IJI'PC I' rí la misPria, CIJIt, rlP Jlluniciolll'S, m jllsticill, la plaza t'Il uno. 
1'1'0\'0('(11' II risa con su . gnH'ias. , . 1·1 
Pugnar crm la mzún, cun/m alguno, en la d('f('n~a, /)(J)" desaire, pOI ' 

(~al'l:'L • 

PUjar COII, con/m los cont.ralil'l1lpos, m fll('rza~, en, sobre la of'rl,l, pOI 
la linl'll, 

l'urgarso CIIII citrato, de la imlig('~liól1. 
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Quebrantarse con, por la pena, d/' dolor. 
Qlll'hrar con uno, m dos millones, la cuenla) por lo más delgado. 
Qupdar ti" pil" m la eS(,\Il'la, por hribón. 
QUl'darse IÍ ('OJll r, C,JII la silla, ell la iglesia, para vestir santos, por 

amo, sin dueÑo. 
Quitar tÍ UIlO, rI/'lmedio. 
(\:thiar COII, c/i/llm 01 niño, ele coraj(', pOI' ,'engarse. 
H"!¡osilr tI/', /'11 alegría. 
Ilppa hur e/m, clt'/ al(·alde. 
III'c'I' , 1 • l' I lIJ' /{ pru('ha, tie su padre, (e 1111'1 ICO, en easa, por eSJlosa, 
flot'lalll ar //1, tltl vetino, 1'/1 el juz"ado, paN sí. 
HI't'ollr!'llir 1'01/, el,., 1'01', so/¡re una falta, ,~in rlllón, 
HI'('/lstilrs(' ('//, slJóre ('1 ~ill!Íll. 
!l(>I'reilrSl\ COII la IIlÚSiCII, 1'11 dihujar, 
U/dUl'irs!1 (Í eOIllN (loeo, I'/! el boato, 
H('l1l'jar luz /'/1, soóre el l'ristal. 
flf·ftl . . I 1 gra I's" /1, tIIJo, 1'11 a gruta. 
ll(>",tl' 1 l ' . '" ('011, f l' ilf{rllllas. 
'h·I•II • 1 ' ó I ' l' I ,Ir /'11 l' C()l'aZOIl, su re os Inc lOS. 
¡h'lIli1tar al ollellligo, con una sentoneia, en pa7. 
If'1I10lltilrs(\ al, /¡(/stn el sol, el! ulas de su amhición, por elllirt', SIJÓl'l' 

la IlIultitutl. 
:ll'lIi\('l'r tÍ ntu','a ,·ida, COIl, JI Ir ('1 bautismo, m ('1 Espfritu Santo. 
11'IHlil'sl' (i la t'ddl'IWill, C/JII la cruz, ti", /I .¡ /, l'\ trabajo. 
n"I)'II't' l' I 1" '1 11 ' Ir a gfl (/, mIre os IIJOs, 1'11 partt's Iglla os. 
I "Prt'sl'ntar IÍ las COl'tl's, sOó/'(' un IISUlltO. 

'

le halilr /'11, rOll, slI',re 1'1 piso; n',halar,,/' ti,· las manos, Jlur la acera. 
t('sr ' . . 1 / ·1 l' ' IItII'S(' C/JIl, coul/'a el illlIIgO, tle, Jlor Sil I1Pgallvil, / e 1'1'1 lO, 

WSCI iars(' fll la olit'Ína ('/¡tl ('1 catarro, m la aJlllstad. 
:\~s~dir ('11 ('1 pueblo, e;¡l/'e amigos, 1111/' una telllporalla. 
1I Slgllilrse IÍ las l)ellllS cm¡ lit SlIerl(' ell la desc"raClil. 11 ." , 

"

I'SOllal' e/I/I, 1'/1 nlabanz¡¡~. 
''''11/ J 1 I nf:' )~I ('1' nll1lapstro, COI¡ Sil person:l, ( f', /lo/' a gu no. 

t,lr a tillO, rI/· ('oharde. 
ll('trO('pdl'r /í, h'¡CitL ('asa tlf' la e¡¡lIt' ell su camiJlo. 
1\( t' . ' , 

• Irar", a/ dilu .. tro, tI,-/ IIIlIndo. 
nl'"prll'II' /. J 11 ,.. n . / e lIsa, Ji/JI' lit lar, ('/1 Irl.lllrras. 

('\'ol\'('rs(> 111, c/Jlllru, 11 lcia, sul'rl' el ('ontrario. 
IlI'z'l . 1 . n' l' (/ )II)S, df' IIll'lIIoria, I//JI' las únilllils. 
nOdar 

¡{" la lI1uralla, al foso, por los suelos. 
odeul' el jardín COTl, d/' ¡irbolt' .. 
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Oomper con el amigo, en 1Illlll'rias, por todo. 
t);\ber IÍ cobl'(", (Ü~ todo, [Jara sí, di' buella tinta. 
S¡tC'ar á subasta, con bien, di' quintas, PI/limpio, por la pinta. 
Salirs cun su gu~to, de los lílllÍtrs. 
Salir al, en e] rostro, con una ~impl('za, del teatro, ]l01' fiuúor. 
Salpiear cun, ¡JI' sangro. 
Sallar IÍ la vhtll, eOIl un despropósito, de dolor, en el muelle, pOI' ]11 

estacada. 
Salvarse tÍ nado, en gloho, por SllS ] ios. 
Hatisfnr'er con creces, por, de la deuda. 
SI'('ar al, con 01 sol, en una piel. 
Semhrar C01l, do favores, en el pueblo, entre '/.:\1''/.1\ •• 

Sl1ntarse á ('omrl', de ('lIbecr!'il, 1'11 el hanco, sfJbre un eojín. 
Srnl('nciílr rí Illu('rtr, enjllstieia, por homiddio, sC[JtÍn las prueh:l~. 
Srl' Ú gusto, (lI'l caso, para Dios, }JClta, el¡ uno. 
St'l' con .j¡'sús, I'n f'1 Pnrllíso. 
Sf'l'l'ir C/JI! cliltel'o, dI' pajr, m casa, para 1 despacho. 
Sf'J'virso tlel ('('iado, en, para los II('g()(:io~, pOI' la ventana. 
SinCf'I':tI'~ ante la~ Cortes, do la 1I('U~aei(JIl, 
!'in{juIHl'izal'se c"n otro, en hablar, mire los compañeros, por sU fu-

tuidllcl. 
Si~at' ele la cuonta, en la (·omidn. 
Sohresalir en Físiei\, (,lIlre lo~ condisd (lulo', por su talento. 
SobreslIllarse con, ele, pOI' la IIHtre!lu. 
SobrMN'r l'1l la causa. 
Socorrer 1'011 provisiolll' . 
Snlieitar COII, del alcaldr, para, por 01 asilo de pobr¡' . 
So 11 ar' tÍ hueco, en, hacía, el halcón. 
Sllñar C¡,1I dUf'JlCles, en ti. 
.orprpncfeJ' con falsedades, en delito. 
Sospl'chllJ' de su hijo, en la pOrlerll. 
Sostf'nor con datos, en la lIudienc,ia. 
Subir Ú ('[\hallo, cn la silla, de la calle, .~obrc el t('jado. 
Sllbsistir con, ele su trabajo. 
Suceder al r('y, en el trono. 
Sllcllmhir {¡{(jo el prso, á la tenta ·ión. 
Sllfrir tÍ:m hijo, con calma, pOI'. u bien. 
SlljetHr con cadonas, por la cinturll. 
Suplicar al amo, por los dependiente', 
Suplil' por olro. 
Suspendor del lcc'ho, del empleo, en el aire, pOI' los pies. 
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Suspirar de !';entimiNlto, ¡lor lo pNdido. 
SHstcnlars!' con caldos, de csper¡lIlí'US. 
SUstituir 1/1, )lo/' el j,'fl', /'TI otro (el poder). 
Sustraerse ,í, dI' la \'igilanc·ia. 
Tilchllr d~ a\'lIro, por su C'goísmo. 
T"lIlhlar rtJII el ruido, de JIIiedo, !l/Ir el pOI'I'enil·. 
Tenter de 1\110, po/' Sil hal:Í,'nda. 
Tf'l\"1' lí mano lí mal ri nwnos rlJll cuidado, ea ascuas, llGra tallo .. 
T " ' "llir crm ('olores, ¡fe vcrde, m slIngrc. 
TOlnar lí n;dilos, b(lja su amparo, CUII, m las manos, clltrc los brazo~, 

T 1"'1' su ('III'lItll, pal'lI su padre. 
C)1I1i1rS(' d,' orfn COII Jlllr la humedad. 

T ' ' T 1)~'lIar li las ¡tildadas, ,M mUSl'O, [lUI' la CIH'nta . 
. r.\hal' la part'd COII, ell otra. 
,~rUdll!'il' 111, en fraIH'(;S, rlt'l ah·/llún. 

r:Ir'!, un/e (.1 J(\('/., CUII~i!lll, c/r'l puehlo, mire m:\nos, pu/' lo.; cabello ... 

Tr'lJl:l'l'J'ir al~o (Í, c'll algullo. 
lt·, 1 . ,llJSl'Ortilr ¡{,,¡ bUllul', al IlllH'1 r, ell holes. 
11"1 1 ' T ' s Jlmlar de un vapor 11 otro. 
I'a~plalllilr tic una ,'c'rcil rí, f'II otra, 

~ra\la¡(al' ¡fe UII JIIUSC'O rí otro, al, en cast!'lIano, rI,'¡ lalin. 

T
I·'.llill' rí la haquI'la, ron Juan, rI,' bribún, d,!, soúr,' 111 ta'", en bu('ye~. 
1'1 T linral' 1M Pllrmign, ell la batalla . 

/(j('1I1' la ('apa I'UII, fll, [In/' cl gahúlI. 
rOll(' . llar fUII, ('1)/1/ m, ('/1 ulla ('<lI l11l1a . 

1,~'1I1¡~r.l' C/l1I, rlt', I")/' su ~abpJ'. 
t 1~'/lJIII' ('11/1 di('ll'rius, COII palabras, d,' palabm, CII la t,"tt,'dra. 

\.:1t~rlll'JlI,lI· una l' 'euI' la IÍ, 1'011 atril. 
rUr (' • . . I .. / ' II (1, "UII la ('om1111'a, ('11 e l'IiIJ(', "11 re SI. 

IItal" I . t '. "'", (,' manteqllllla. 
,llllz'll' l' y. ,"'\ ("JIt, rI,', NI a ag(,lIC'la. 
V~C:II' ItI f'slllllio . 

• 1('1 !-tI' 1 l' I y, .' en a l'I'spncstn elltre (' si y e 110. 
'\I'\'H' I ' \'C'1.' (,. rumbo, 1'/1 (llll'!'cer. 

\' .11' ul I'lIf(,I'IIIO, ('/1, Jlor su segllridad, soúre :lIS pa~lls. 
Cn<lt'l' ' I ó l' I'el . \', 11, "11 , 0('1' I'l'illl's, [lor lIIayor lIIetlOr , ga o Iml \ He. 

r 0"'\1' 1 \' ?' ,1\ ( P, 1'11 alguno. 
"1I1\' . l" . , ft a \lila, c(ln 11110 dI' la tierra. e1l ello, /taclll 1l1lUl, por huc,tI 
C1n' ' y". HilO, SU/}/'{' lIosolro'. 

elllr 'C '1 \' e\' (t a razún, con bromas. 
COI!, por un anteojo. Verse en UpUl'os. 
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Verl('r á la call , al, erI espaiiol, de la tinlljll, en ('1 cúnlaro. 
Vestir tí la líllima moJa, de eorto. Ve ·tirso COIl seJa .. 
Viei"r..,c con, del cigarro. 
Vigilar m fa"or, por el orden, Sl)ó/,1' la conducta. 
ViJlcular la gloria en la hUlllilú¡HJ, los hienes I'n la familia. 
Violpnlarsc á, en pedir. 
Viral' tí, hacia el pu I'to, en redondo, de pronto. 
Vivir rí su modo, con la fHllIílill, de milagro, en la aldeil, lJara ver, ¡Jor 

sus /Ilunos, so/¡re el país. 
Volar al ciolo, po/' las nubc's, de flol' cn flor. 
Vol"l'r tí cusa, de caza, en si, por su hOllar, pOI' pasiva, soóre su pasos. 
Yotar al santo una novena, con el juez, en cl pipita, por su amigo. 
Zabullirso en el ilgua. 
ZCl'lobrlll' cI)Illra, en el arrecife, por la tormenta. 

(Conslílleso sobre la maleria la Gramática tle la Academia y la tlc l 

SI'. Sal"ú.) 

l'WúIllcro de ~e"',o!'ll custellanol!j¡ de lal!j¡ Ü'C!ii 
cunj 1I;:;¡u·lolll'!'II. 

Como una prueba de lo rica que es la lengua ca tellan l\, 

baste ab .1' que tiene unos seis mil sesen(rt V seis verbo~, 
f;in contar IOl:; allticuado~, ni 108 lJI'ovinciale8 ni Ilor fin, , , 
108 pertenecien Les á la Germanía (dialecto de gitanos, 1'W 

jianes V ladrones), que son UllOl:; dos mil. 
El mayor número de verbos corresponde á la pl'iJnern. 

conjugación, pudiendo calcularse, según mi humilde sentir, 
que lJor cada dos verbos de la tercera, hay seis de la se
gUllela y catorce de la primera; esto es, terminan en (Ir 

4.000 verbo, en 81" 1.:>00, yen ir sobre GG6. 
'íglliendo el orden alfabético, el mayor número de "el" 

hOH u. uales comienzan por la D, especialmente por lit p¡tl'. 
tícnlas des) dis. Siguen después en número los que conlÍew 
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zan por la E, luego los que mpiezall por A, y así ucesi
vamente, como se ve en el ClIalll'o que sigue: 

POI' A cOlllil'nZall sobre .. . 
J) B ................ . 
J) e ... .............. . 
" CII .... ......... .. 
" D .................• 
,) lo' 

: ¡:;:»< 
I{ ningllno .. ....... . 
L (·oll'it,llzan . ...... . 

lLJ 
" M:'::::::::::.:.::: 

nli I Por" (·I!llIif'nzan •.... " 
I',.U » ninguno .. ......• 
15H JI O (·omil'lIzan .. ... •• 

'01 J' 1' ................ . 
10:!1; » Q .. . ...... ....... .. 
!líli » H ........... , .. '" 
lO" "S ................. . 
lHI J) T ....• , •..•...•.•.. 
,H 

H2 
10 

'220 

" V ...•...•• . •. ..•.• 
" \\ nill¡'Wl1o ........ . 
» \ lIillguno ........ . 
,J '(·oll,il'IIZHn .......• 
» Z ................ .. 

:lO 

72 
3:il· 

1M 
5;):, 
2 í I 
21iO 

H 
107 

Sohre el diez por ciento de las palabras castellanas son 
Veloos. 

Ahora bit'l1: teniendo cada veruo, cll}a conjl1gaeión . ea 
con1llleta, cielito diez !I 8pis 1Iel'l'on:\:-I y tt-'rminacione'i Ó fllr
;lia~ rlivt'l'l'as, sola {'i:-ta parte <le la ol'iu'ión cllric¡nece J¡t 

!!llg11a con un arsenal de illas dl' sei.'ci(;/dos mil vOl:ablos de 
ll~o COllstante . 

. L(¡~ /i .O/j/j verbos <lel castellano se didr!ell n ¡-('flI/Tares 
é ~r¡'efJl/l(1/,{8, J1ertellecielHlo á la plilllem cla:-l' ~()bJ'e;) :HiO, 
Ya la s 'guntla 7liO, como veremos '11 el capitulo ~igtliellte. 
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CAPÍTULO VII 

1 

.,.>. verhu h' 1''''';:;111 al'. Obl'icl·!,"C"lon .. ", ;:;enerales, 

Se llama /'{'[Jltlrw el verbo que conserva siempre las le
tl'il~ ra(licale~ y terminaciones de la conjugación que le es 
propia; ¡.ji altel'a rUchas letras ó tcrlllinndones, sení. irre' 
gular, ]lrulicales :on las lefnui (lne estún delante de lltS 
terminaciones M, e)' ó ir del illlillitivo. ( Pág. 90.) 

BxLten en nuestro idioma Robre setecientos sesent(/, ver-
bOR il'regulares, entre simples y compuestos. .A 110m lJien: 
¿,se han formarlo estos verbos all te.; lle su mo(leIo regular, 
ó des pué '( 

Algullo' opinan que se han formarlo primero los verho:; 
irregulares, fnnclánrlose en que S011 los qne tienen m:ls USO 

para f'xpl'e~ar la existencia y las necesidades de la. vithL, 

cornil ser, ír, IAner, (Zormir, al/(lnr, srtlir, etc., y en que, ¡le 
eÜitíl' antes el modelo, i\. él se hubieran aj usta(lo todos lo~ 
verhos, ó por lo menos no sería tan excesivo el número de 
los ilTegnlares. 

Otros piensan que se formó primeeo el moo.elo, puesto 
que Hl niilo, no bien comienza, á balbucir, tieno.e ú extlJ'esM 

eomo reglllares todo . lo~ vel'bo~, üicienllo, por ejemplo: !lo 
tw slibo eso; 110 tcno suei'io; quero pnn, etc. Ailallen, auemcÍ ', 
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(lue hay muchos verbos regulare: <lel mayor u 'o, que de
bieron emplearse pl'imitivamente, tale' como amar, beber, 
canta,', comer, coser, entrar, orar, rezar, telller, tomar y otro:, 

Opino ú. mi vez qlle tanto lo' verbos regula.res como , " 
los irregulares, se formaron tí medida que fué preciso ex-
Pl'esar con ello:'! alguna idea llUeVt\, y sin relación alguna 
<le lll'Íoriclad, siendo (l<;aso 10H últimos resultado natul'f"ll de 
la ignorancia ó capricho IÍ. que e 'tú. más ó menos sometida 
la formación de las lenguas. 

Debe, :in embargo, notarse que en toda' la lengna~ son 
los IllIÍ,S irregulares los verbo de ))111S u 'o; V. gr.: haber, 
'()¡', ú', vellir, etc., como si 10H gastast' con alteraciones eu

fónica ' el COIl. tante empleo que se hace de Uos. 
Los verbos, dice muy oportuuamente un gramático de 

Uota, no son irreg'ulal'es llor lo que nos enseila la vü-ta, 
,ino por lo qlle n08 ma.nifiesta el oielo. En efecto; al conju
gal' fijalllos la. ateneión e1110::; sOlliclos COIl que se pronuncia 
~l verbo, y no en lo. ' signo con que se escribe. 

Luego el verbo eH ~'(!!J/llm' cuando el sonido de su: letl'üs 
rar1i(:alci-l y terminales es itléntico en todos los tiempos y 
l)¡!l'sona:, aunque dichas letras. ufran a.lteración , Sirva de 
t:>jelllplo VI'/lce1', que tiene sielllpJ' ' el sonido de la e en "en
"'o, t'encía, vencí, vellceré, veliZ", etc., pOI' mús que Ulla~ ve
(:es se es<;l'ilJe cou (' y otras con z. Lo mi~lIIo poclemos olJ
.'er"ar en delinquir, l)(,tgar, un.r¡ir, Sl/t'fJir, dirigir, mecer y 
?tro~, cuyas irregularidades de la vista ú ortográfica. no 
!lll\lid(~n qne dicltos verbos sean regulares. (Véase nota E.) 

El verbo en castellano tiene una raíz ."eneral que se 
C01Upolle de las letra radicales y otra ))articular, el infi-n' . , 
~tlVo completo, Con é ta se forman los futuros y condí-

<!t'lOllales cuya terminación re 'pectiva y con tante en las 
l'es ' '. cOllJugaciones, es e, ¿a, como de cantar, cantar-e, can-

/ru'-/a' d 1 l' d' 1 '1 . . . ' e aprenr el', ajJrenc er-e, apren er-za; ( e reClull', re-
~f[;II'·é, recibir-ía, 

10 
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JI 

F orl1UUi afines. 

Cuando ULHt forma, dic Bello, sufre una alteración ra
dical, suelen experimentarla asimismo otras formas del 
verbo por una e pecie oe afillillarl ó . impatia. 

Divide este eminente gramático las formas afines en seis 
órdenes, familias ó grupo '. 

PRIMKHO. Comprende verbos de la egunda y tercera. 
conjngación, y forma en que igue á. la raíz una de la:> 
voealp~ a, o, y 1'011: la. primera persona del singular del 
p]'e~ente <le ilHlirativo, todo el de slllljnntivo, y us simila
res del imperativo. A.sí, de nace?', (mer, las raice nQ,C y tra, 
se mudan en nazc y t1'aig, IHtCielldo nazco, t-raigo, nar&Ca, 

iraign, as, a, amos, áis, ano 
SEGUNDO. Compl'emle las formas en que la última ya· 

cal de la raíz tiene acento; tale son las tres del inguJat' 
y tercera <lel plural de los do. presente., y las del singu
lar y tercera de plural del imperativo. A í, de alent-ar, la, 
raíz al~nl am bia en alíenl para la formas <le este orden, 
como alieulo, as, a, an, alienla tú, aliente él, aliente, es, e, etl· 

'l'KRCEItO. Peculiar de verbos de la tercera; comprende 
las fOl'mas en q ne no !-ligue :i la raíz una i acentuada; á. sa.
ber: las t res personas del singular y tercera del plLll'al del 
presen te de indicctti yo; la:! tercera del pretérito de indiC¡t· 
tivo, todo el subjuntivo (menos ría), el imperativo (menoS 
segunda plural) yel gerundio. A. í, elegir es regular ell 
elp[J-í, isle, ¡mos, isteis, ía} ías, iré, iría, ido; é irregnhtf, 
cambiando la raíz eleg en el1j -o, es, e, en, ió, ieron. ieri.l, 
ielje, i re, iendo. 

OUAR'fO. Propio de la tercera conjugación y de verbOS 
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ruya raíz termina en vocal; comprende las formas en que 
á la raíz signe una de la vocale fnertes a, e, o, y on el 
Singular y terc ra plural del presente de iudicativo, ingu
lar del imperativo, y todo el ¡¡re 'ente de subjuntivo. A'r
giiir, la raíz arglt, se cambia en arguy, arguyo, etc.; oír, 
°Ye.'?, pOI' oes. 

QnNTo. Comprende este o1'(le11 el pretérito de indica
tivo, la. terminaciones m y se, y el futuro de ubjuntivo. 
De andar la raíz and se convierte en anduv, alterando tí. 
la VI' .. 1 l' d' ez as t rnnnaClOl1es; mil uve, an( /tv/era, an ltVleSe, an-

dllVip/'e; de venir, vine, viniera, viniese, viniere; de caber, 
el/JiP, Cll)IÚ?rrt, cupiese, cupiere. 

'610 en tales verbos dejan de ser agudas la. primera y 
tercera persona. del. ingular dt?l pretérito perfecto de indi
cativo. 'fi 11 11 además la particnlaridad de que, si la raíz 
¡lLterada de e. tas formas termina en j, pierde la i del dip-
tOllCYo . 1 t .. . . . '" le en as el'll1lUaClOnes troJeron, trajera, trajere, etc., 
;n. Vez de lraji ron, Irajiera, trajiere, lo que no ocurre en 
rJer y otros regulares . 
. ~EXTO. omprellde el futuro de indicativo y el condi-

Cional cuya raíz es todo el infinitivo. ('111M' muua esta raíz 
~n caln', cabré, cabría, en lugar de caber,!, caberia. 

'I'odos los verbo:; ilTegulltl'es lo son en la primera. per-
SOlla d . d . d' t' a 1 e .·lllgular elel present e 111 \Ca 1\'0, menos an o, 
(e andar. 

La raíz del primer CYrupo excluye á cualquiera otra. que Co ~ 
nCUlTa. con ella· la del segundo tÍ la del tercero, etc. Así, 

nclvcrt" ' b 1 . 1/', ll'regular del segundo y tercer gl'UpO, ace ac. -
'/}lerlo L • t Y no advirlo. e excelltúa la raíz de qUIn o grupo, 
qUe e" '1 b' ",-c uye ti. la del tercero cuando am as coneun en; por 
~·o el . . 

. celr, que es irregular en los gJ'upo~ !mmero, tercero, 
qUInto y s t Id' " . 7" L ' ex o, no lace lCIO, S1I10 (1)0. 

d t os verbos irregulares pueden serlo en una sola familia 
e Ormas afine ó en varias. 
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La. mayor parte de las irregularidades pertenecen ¡i las 
radicales; las de terminación son raras. 

III 

Clases de vel'bos irre¡;;ula res. 

Primera. Los del segundo grupo qne convierten la e 
en el diptongo ie por la influencia del acento de la raíz; de 
entender, entiendo, etc. (1). 

Segunda. Comprende también los il'regulare del se' 
gundo grupo, aunque couvirtiendo la o en ue, en vez de J¡t 

e en ie; consolar, consuelo, etc. 
Tercera. Los uel grupo primero, como nacer, crecer, 

nazco, crezco. La z intercalada. viene de la s latina nascor. 
cresco. 

Ouarta, Los en cluá,. mudan en el primer grupo el due 
radical en cluzc, y en cluj en el quinto. De conducir, f,OI~' 
dnzco, conduje, 

(Juinta. Tm1er, cefti?', engullir. 
Sexta. Seguú', ce11ir, etc., irregulares en el tercer gru' 

po. Pareció algo dura la suce ión de do' sílabas con una 
sola vocal débil,' concibis, y se dijo concebís, por eufonía. 

Séptima. En ella pone nuestra Academia los en ei/' Y 
eiiú', que además de mudar la e en i, pierden la i de J¡tS 

terminaciones regulares en algunos tiempos . 
Octava. Sentir, adverlú', etc., son irregulares elel se' 

gundo y tercer grupo. Hay varias formas que pertenece» 
á. los dos órdenes, y en ella la anomalía del segundo prP

' 

valece sobre la elel tercero. Por eso se dice advierto Y nO 
advirlo. 

(1) Esta influencia se nota también en muchos nombres. Del 1atÍll ve/l' 
to, dente, cenIt/m, se derivan viento, diente, ciento. 
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Novena. Toman una e después de la u 6 dr- la i penúl 
timas del infinitivo, como en juga¡', adq!tirir. 

Décima. Verbos irregulares del cuarto grupo que aña
den á la vocal en que termina la raíz una y por eufonía, 

Como argüir, incluir, a1'gZtyo, incluyo. 
Und¿cima. Dormir y morir son de la segunda clase, 

pero tienen irregularidades de los grupos segundo y terce
ro. Jugar puede decirse que mudó la o en ue por venir del 
latino jocari. . 

Duodtlcima. Valer, salí,·, admiten 9 detrás ele la radi
call, valgo, salgo, unas veces; otras cambian en d la e y la 
i, valdré, sald¡'é, por valeré, salú·é. Son del grupo primero 
'J sexto. 

En cantábamos, el sufijo s indica el número, m la perso
Ua, va el tiempo, y cant la raíz. 

IV 

Irre ;:jllla rlda(les ;;ellerale ... (le los verbos . 

1 ANTE E 

Son irregulares todos los verbos que admiten una i an 
te~ de la e radical de la penúltima silaba del infinitivo, 
cOmo alentm" que se CODJ'uO'a como se ve en los siguientes 
t' I 1:0 

lempos y personas irregulares: 

A1ENT-AR 

Aliento, alientas, alienta, alientan. 
Alienta tú, aliente él, alienten ellos. 
~1iente, alient~s, aliente, alienten. 
TIenen la mi. ma irregularidad los 150 verbos siguientes: 
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Abnegar. 
Acertar. 
Acrecentar. 
Adecentar. 
Ade~trar. 
Alentar. 
Aliquebrar. 
Apacentar. 
Apernar. 
Apretar. 
Arrendar. 
Asentar, 
Aserrar. 
Asosl'gar. 
Atentar (1). 
Atrrrar. 
Atr tal'. 
Aventar. 
Calelllar, 
Cegal·. 
Cerrar. 
Cimentar. 
Comenzar. 
Confesar. 
Concertar. 
Df'centar. 
Denegar. 
Dental', 
Derrengar. 
De acertar. 
De alentar. 
Dl'saprelar. 
Desarrendar. 
Dl'satenlar. 
Desa 'en lar. 
De concertar. 
Desdentar. 
Desempedrar. 
Dl'sencerrar. 
De ' enterrar. 
Desgo bernar. 
D('shrlar. 

150 

Primera conjugación. 

Desherbar. 
Desherrar. 
Desinvernar. 
Deslendrar. 
De rneli1r. 
De nll'l1Ibrar. 
Desnevar. 
Despedrar. 
Despernar. 
Despl'rtar. 
Despezar. 
Df'splegar. 
Dl'sterrar. 
Desventar. 
Empt>drar. 
Empezar. 
Encentar. 
Encerrar. 
Encomendar. 
Encll bertar. 
Endentar. 
Enham brentar. 
Enhpstal'. 
Enlenzar. 
Enmel<u·. 
Ennwntlar. 
Ensangrentar. 
Enterrar. 
Entfl'pcrnar. 
ESrarml'lltar. 
Estrcgar. 
Ferrar. 
Frl'gnr. 
Gobel'llar. 
Helar. 
Herbar. 
I1crl'ar. 
Incensar, 
Infernal'. 
Inhestar. 
In vernar. 
Manifestar. 

Mentar. 
Negar. 
P('II ur. 
Plegar. 
Qu('brar. 
RpHprelar. 
Rcaventar. 
Rpc¡¡lentar. 
R~colll<,ntlal' . 
Refrf'gar. 
Rt'gar, 
Remendar. 
Renl'gar. 
R<'pen 'ar. 
Rl'plcgar. 
Requl'brar. 
Resrgar. 
Resembrar. 
Resquebrar. 
Restregar', 
Retemblar. 
Retentar. 
Rpv ntar. 
Salpilllcntal'. 
Sarmentar. 
Segar. 
Sl'lllbrar. 

enlar. 
eITa!'. 

Sobr<,sl'mbl'ar. 
Sorr{'ga!', 
S()~egal'. 

olerra r. 
Subarrendar. 
TenJi)lar. 
Tentar. 
Transfrpgar. 
Trasrgar. 
Travesar. 
Tropezar. 
Ventar. 

'.1 dp al· (1) Atenta>' (andar á tientas), es ;"l'egulaI'; a/mf,!!' (r'JI,fra la VlUa . t-
gUl/o), e. rogulnr Aterrar (echar por tierra), os irrogular' pOI' in!U1HI,r e 

• 1 ula!-
rror es regular. Atestar (rellellal'), es irregular; 1101' afeRtiguar, os reg 
Adeatrarse se uSa también como regular. _ 
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A 'cender. 
Atender. 
Cerner. 
Conde cender. 
Contender. 
Defender. 
Desatendp,f. 
Descender. 
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Segunda. 

Desentenderse. 
Distender. 
Encender. 
Entender. 
Extender. 
Hedf'r. 
Hender. 
Perder. 

RHerter. 
Sobrf'ntender. 
Sobreverterse. 
SlIbtf'nder. 
Tender. 
TnJscender. 
Trasverter. 
Verter. 

Los 67 verbos que siguen, de la segunda y tercera con
jUgación, admiten también una i antes de la e, formando 
diptongo 11 cierto tiempos y personas, y tienen además 
Qtl'a irregularidades, como veremos más adelante. 
Ab tenerse. 
Atf'nerse 
13ienquer:er. 
Contener. 

. Detener. 

Adherir. 
A.dvertir. 
Arrepentirse. 
Avenir. 
Conternir. 
Conferir. 
Consentir. 
COlltravenir. 
Contr·overtir. 
COrl\ enir. 
(Jon venir. 
lJeferir. 
De'adverLir. 
l)esavcnil'. 
DeSconsentir. 
Oe 'Convenir. 
Des/llentir. 
Diferir. 

Entretener. 
Mantener. 
Malquerer. 
Obtener . 
Querer. 

Tercera. 

Digerir. 
Diseernir. 
Disentir. 
Divertir. 
Entregerir. 
Heril'. 
Hervir. 
Infe rir. 
Ingerir. 
Intervenir. 
In\' "rti r. 
Malherir'. 
~rentiJ'. 
Pervert ir. 
Pre\' enir. 
Preferir. 
Pre entir. 
Provenir. 

OBSERVACIONES 

TEN-ER 

Requerer. 
R!'lpner. 
~ostener. 
Tener. 

Reconyenir. 
Rel'erir . 
Rehcrir. 
R(·hervir. 
Rementir. 
Rf'querir. 
Rpsentir. 
Revenir. 
Sentir. 
Sobrevenir. 
Sllbl'ertir. 
Sllhvenir. 
Sugerir. 
Sll\' ertir. 
Tnmslerir. 
Tra~l'erir. 
Venir. 
Zaherir. 

Este verbo, además de admitir una i antes de la e, como 
~e ha dieho, recibe una 9 antes de la terminación en el pre-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 152-

ente de indicativo) imperativo y presente de subjuntivo, 
y tiene otras inegularidades, como se verá á continuación: 

PERSONAS IRREGULARES 

Tengo, tienes) tiene) tienen. 
Tuve, tuviste, tuvo) tuvimos) etc. 
Tendré, tendrás, tendrá, tendremos, etc. 
Ten tú) tenga él, tengamos) tengan ellos. 
Tenga) tengas, tenga, tengamos, etc. 
Tuviera, tendría, tuviese. 
Tuvieras, tendrías, tuvieses, etc. 
Tuviere, tuvieres, tuviere, tuviéremos, etc. 
Del mismo mono se conjugan ' us nueve compuestos abs' 

tme!', atene?'.'Je, contener, delene¡', entretener, mantene¡', obte
ner, ,'eleneJ' y sostener. 

QUER-ER 

Quiero, quieres, quiere) quieren. 
Quise, quisiste, quiso, quisimos, etc. 
Querré, querrás, querrá, querremo , etc. 
Quiere tú, quiera él) quieran ellos. 
Quiera, quieras, quiera, quieran. 
Quisiera, querría, quisiese. 
Quisieras) q nerrias, quisieses, etc. 
Quisiere, quisieres, quisiere) ql1i:iéremos, etc. 
Del mi mo modo se conjugan sus tres compuestos bie11' 

querer, malquerer y ?·equerer. 
Querer) ne qucerere, il'l'egular en la segunda, quinta f 

sexta familia. 
Los que siguen admiten i antes de e unas veces, y otra~ 

mudan la e en i, á excepción de eoncemir, que ,' 610 admite 
i ante e. 
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lIER-IR 

Hiero, hieres, hiere, hieren. 
Hirió, hirieron. 
Hiere tú, hiera él, hiramos, hieran ello 
Hiera, llÍeras, hiera, hiramos, hirái , hieran. 
lliriera, llÍriese. 
Hil"ieras, birie es. 
Hiriera, birie e. 
Hiriéramo , hiriésemos, etc. 
Hiriere, hirieres, hiriere, hiriéremos, hil'Íerei , birieren. 
Hil"iendo. 
Se conjugan del mi 'mo modo u doce compue tos, de 

lo cuales algunos mudan la h del simple en f. Tale on: 
Q:17¡(Yi/', malheri1', conferir, deferir, dlfcrir, inferir, vrefe
"'1r, )'pferir, reherir, trasferir, transferiT, zaherir. 

ADYERT-IR 

Advierto, advierte, advierte, advierten. 
Ad virtió, ad virtieron . 
Advierte tú, advierta él, advirtamos, adviertan. 
Advierta advieJ'tas advierta, advirtamos, advirtái ,ad-,.' , , 

vIertan. 
Advirtiera advirtiese' advirtieras, advirtie. es¡ advirtie

ril, a(hirtie ~. advirtiér~mos advirtié 'emo , etc. , , 
A.dvirtiere advirtiere>: auvirtiere, advirtiéremo', etc. , , 
Advirtiendo. 
Tienéll la mi. ma irregularidad los odIO que jgnen: con

tr01'el"fir, convertir desadvertir, divertir, inverliT, pervertir 
·'tUI· ' ' JVerttr, sllvertir. 
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ARREPENT-lR-SE 

Me arrepiento, te arrepientes, se arrepiente, se arre
pienten. 

Se arrepintió, se arrepintieron. 
Arrepiéntete tú, arrepiéntase él, arrepintámonos, arre-

pién tan. e ellos. 
Me arrepienta, te arrepientas, se arrepienta, nosotroS 

nos al'l'epintamos, vosotros os arrepintáis, se arrepientan. 
:Me arrepintiera y arrepintiese, te arrepintieras y 3.r1'e

pintie es, él se arrepintiera y arrepintiese, etc. 
Me arrepintiere, te arrepintieres, se arrepintiere, etc· 
Arrepintiéndose. 

CONCERN·IR 

Este verbo es impersonal, defectivo, y además tiene la 
il'regularidarl mencionada. Se pone íntegra su conjugación, 
subl'J'ayando las personas irregulares, como sigue: 

Concierne, conciernen. 
Concernia, concernían. 
Concierna, conciernan. 
Concerniera, concernie e¡ concernieran, concerniesen. 
Concerniere, concernieren. 
Concerniendo, concernido . 

SENT-IR 

Siento, sientes, siente, sienten. 
Sintió, sintieron. 
Siente tú, sienta él, sintamos nosotros, sientan ellos. 
Sienta, sientas, sienta, sintamos, sintá.is, sientan . 
Sintiera, sintiese¡ sintieras, sintieses; sintiera, sintiese; 

sintiéramos, sintiésemos, etc. 
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Sintiere, intieres, sintiere, sintiéremos, etc. 
Sintiendo. 
Tienen la mi ma irreO'ularidad los cinco compue tos con-

o 

sentir desconsentí,· disentir resentir Y presentir. , ' , , 
Sentir e confunde con sentar en algunas persona del 

presente de in(licativo, imperativo Y presente de subjunti
vo; pero el . egundo es siempre reflexivo. 

VEN-IR 

Vengo, vienes, viene, vienen. 
Vine, "iniste, vino, vinimos, vinistei" vinieron. 
Vendré, vendrús, vendrá, vendremos, etc. 
Ven tú, venga él , vengamos no otros, vengan ellos. 
Venga, vengas, venga, vengamo ) etc. 
Viniera, vendría, viniese; viniera, vendría, vinie es, 

etcétera. 
Viniere, vinieres, viniere, viniéremos, etc. 
Viniendo. 
De igual mOllo e conjugan us 12 compuesto avenir, 

f'Ontrrwenir, convenir, desavenir, desconveni r, intervenir, pro

venir, prevenir, ?'evenir, sobrevenir, subvenir. 

llERV·lR 

Hiervo, hierves, hierve, hierven. 
Hirvió, hirvieron. 
Hit'rve tú hierva él hirvamo hiervan ello. , , , 
B~el'va, hierva, hierva, hirvamos, hirvái , hiervan. 
IIn'vit'l'a hirviese ' hirvieras hirvie es; hirviera, hirvie-

~e b ' . 1 • 1 

.; iJ'viéramo hirvié 'emo" hirvierais, hirvieseL; hirvie· 
l'a' ' ' n, Illrviesen, tc. 

Uirviere, hirviere , hirviere, hirviéremo , etc. 
Rirviendo. 
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DIGER·IR 

Digiero, digieres, digiere, digieren. 
Digirió, digirieron, 
Digiere tú, digiera él, digiramos nosotros, digieran ellos. 
Digiera, digieras, digiera, digiramos, digiráis, digien\U. 
Dig'iriera, digiriese; digirieras, digirie es; digiriera, di~ 

gíriese; digiriéramos, digiriésemos, etc, 
Digiriere, digiriere, digiriere, digiriéremos, etc. 
Digiriendo. 

ING-ER·lR 

Ingiero, ingieres inO'iere ino'ieren ..... , o 'o . 

Ingiri6, ingirieron. 
Ingie¡'e tú, inglera él, ingiramos, ingieran ellos, 
Ingiera, ingieras, ¡ugiera, ingiramos, ingiráis, ingieran. 
Ingiriera, ingiriese; illgil'ieras, ingirieses, etc, 
rngi riere, ingirieres, ingiriere, ingiriéremos, etc. 
Ingiriendo, ingerto , 
Entregerir Y sugerir se conjugan como !terú', 

lIENT-lR 

Miento, mientes, miente, mienten. 
Mintió, mintieron. 
Miente tú, mienta él, mintamos nosotros, mientan eUOR. 
Mienta, mientas, mienta, mintamos, mintái , mienta1l • 

Mintiera, mintiese, mintiera--, mintiese , etc. 
Mintiere, mintieres, mintiere, mintiéremos, etc, 
Mintiendo. 
Tienen la mi. ma irregularidad desmentú' y remell{ír. 

lIIentir Re confunde con mentar en algl1nas personas del pre
sente de indicativo, imperativo y presente de subjnntivO. 
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v 

o EN UE 

Son irregulares 140 verbos (de las tres conjugaciones) 
que mudan la. o radical de la penúltima sílaba <lel infiniti
Vo en tte, y se conjllg'an como 

ACOBD-AR 

Acuerclo, acuerdas, acuerda, 3¡cuerdan, 
Acuerua tú, avuerde él, acuerden ellos. 
Acuenle, acuerdes, acuerde, acueruen. 
Este verbo es regular, cuaudo significa acm'dar instru-

llleutos músicos. 

ACostar. 
Aclorarse. 
Agol'ar. 
Almorzar. 
Anlohlar. 
AllloJar. 
APOstilr. I nacer apuestas.] 
Aprohar. 
Asolar. 
A.so nar. 
A.tronar. 
~\'ergonzar. 
Uoear. 
Colar . 
~olgar. 
COlllprobar. 
Concordar 
COn'.;olar .. 
Contar. 
Contracortar. 
COstar 
Degoliar. 
gelllostrar. 

enastar. 

Primera cJ1ljllgación. 

Derrocar. 
Desacordar. 
Desaforar, 
Desaprobar. 
D('~l'olgar. 
Dc~rolJar. 
Desconsolar. 
Descontar. 
Descorcl"r. 
DéSl'ornar. 
Deseneordar. 
Desengrasar. 
DesUoear. 
Desmajolar. 
Desolar. 
Desoldar. 
Desollar. 
Desosar (huesos). 
Despoblar. 
D sll'ocar. 
De \'engorzar. 
Discordtlr. 
Disonar. 
Enclocar. 

Encontrar. 
Encorar. 
Encordar. 
Encornar. 
Encol'ar. 
Engorar. 
Ellgro~ar. 

Emporcar. 
Enrodar. 
Ensalrnorar. 
Ensoñar. 
Entortar. 
Esforzar. 
Follar. 
Forzar. 
Holgar. 
Bollar. 
Improbar. 
Mancornar. 
Moblar. 
Mostrar. 
Poblar. 
Probar. 
Recolar. 
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Recontar. 
Recordar. 
Recortar. 
Heforzar. 
Hegolllar. 
Rehollar. 
Honovar. 
Bcpoblur. 
Beprobal'. 
Resoll¡¡ r. 
Hesollur. 
Belostar. 

Absolvor. 
Amover. 
Coccr. 
Condolerso. 
Conrllovel'. 
Con ton·erso. 
Dellloler. 
OeSl'nl'oll'er. 
Deslorter. 
Drl'oll'el'. 
Disolver. 

Dormir. 
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Retronar. 
I\evolcar. 
ROI'olcarso. 
Rodar. 
Rogar. 
Sobresolar. 
Solar. 
Soldar. 
~ollur. 
Sonar. 
Sonrodarse. 
Soñar. 

Segunda. 

Doler. 
Envolver. 
Es('ocer. 
1101'('1'. 
Moler. 
Mordcr. 
Movor. 
Oler (huolo). 
Poder. 
Prolllovor. 
Hecocer. 

Tercera. 

OBSERVACIONES 

Tostar. 
Tra colar. 
Tra~cordarse. 
Trasoñar. 
Tra~lro('ar. 
Trasvolar. 
Trocar. 
Tronar. 
Volar. 
Volcar. 

Romolpr. 
Hptllordcr. 
Herllol'er. 
B(' '01 ver. 
Retorcl·l' . 
Revolver. 

oler. 
Torcer. 
Volver. 

Morir. 

Sobre los verbos de la lista anterior hay que advertir 
que volver hace el partidpio pasivo vuelto, y le siguen snS 
compuestos devolver, revolver, desenvolver, envolver. Absol
ver, disolver y ?'esolver hacen también absuelto, disuelto, re
suelto. Torcer bace torcido y tuerto. 

Las personas irregulares del verbo 

POD·ER 
Sou: 
Puedo, puedes, puede, pueden. 
Pude, pudisto, pullo, pudimos, etc. 
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Podré, podrá, podrá, podremos, etc. 
Puede tú, pueda él, puedan ellos. 
Pueda, pueda , pueda, puedan. 
Pudiera, podr1a, pudiese, l1Udieras, podrías, pudieses, 

etcétera .. 
PutEere, pudieres, pudiere, pudiéremos, etc. 

Pudiendo. 
Como se ve, algunas veces cambia la o radical en t¿, y 

otras mucha en ue, á la vez que pierde una e en el futuro 
'hnple de indicativo y en la segunda forma del pretérito 
imperfecto de subjuntivo, Irregular del segundo, quinto y 

~exto grupo. 

OL-ER 

e, también defectivo; Y su conjugación completa, subrra
Yaullo las persoJlas irregulare" es como igue: 

Suelo, sueles, suele, solemos, soléi , suelen. 
Solía, olías, olía, solíamo " olíais, solían , 
Solí, olio te, olió, solimo , soH tei!-\, solieron. 
Suela, suelas, suela, olamo" olais, suelan, 

Soliendo, olido. 
El pretérito definido y el presente de subjuntivo tienen 

poco u~o. Suelo es también lH'imera persona de singular del 
pre:sellte de indicativo del verbo solar, y 'u tantivo. E te 
~el'bo e usa mucho como impersonal. 

LLOV-ER 

es imper onal meJ' 01' dicho uniper onal, porq ne sólo se usa 
e " . ~ la tercera per ona de singular de todos los tIempo j ver-
bIgracia: 

Llueve, llovía, llovió, lloverá, etc. 
1 'rénga e pre ente lo dicho sobre los verbos impersona

• e, pág. 97. 
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OJ.J-ER 

admite una h antes del diptongo ue por una ley ortogr:í.fi
ca; v. gr.: 

Huelo, hueles, huele, huelen. 
Huele tú, huela él, huelau ellos, 
Huela, huelas, huela, huelan. 

DOml-IR 

Duermo, duermes, duerme, duermen. 
Durmió, durmieron. 
Duerme tú, duerma él, durmamos nosotros, duerman 

ellos. 
J)uerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duer ' 

mano 
Durmiera, durmiese; durmieras, durmieses, etc. 
Durmiere, durmieres, durmiere, durmiéremo , dUI'UÜe-

reis, durmieren. 
Durmiendo. 
Ob érvese CJ.ue unas veces muda la o en , ue, y otras etl 

u, como poder, y el que sigue. 

~IOR-IR 

Re conjuga como dormir, pero hace el participio contracto 
'ó irregular muerto, que es también participio pasivo de 
matar en ciertos casos. 

VI 

Z ANTE e 
'611 Hay 202 verbos de la segunda y tercera conjugaC1 

acabados en acer, ecer, ocer y ucir que admiten z anteS de 
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la e radical en lo presentes de indicativo y de ubjuntivo, 
Yen el imperativo; v. gr.: 

Nazco, empobrezco, conozco, conduzco. 
azca, empobrezca, conozca, conduzca él. 

Nazcamos, empobrezcamos, conozcamo nosotro 
Nazcan, empobrezcan, conozcan, conduzcan ello 
Yo nazca, empobrezca, conozca, conduzca. 
Tú nazcas, empobrezca, conozcas, conduzcas . 
.f:l nazca, empobrezca, conozea, conduzca, etc. 
La misma irregularidad tienen los siguientes: 

Ahastecer. 
AhOrn'cr!'. 
Acae(·('r. 
Acontcecr. 
-\(·r('C(·I. 

Auorlllceer. 
"i;l'Ud('l!er. 
A1lIanecer. 
;IJIOrt'cr!'. 

IlIortece!'. 
Anochl'('er 
¡\II"f('el'r . 
~Pet('eer: 
cl¡I/H!llf'Ccr. 

111'('(0('1'. 

Clarecer. 
¿~tll"auecer. 
e /llparecer. 
c~II\]Jlaeer. 
(. nvulecer. 
\.fecer 
l.l . 
t-. eurecer 
Denegre~cr. 
n ~saUormeeer. 
,-. sagradeeer 
U(!s' • n aparecer. 
D esabatecer. 
nescaecer e . 
be sconoccr. 
n ScreCer. 

ese b n 111 ebecerse 
esembellecer. . 

Segunda conjugación. 

Desemora \'ecer. 
Descmpobrpl!er. 
De"encarecer. 
Desenc!'udecer. 
Dp 'encmel 'cer. 
Descnfurec('rse. 
I)c~('II11I()hccer. 
Dt'senlllude!'er. 
Desellsoberhpl'{\r. 
Desentor¡wcel' . 
Desentrislecer. 
I>l.'sfa lIecer. 
DI'sfa\ "n'cer. 
Oesllore('er. 
Oesfurlall't·cr. 
Oe'guarnf'eer. 
)h>sbumedec:er. 
])('Smerecl'r. 
Deso bedecer. 
Oc 'aparecer. 
Dep(·recer. 
De placer. 
De \'anecer. 
Des\'erdeccr. 
Displacer. 
Embarbecer. 
Embastccer. 
E 111 bell ecer. 
Embermejecer. 
E 111 blandeeer. 
Emblanquecer. 
Embobecer. 

Ernhosqupcer. 
ElI1bl'a\'(~ecr. 
Embrutecer. 
EIlIIH'IJueiiecer. 
Empla tecer. 
Empllllllecer. 
Empobrecer. 
Empodrecer. 
Em po Itronecerse. 
Enaltecer. 
Enardecer. 
Encahellecerse. 
Encal\"c('er. 
E/lcalleeer. 
Encanden'r. 
Encanecer. 
Encarecer. 
Encarnecer. 
Encloquecer. 
Encorecer. 
Encrudecer. 
Endurecer. 
Enfurecer e. 
Enllaqllccer. 
Enfranquecer. 
Enfurecer. 
Engrandecer. 
Endentecer. 
Engrumecerse. 
Enloquecer. 
Enllentecer. 
Enmagrecer. 

11 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Enmarillecerse. 
Enmohecer. 
Enmollecer. 
Enmudccer. 
Ennpgl'pcer. 
Ennoblf'cer. 
Enorgullecer. 
Enrarecer. 
Enriquecer. 
Enrojecer. 
Enronquecer. 
Enrllinccel'se. 
Ens¡lf1úl'cl'l'. 
Ensobrrbecer. 
Ensordetcr. 
Entallecer. 
Entenebrecer. 
Enlernpcer. 
Entigl'ocC'l' e. 
Enton l('ter. 
En trrlHl rrcerse. 
EnlrisL(J(·l'r. 
EnlulllP('el'. 
Envanel'pr. 
Envcjf'cer. 
En\'rrdrcer. 
En\'ilc¡·er. 
Enzurdecer. 

Abrll1cir. 
Adudr. 
Dl'dll(·ir. 
Dr lucir. 
Educir. 
Enluüir. 

- 162 

Escandecer. 
Escarnecer. 
E ·clarecer. 
E lableeer. 
Estremecer. 
Fallecer. 
Favorecer. 
Florecer. 
Fortalecer. 
Guarecer. 
Guarnecer. 
Herhecer. 
lIuflled!'cl'r. 
Languidecer. 
Lobreguecer. 
Mt'recer. 
Moheter. 
Negrecer. 
Obf'dect'r. 
O~(:llrl'Cer. 
Ofrecer. 
Padt'{·or. 
Palidecer. 
I'ur(l(wr. 
Pcreüer. 
Permanecer. 
Perll'llt'eer. 
Pi!ll pollecer. 

Tercera c~njtlgación. 

Entrclu('Ír. 
In t rod udr. 
IndutÍr. 
Ludr. 
Pn·Jucir. 
Prodl1cir. 

Placer. 
Pla tecer. 
Podreeer. 
Preconocer. 
Prevalecer. 
Re¡¡parrcer. 
Reblandecer. 
Reconocer. 
Recon \,alecer. 
Recrecer. 
Heerudl'eer. 
Rf'Oorecer. 
Rehumedecer. 
Hrj LtI'eneeer. 
Relentecer. 
Rt'rnanecel'. 
H nacer. 
Repacer. 
H('splandecer. 
RettJñf\el'r. 
Hevejec!'r, 
HOI'{·rdocer. 
Hohustot'l'r. 
Sobrecrecer. 
TaJleeer. 
Verdecor. 
Yacer. 

Recondl1cir. 
H¡>dlleir. 
Helueir. 
Sedlltir. 
Traducir. 
Traslucir. 

Los verbos acabados en ducir cambian aclemás la c rlV 

dical en j y en vez de las terminaciones í, ió largaS de: 
pretérito ~imple, tienen las en e y o breves, como se ver& 
conjugando aducir, que hace aduje, adujo. 

Los verbos mecer, remecer y empecer (dañar) son rega' 
lares. 
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OBSERVACIONES 

HAC-ER 

No admite la z antes de la c, pero tiene las irregulari-
dades siguientes: 

Hago. 
Hice, hiciste, hizo, hicimos, hici teis, hicieron. 
Hcl.l·é, harás, had., haremos, haréis, harán. 
Haz tú, haga él, hagamos, hagan ellos. 
Haga, hagas, haga, hagamos, hagtUs, hagan. 
Hiciera, haría, hiciese; hideras, ha.rías, hicieses; hicie-

ta, haría, hide 'e; hiciéramos, haríamos, hicié'emos, etc. 
Hiciere, hicieres, hiciere, hidéremo', etc. 
Uecho. 
Lo mismo e conjugan sus tres compue tos deshacer, n 

hacer, contrahacer. 

SATISFAC-ER 

Compuesto de satis y facer (satisjácere. bacer bastante), 
s~ COujuga ai en los tiempos y personas irregulares que 
Slguen: 

Satisfago. 
Sati fice, satisficiste, sati fizo, sati ficimos, satisficisteis, 

Satisficieron. 
Satisfaré, satisfarás satisfará sati faremos, satisfaréis, 

Satisfarán. ' , 

ot Satisfaz (6 satisface tú), satisfaga él, atisfagamos nos
ro, ati 'fagan ellos. 
~~t~~fa~a, sati 'fagas, sati faga , atLfagamos, etc. 

f ah ficlera, satisfaría, sati~ficiesei satisficiéramos, satis
atíamos, satisficiésemos, etc. 
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Satisficiere, satisficieres, satisficiere, satisficiéremos, sa

tisfici reís, satisficieren. 
Sati 'ÍecllO. 
Se conjugan lo mismo liqurfacer, rareface/' y tumefacer 

(poco usado), mellOS en el pal'tí<.:ipio, que es liquejacto, ra
rejacto y l¡,mefc¿cto. Son poco usados. 

PLAC-ER 

Este verbo impersonal y defectivo (1), además de aclnlÍ
tir una z ante.3 de la c, tiene la' personas y la irregulari
dades sigllientes, que se imbrrayan: 

Place, placía, plago, placerá, plazca, plega Ó plegue,lJll¿' 

guiera, pluguiese, pluguie/·e. 

YAC-ER 

Este verbo es defectivo, s gún unos; según otros, tiene 
su uonjngacióll completa en esto. términos: 

Yazgo, yazco Y yago, yaces, yace, yacemos, etc. 
Yacía, yacías, yacía, yacíamos, etc. 
Yací, yaciste, yació, yacimos, P.tc. 
Yaceré, yacerá!'\, yacerú, ya(:eremos, etc. 
Yaz, Ó yace tú; yazga, ya.'1ca Ó yaga él; yMgamos, ya::

ca'lttos Ó !Jetgamos nosotros; yetzgan, yazcan Ó yagan elloS. 
Yazga, yazca Ó yaga; yazgas, yazcas ó yagas; yazga, yaP

' 

ca Ó yrtga; yazgmnos, etc. 
Yaciera, yacel'fa y yacie::!ej yacieras, yacerías, yacieses; 

yaciera, yacería y yaciese; yadéramos, yaceríamos, yacié
semos, etc. 

o lO~1 
(1) La Aoa.lomia dice hoy 'lue puoue oonjugar.,e en to los sus rn ItIc,.r, 

tiempos, númeroS y personas, 001110 su, oompuestos complftur Y de-J' . 1 
sin 'luo piaru" por eso la8 formas deriva las de sus otras radicale,¡ pl'9 
plv(J. 
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Yaciere, yacieres, yaciere, yaciéremos, etc. 
Yaciendo, yacido. 
Tiene en uso lllincipalmente el pre. ente de indicativo, 

Illetérito imperfecto, presente y futuro de • ubjuntivo. 
Lo verbos naccr, complac(·r, dp.splaccr, displacer, . e con

jugan en toda. sus pelsonaii y tiempos. 
Los verbos cocer, escoce,' Y recocer mudan la o en ue, 

('omo queda dicho, 1)ero 110 admiten z ante' de la c, sino 
que cambian la e n z por ley ortogrúfita, l,ara no penlel' 
~l flonhlo del infinitivo. Así se dice: 

Cuezo, cue('e~, cuece, cuecen. 
uece tú, cueza él, cuezan ellos. 

Cueza, cuezaH, cueza, euezan. 
Los demás tiempos y per Ollas 011 r('O'ulares. 
Los verbo. acaecer Y acontecer son imper."onale , y .610 

tien n irregulares las personas del pre!'ente ele ~uhjnntiyo 
flC{)(>Zta, acaezcan, acontezca, acontezcan, por admitir una z 
antes de la c radical. 

ADue·m 
Atluzco. 
Aduje, adujiste, adujo, adujimo , etc. 
Aduzca él, aduzcamos no. otros, aduzcan ellos. 
Aduzca, aduzcas, aduzca, aduzcamos, etc. 
Adujera, adujese; adujeras, aduje es, adujera, aduje e; 

adUjéramos, etc. 
Adujere, adujeres, adujere, adujéremo , etc . 

. Del mismo modo se conjugan abducá', conducü', deducir, 
;nducir, introducir, producú', reducir, ,'econducir, seducir y 
raduci,'. 
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VII 

E EN 1 

Además de otras irregularidades que luego se verán, 
cambian la e radical penúltima del infinitivo en i los 63 
verbos siguientes, todos de la tercera conjugación: 

Antedecir. 
Arrecir se. 
Aterir se. 
Bendecir. 
Ceñir. 
Colegir. 
Compptir. 
Concehir. 
Const>guir. 
Contradpcir. 
Constreñir. 
CCllTegir. 
Dpeir. 
DerrPlir. 
Desceíiir. 
Descomedir·se. 
DesdecÍl·. 
Desleír. 
DesmE'dir. 
Df'spedir. 
Desteñir. 

Elegir. 
Embestir. 
E 111 pt'dernir. 
Engreir. 
Envestir. 
Erguir. 
E lreñir. 
Expedir. 
Freír. 
Gemir. 
Henchir. 
Impedir. 
Interdecir. 
Inveslir. 
Maldecir. 
Medir. 
Pedir. 
Perseguir. 
Predecir. 
Preterir. 
Pro eguir. 

OBSEIW ACIONES 

Receñir. 
Recolegir. 
Reele~ir. 
Refreir. 
Regír. 
Rehenchir. 
R('ir. 
Remedir. 
Rendir. 
Reñir. 
Repetir. 
Reteñir. 
Reve tiro 
Seguir. 
Servir. 

obrovestir. 
Sofreír. 
Sonreír. 
Subseguir. 
Teñir. 
Veslir. 

Los verbos acabados en llir Ó fl,ir pierden una i por la 
figura síncopa en el pretérito remoto Iy demás tiempos que 
de él se derivan. Así, teñir y zabullir, por ejemplo, haceD 
tifl,ó, tiñera, tiiíese; zabulló, zabullera, zabullese, zabuUere, 
apartándose en esto de su modelo pa?·tr6, partJEra, partIJ!.se, 
partIEre. También pierden dicha i en el gerundio. 

El verbo tailer tiene también esa irregularidad, pues se 
dice taM, ta1iera, tañese, ta1iere, tafl,endo, y no tañió, etc., 
y lo mismo su compuesto ata1ier. 
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ARREC-IR- E 

Defectivo, Y en uso los tiempos Y personas siguientes: 

No al'recimo, os arrecis. 
Me arrecia, te arrecias, se arrecia, etc. 
Me arrecí, te arreciste, se arrició, noS arrecimos, o arre-

eistei , se an·icieron. 
Me arredré, te arrecirás, se arrecirá, etc. 

Arrecios vo otros. 
Me arriciera, al'l eciría Y arriciese; te arricieras, arreci -

Ha y arrícieses, etc . 
Me arricíere, te arricie-res; Y siguen las demás personas. 

Aniciéndose, arrecidose. 

ATER-IR-SE 

Este verbo es defectivo y sólo se usa en los tiempos y 
Pe!' ona .ignientes: 

No aterimof', os ateris. 
Me ate da, te atedas, se ateria, etc. 
Me aterí, te ateriste, e atirió, nos aterimos, o ateris-

teis, se atirieron. 
Me ateriré, te aterirás, se ateril'á, tc. 
Atedo vo otro . 
Me aterida y atiriese, te ateridas Y atirieses, se aterida.. 

y atiriese, etc. 
Me atiricre, te afirieres, se atiriere, etc. 
Atiriéndose, aterídose. 

DEC-IR 

Tiene las irregularidades siguientes: 
Digo d' d' d' , Ice, lCe, Icen. 
Dije, dijiste, dijo, dijimos, etc. 
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Diré, dirás, dirá, diremos, etc. 
Di (1) tú, diga él, digamos, digan ellos. 
Diga, digas, diga, digamos, etc. 
Dijera, diria, dijese; dijeras, dirías, dijeses, etc. 
Dijere, dijeres, dijere, dijéremos, etc. 
Diciendo, dicho, etc. 

BENDEC-IR 

Sigue al simple decir en unos tiempos, y se diferencia. 
en otro. Veamos sus ilTegularidaJes: 

Bendigo, bendices, bendice, bendicen. 
Bendije, bendijiste, bendijo, bendijimos, bendijisteis! 

bendijeron. 

Bendice tú, bendiga él, bendigamos nosotros, bendigan 
ellos. 

Bendiga, bendigas, bendiga, bendigamos, bendigái , ben
digan. 

Bendijera, bendijese; bendij eras, bendijeses; bendijera, 
bendijese; bendijéramos, etc. 

Bendijere, bendijeres, bendijere, bendijéremos, bendije
reis, bendijeren. 

Bendiciendo, bendito y bendecido, regular. 
Lo mismo se conjuga maldecir)' y también desdecir, pre

deGÍt· conh'adecir con la diferencia de que éstos s610 tielleJJ , , 
el participio contracto desclicho, predicho y contmdicho. 

EMPEDERN-IR 

Defectivo; en uso lo que sigue: 
Empedernimos, empedernis. 

(1) Dí, pretérito l'emoto de dm', lleva acento; di, del verbo d,.,.i,., nO !: 
lleva; diz, que equivale it. dice, di(,( I1, se usa en escritos jocosos, ó cnapdo i
quiere dar á. la locución cierto aire de antigüedad . Combina las irl'egulJlr 

dades de la primera, tercera, quinta y sexta familia . 
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Empedernía, empedernías, empedernía, etc. 
Empederní, empederniste, emlJedirnió, empedernimo , 

empedernisteis, elllpedirnieron. 
Empederniré, empedernirá , empedernirá, etc. 
Empederníos vo otros. 
Bmpeclirniem, empederniría, ell1]Jeclirniese, etc. 
Empedirnie"e, empedirnieres, ete. 
Empedernido. 

ERGU-IR 

Viene del latino erígere, enderezar. 
Alguna personas tienen poco u o. 
1"el'go 6 irgo, yer.r¡ues, irgues; yergue, irgue; erguimos, 

erguís, yerguen, irguen. 
Erguía, erguía , erguía, erguíamo , etc. 
Erguí, erguí te, irguió, erguimos, ergui teís, irguieron. 
Erguiré, erguiní.s, etc. 
Yergue, ú'gue tú; ye"ga, iJ'ga él; irgamos nosotros, erguid 

vO."otros, ye'·.f}an, ¡'-gan ellos. Yerga, i1"ga; yergas, i1'ga8; 
Yet'[Ja, i I'ga, etc. 

Irguiera, erguiría, irguiese; irg/l ieras, erguiría , i fguie-
se8, etc. 

Irguiere, irguieres, irguiere, irgnihemos, etc. 
Irguiel/do, erguido. 
Sirva de modelo para los verbo que s610 cambian la e 

en . '/" el que sigue: 

JlED·1R 

Tiempos y per onas irregulares: 
1Iido, mides, mide, miden. 
Midió, midieron. 
:\lide tú, mida él midamos no otros, midan ellos. 
Mida, midas, mida, midamos, etc. 
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Midiera, midiese, midieras, midieses, etc. 
Midiere, midieres, midiere, midiéremos, etc. 

Midiendo. 

PRETER IR (omitir). 

S6lo tiene el gerundio pretiriendo, yel participio pasivo 
preterido. 

RE·IR 

Rio, ríes, ríe, reimos, reís, ríen, 
Reía, reías, refa, reíamos, reíais, reían. 
Reí, rei te, rió, rtimos, reisteis, rieron , 
Reiré, reirás, reirá, reiremos, reiréis, reirán. 
Ríe tú, ría él, 1'iamos nosotros, t'eíd vosotros, rían ellos. 
Ría, 1'ías, ría, riamos, riáis, rían. 
Riera, reiría, riese; rieras, reirías, rieses, etc. 
Riendo, reído. 
Este verbo pierde una i en el pretél'Íto simple y sus de" 

rivados, como rió, riese, en vez de riió, riiese, pue las ra
dicales anómalas son ri en estos tiempos, y la. terminaciO," 

nes ió, iese. Por esto algunos pronuncian riyó, rivera, rt" 
!Jese, riyere, lo que no debe imitarse, Lo mismo sucede con 
otros verbos acabados en eü', El verbo reir es simple Y 00 

{Jompuesto de ir y re, como parece á primera vista, 

VIII 

UNA Y, LOS EN UIR 

Los verbos terminados en uir admiten una y antes de la 
terminaci6n en el indicativo, imperativo y presente de sub" 
juntivo, menos luir (pagar los cen os) é inmiscuir, que soJl 
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regulares. Bu,ir tiene sólo el participio bu,ído . Veamos un 
ejemplo: 

HU·IR 

Huyo, huyes, huye, huyen. 
Huye tú, huya él , huyamos, huyan ellos. 
Huya, huyas, huya, huyamos, huyáis, huyan. 
La y que toman estos verbo en vez de la i en el pretéri

to simple, sus derivados y en el gerundio, no impide que di
cho tiempos sean regulares, puesto que las radicales con
ervan el mismo onillo. 

Siguen la conjugación de huir los 35 iguiente: 

Argüir. 
~~ribuir. 
C:lr~uir 
CQn~ll1ir. 
Confluir. 
~Onstituir. 

Onstruir. 
gOntribuir. 

erruir Il . 
e ob ' truir. 

ne~ti tuir . 
\)estrllir. 

Diluir. 
Disminuir. 
Di "tribuir. 
EstHtuir. 
Excluir. 
Fluir. 
Imbuir. 
Incluir. 
Influir. 
Instituir. 
Instruir. 
Luir (rozar). 

Oh truir. 
Prostituir. 
Recluir . 
Recon truir. 
RI·dargüir. 
Rt> flllir. 
Rehuir. 
R("tituir. 
R,·trihuir. 
Sustituir. 

ubstituir. 

La finales uir del infinitivo en lo verbos de la tabla 
P.l'ecedente no forman diptongo, por pronunciar e en dos 
tIempos. 

IX 

IrreC;ularldades p a r t i culares de 108 v e rb08 
s l¡;ule n tes. 

AND·AR 

Viene, según algunos, dellatillo adnare, por metátesis, 
Qndare. 

a nduve, anduvi te, anduvo, etc. 
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Anduviera, anduviese y anduviere, etc. 
Lo mismo se conjuga desandm". 

D·AR 

Doy (1). 
Di, diste, dió, dimos, distei , dieron. 
Diera, diese, diere; dieras, dieses, dieres; diera, diese, 

diere; diéramos, diésemos, diéremos; dierais, dieseis, die
reis; dieran, diesen, dieren . 

ERR·AR 

Recibe una y al principio de sus radicales: 
Yeno, yerras, yerra, yerran. 
Yerra tú, yerre él, yerren ellos. 
Yerre, yerres, yene, yerren. 

EST-AR 

Admite una y al fin ele la terminación en la primera. per
sona de singular del presente de indicativo, y son agudas 
las desinencias estás, está, están, esté, estés, estén, que de
bieran ser breves, atendiendo á su modelo. Además hace, 
esttwe, estuviera, esttw'Íese y estuviere, donde andar dice, aw 
dl/ve, anduviera, an(Zuviese y anduviere. Véase: 

Estoy, estás, está, están. 
Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, etc. 
Esté él, estén ellos. 
Esté, esté, esté, estén. 
Estuviera y estuviese; estuvieras, estuvieses; estuviera, 

estuviese; estuviéramos, estuviésemos, etc. 

(1) Antiguamente S6 decía do, vo, 80, en lugar de doy, voy, 80Y. !trudl> 
de conjugación en di, diera, díesp, diere. 
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E tuviere, e tuvieres, estuviere, e 'tuviéremos, estuvie
reis, e tuvieren. Toda sus forma' son llrótesis del latino 

sto, stas, como escribir de scribo, scribis . 

. H (h\R 

Admite de~pués de la tl radical una e en la siguiente 

forma: 
Juego, juega. , juega, juegan . 
• Juega tú, juegue él, jue(ruen ellos. 
J uegue, juegue~, juegue, jueguen. 

CAB·ER 

Quepo. 
Cupe, cupi. te, CllpO, cupimos, cupi teis, cupieron. 
Oallré, cabrás, cabrá, cauremo" callréi.', cabrán. 
Q,llepa él, quepamos, quepan ello . 
(hlella, quepas, quepa, quepamos, quepáis, quepan . 

. Oupiera, cabría, cupiese; cu piera:-;, cabrías, cupieses; cu

lllera, cabl'Ía y cupiese, etc, 
Oupiere, cupieres, cupiere, cupiéremos, etc. 

CA·ER 

Admite ig en las personas siguientes: 
Ouilro o' 
Caiga él, caigamos nosotros, caigan ello 
Oaiga, caigas, caiga, cai~amo , caigáis, caigan. 
Advierto de nuevo qne e le verbo y algunos otros, no 

son irregulares porque cambien la i latina en y, como u
cede en cayó, cayera, cayese Y cayere; huyó, huyera, huye
~~' etc., sino sólo por otras alteraciones que ufren sus ra-

lcale Ó sus terminaciones eO'ún se ha dicho. Lo mismo 
se c . ' '" OllJugan decaer y 1'ecaer. 
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HAB·ER 

He, has, ha, hemos, han. 
Hube, bubiste, hubo, bubimos, etc. 
Habré, habrás, babl'li, habremos, etc. 
He tú, baya él, hayamos, hayan ellos. 
Haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan. 
Hubiera, habría, hubiese; hubieras, habrías, hubieses; 

hubiera, habría y hubie e, etc. 
Hubiere, hubieres, hubiere; hubiéremos, hubiereis, hU

bieren. 

PON-ER 

Es irregular en los tiempos y personas siguientes: 
Pongo. 
Puse, pusi 'te, puso, pu irnos, pusisteis, pusieron. pou' 

dré, POl1d:'ás, pondrá, pondremos, etc. 
Pon tú, ponga él, pongamos, pongan ellos. 
Ponga, pongas, ponga, pongamos, etc. 
Pusiera, pondría y pusiese; pusieras, pondrias, pusie; 

ses, etc. 
Puesto. Irregular en la primera, quinta y sexta familia. 
La misma irregularidad tienen sus veinticuatro coOl ' 

pue. tos anteponer, compone,', contraponer, depone/', descom' 
poner, disponer, entreponer, expone,-, imponet', indisponer, 
interponet', opone?', posponer, lJredísponer, preponer, presu' 
poner, proponer, recúmpon01', 1"e1)on01', SOb1"epOner, superpo
ner, sUJioner, transponet· y traS1JOner. 

RAER 

Raigo, raes, rae, raemos, raéis, raen. 
Raía, raías, raía, raíamos, raíais, raían. 
Raí, raíste, rayó, raimos, raisteis, rayeron. 
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Raeré, raerás, raerá, raereUlO , raeréis, raerán. 
Rae tú, raiga él, raigamos nosotros, raed vo otros, rai-

gan ellos. 
Raiga, raigas, miga, raigamos, raigáis, raigan. 
Rayera, raería, rayese; rayeras, raerías, rayeses; raye-

l'a, raería, raye e, etc. 
Rayere, rayeres, rayere, rayéremos, etc. 
Rayen(lo, raído. 
Como se ve, s610 son irregulares las per onas raigo, rai-

ga, ete., porque admiten ig, como caer. Rayó es persona re
gular, y se eonÍLmüe como la misma de myar. 

SAR·ER 

De sápere, irregular primera, quinta y sexta familia. 

Sé. 
Supe, supi te, supo, supimos, etc. 
Sabré, sabrás, abní, sabremos, etc. 
Sepa él, epa'nos, epan ello . 
Sepa, sepa , sepa, sepamos, epáis, sepan. 

. ulJiera, sabda, upiese; supiera, sabría, supieses; sn-
Illera, sabl'Ía, upiese, etc. 

f:.ulliere, upieres, supiere, supiéremo , etc. 
Se conjuga del mismo modo resaber. 

S-EH. 

E, irregular las cuarenta y cinco veces en que aparecen 
SUbl'l'ayadas las persona" siguientes: 

Soy, eraR, es, somos, sois, son.-Irregular, en uso. 
So, es, se, emos, sei, en _Regular, sin uso. 
Era, eras, era, éramos, erais, eran.-I. 

ía, ía., Ría, famos, sía , 'tan.-R. :/(i, f/liste, flté, f/timos, jlúsleis, jueron.-I. 
í, siste, si6, simos, sisteis, sieron.-R. 
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Sel'é, serás, será, seremos, seréis, sel'án.-R. 
Sé, sea, seamos, sed (R.), sean.-I. 
Sé, sa, samos, sed, san.-R. 
Sea, seas, seamos, secíis, sean.-I. 
Sa, sas, sa, samos, sais, san.-R. 
Fuera, sería (R.), fuese; fueras, serías (R.), fueses.-I. 
Siera, seda, siese; siera'i, sería'!, sie. es, etc.-R. 
Eltere, f¡{eres, fuere, fltéremos, etc.-I. 
Siere, sieres, siere, siéremos, etc. (1).-R. 

TRA-ER 

Tiene las :igllientes il'l'egularidarles: 
Traigo. 
Traje, traji. te, trajo, trajimo , etc. 
'rmiga él, traigamos, traigan ellos. 
Traiga, traigas, traiga, traigamos, etc. 
Trajera, trajese; trajeras, trajeses; trajera, trajese; tra' 

jéramos, trajésemos, etc. 
Del mismo modo se conjugan sus diez compuestos atraer, 

contraer, detraer, distraer, extraer, maltrae,', retraer, retro' 
traer, Sltbstraer y s¿tstrael'. 

VAL-ER 

E~ irregular en los tiempos y personas siguientes: 
Valgo. 
Valdré, valdrás, valdrá, valdremos, etc. 

té ritO 
(1) Ser. son. era y sed son también sustantivos; fuí puede ser prO si 

~imple del varbo ir, si equivale á. mllrché á; 8é es primer presente de 811b. r, .~' 
tiene este significado, y fuera es á voces adverbio, que significa lo COll

tl 

río ele d,,,tl'o. 'ji ~ 
En la infancia de las lenguM los verbos ir y ~cr tuvieron una Rig~"1Jl' 

cación ielontica, y aun hoy .e conflluden en castellano muchos de sUS ~Ie et , 

pos. Avendaüo (leriva del verbo ira CiJ') todos los demás, aunque, /.l. J)ll '" 

con cierta violencia. 
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Val tú, valga él, valgamos, valgan ellos (1). 
Valga, valga, valga (antes vala), valgamo , etc. 
Valdl'út valdría valdría valdríamos, etc. , , , 
Se conjugan del mismo modo equivaler y prevalerse. 

V-ER 

Su irregularidades son como siguen: 
Veo. 
Veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. 
Alguna vez e ll~a e 'te tiampo como regular, diciendo: 

tí(¿, vías, vín, víalllos, viais, vían. 
Vea él, veamo nO!:lotJ'o!:l, vean ello', 
Vea, veas, vea, veamos, veái , vean. 
Se conjugan como ver su::> cuatro compuestos antever, en

treve)', prever y rever. Proveer, regular, hace proveyó, prove
Y~)'a, etc., por irregularidad ortográfica; por esto y por su 
Slguifieación 10 derivan algunos del latino provéhere, tras
l>orta?', etc., mú' bien I]ue de p?·oviclere. 

AS-IR 

Tiene la irregularidades iguielltes: 
A.go . 
.Asga, a gas, asga, a gamos, etc. 
A 'ga él, a gamos, asgan ellos. 
E poco u~ado en estos tiempos y personas. 
Lo mismo se conjuga desasir. 

BULL·IR 

Pierde la i del remoto y sus derivados por ser de lo 
\>erbos terminados en llir' yen el mismo caso se hallan des· ---- ' (1) TI: , .. . 
I:u.le, " ,.,. ha~e la Regun,la persona de slugular de ImperatiVO, vol, irre· 

l", como;" n¡'JIt miQ, valllt- .ff y r){lll, que es l'egular y más usual . 

l:l 
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cabullirse, rebullirse, zambullirse, plañir, mullir, remullir, 
desmullir, escabullirse, muftir, salpullir, sarpullir, engullir, 
gruñir, regruñir, brmlir, tullir, retiñir, gañir y zab~tllir. 

«-IR 

Este verbo carece de letras radicales y es el más irregu
lar de nuestro idioma, pues lo es cuarenta y seis veces, por 
lo que se pone entera la conjugación de los tiempos sim
ples, subrrayando las personas irregulares. Se conjuga tamo 
bién eomo regular con las terminaciones de la tercera con
jugación, para que resalten más sus numero as alteracio
nes (1). Para los extra:ilos se indican los tiempos que están 
en uso. 

Voy, vas, va, vamos, vais, van.-Irregular en uso. 
O, es, e, irnos, is, en.-Regular. 
Iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban.-I. en u. 
ia, fas, fa, famos, fais, fall.-R. 
Ftd, fuiste, fué,fuúnos, fuisteis, fueron.-I. en u. 
1, iste, ió, irnos, isteis, ieroll.-R. 
Iré, irás, irá, iremos, iréis, iráll.-R. en u. 
Ve tú, vaya él, vayamos nosotros, id vosotros (R.), vay(1) 

e11os.-1. en U. 

E tú, a él, amos nosotros, id vosotros, an ellos.-R. 
Vaya. vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan.-I. en u· 
A, as, a, amos, ais, an.-R. 
Fuera, iría (R), fuese, fueras, irías (R), fueses, ete.-l . 

en u. 
lera, iría, iese, ieras, irías, ieses, ete.-R. 
Fuere, fueres, f1~ere, fué?'emos, fuereis, fueren.-I. en L1. 

Iere, ieres, iere, iéremos, iereis, ieren.-R. 
Yendo, iclo.-R. en u. 

(1) Este verbo viene de vadere (caminar), del anticuado latino fuo (eJII
pezl\r), y de il'o (ir). 
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rendo, ido.-R 
El imperativo vé tÍ¿, lo es también del verbo ver. 

INQUIR-IR 

Este verbo admite una e después de la i radical en el 
Presente de indicativo, imperativo Y presente de subjunti
vo, al revé de lo que re ulta con otros que, en gran nú
lllero, admiten la i antes de la e radical, como se ha dicho. 

Inquiero, inquieres, inquiere, inquieren. 
Inquiere tú, inquiera él, inquieran ellos. 
Inquiera, inquieras, inquiera, inquieran. 
Lo mismo se conjuga adquirir. 

O-IR 

.Admite ig como caer, traer, etc., y se conjuga así: 
Oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen. 
Oía, oías, oía, oíamos, etc. 
O!, oí te, oyó, oímos, oistei , oyeron. 
Oiré, oirá, oirá, oil'emo , etc. 
OYe tít, oiga él, oigamos, oigan ellos. 
Oiga, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oigan. 
Oyera, oiría, oye e, oyera, oirías, oyeses, etc. 
Oyere, oyeres, oyere, oyéremos, oyerei" oyeren. 

1 ~a y del pretérito y sus derivados no constituye irregu
arldad de soniJo, sino de ortografía. 

De la mi ma manera se conjugan sus compuestos desoir, 
entr . 

eOtr y irasoir. 

PODR-lR ó PUDR·!R 

di~~ pone integra su conjugación, porque se ha usado in
n lutamente con o y con 1t, aunque la Academia se ineli

a POr esta última, menos en el infinitivo, que admite las 
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dos formas, y en el participio pasivo, que se pronuncia COU 

o. Así se evita la confusión que de otro modo tendría con 
el pretérito imperfecto <le SUbjLllltivo podría, de poder. 

Pudro, pu(lres, pudre, pudrimos, pudrís, pudren. 
Pudría, lluclrías, pudría, pLHlríamos, puclríais, PLldl'ftL!1. 
Pndrí, pudriste, pndl'i6, puürimos, pudristeis, pudde' 

ron. 
Pudriré, pudrirás, pudrirá, pudriremos, pndriréis, pu' 

drirán. 
Pudre tú, pudra él, pudramos nosotros, pudrid vo otroS, 

pudran ellos. 
Pudra, pudras, pudea, plHlramos, pudráis, pudran. 
Pudriera, pudriría, pu(lrie::le¡ pu(lriel'as, pudrirías, pu' 

drieses, etc. 
Pudriere, pncl.rieres, pudriere, pudriéremos, etc. 
Pndrientlo, podrido. 
Este verbo tiene unas veces la rauical o, y otras la 1~, y, 

por lo tanto, no pueue considerar 'e como irregular. 
Apliquese todo lu dicho del simple á sus dos compuestoS 

repoclrir y repudrír. 
Repudrirse, reflexivo, que signifilla consumir e interior-

mente sill manüestado, e regular. 

SAL-IR 

Tiene las irregularidades siguientes: 
Salgo. . 
Saldré, saldrás, saldrá, sa.ldl'emos, sahleéis, saldrán. 
Sal tú, salga él, salgamos, salgan ellos (1), 

Saldt'ia saldrías saldría saldríamos saldríais saldrían. , " , , 
Los compuestos resalir y sobresalir siguen al simple. 

(1) Srr¡ es también nombr0 común. 
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'-erbos re¡:¡ulart's (Iue no lo parecen. 

Todos los verbos irregulares e tán contenidos en las ta
hlas preceuente •. Como ¡lUdieran ofrecer duda, se lJonen á 
continuación lo 52 ~jguiel1tes, que son regulares: 

Emparentar, 
Entolnr. 
Encon aro 
Enl'rrar. 
Enrolar. 
Enle~ar. 
Erogar. 
E~col'zar. 
E,tercolar. 
Impeler. 
111 pelrar. 
lnlblal'. 
J n n 0\'<\['. 

Imerlar. 
Inlenlar. 
Inll'rt'ogar. 
Irrogar. 
rtlceer. 

XI 

,r erbos defecH~'os. 

Moldar. 
Propender. 
PrOH'er. 
Hl'l'entar. 
Be('orvar. 
Helllel'er. 
RplTledar. 
,'p/{rpgar. 
Sohrl',eer. 
¡";o]ypntar. 
Sorher. 
Subrrogar. 
Sus]lpndcr. 
Surgir. 
Tplllplar. 
l n¡dr. 

Se han c011jugado entre los irregulare lo defectivos 
Qlrrecirse, at(:rú'se erguir cOllcernir placer, onpecl€mir, so-
erl " , , lOvér, preterir, acaecm', acontecer. 

Abolir, aguerrir, arrecirse, aterirse, blandir, empedernir, ---
(1) D e (Id y 111.,.",." matar. (DL'-f',\. 'ra: y ACADElIIA,) 
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garantir, manir, desmarrirse Y despavorirse se conjugan 
sólo en aquellas personas en que sigue i á las letras ladí
cales; v. gr.: 

ABOL-IR 

Abolimos, abolís. 
Abolía, abolías, abolía, abolíamos, abolíais, abolían. 
Abolí, aboliste, abolió, abolimos, abolisteis, abolieron. 
Aboliré, abolirás, abolirá, aboliremos, aboliréis, aboli-

rán. 
Abolid vosotros. 
Aboliera, abolieras, aboliera, etc. 
Aboliría, abolidas, aboliría, etc. 
Aboliese, abolieses, abolíe e, etc. 
Aboliere, abolieres, aboliere, etc. 
Aboliendo, abolido. 
Lo mismo se conjugan blandit·, desmarrirse y despavo~ 

rirse, pero é'te carece de gerun<lio. Respecto de aguerrir, 
arrecirse, aterirse y empedernir, véanse U conjugaciones. 

BALBUC-IR 

B610 tiene el participio activo balbuciente, según Sala ~ 
zarj pero no di~uena en algunas per, onas del presente, cO ' 
existente, y futuro simple de indicativo, ni en el pretérito 
imperfect.o y futuro simple de subjuntivo. 

La Academia lo admite ya con la terminación ear prO' 
pia de los verbos frecuentativos, en cuyo caso su conjug¡t· 
ción es regular y completa. 

AGUERRIR 

Sólo tiene las personas siguientes: 
Aguerrimos, aguerrís. 
Aguerria, aguerrías, aguerría, aguerríamos, etc. 
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Aguerrí, aguerri te, aguerrimos, aguerristeis. 
Aguerriré aO'uerril'ás aO'uerrirá, aguerriremos, etc. , o J o 

Aguerríos vosotro . 
Aguerriría, aguerrirías, aguerriría, etc. 
Aguerrido. 

BU-IR (acicalar). 

Sólo tiene el participio pasivo buído. 

DESPA VOR-ffi 

Tiene en u o lo tiempos y per ona siguientes: 
De. pavorimos, de pavods. 
De. pavoría , de pavo ría , despavoría, de pavoríamos, 

de pavoríais, de pavorían. 
De, pavorí, despavori te, de pavorió, despavorimos, des· 

pavoristeis, de pavori ron. 
De pavoriré, de pavorirás, de pavoril'á, despavoril'emos, 

de pavoriréis, de 'pavoriní.n. 
De pavo ríos vosotro . 
Despavoriría, de pavorida, de. pavorida, despavorida

lIlo. , despavoril'íais, de pavorirían. 
DeSl)a vorido. 
Los verbo. loar, inCDa1' y 1'oer son regulare, de conju

gación completa, por má que tienen poco uso eula prime· 
ra persona de ingulal' del presente de indicativo loo, incoo, 
'toa. 

Muchos entre los verbos impersonales son irregulares, 
COtno amanecer, anochecer, helar', llover, nevar, tronar, acae-
Ct~) acontecer, etc. Todos on intran iti vos y además defec
lVO 
1 8, porque carecen de alguna per onas. Amanecer yano-

c/lece?" 1 e usan algunas vece romo persona e . 
lIelarse, por enfriarse, tiene completa su conjugación. 
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XII 

Obser"'aclón final acel'ca de los verbos 
I rre¡;ulares. 

1." La segunda persona del plural del imperativo es re
gular en todos los verbos, y termina en acl, ed ó id. 

2." La primera y segunda persona del plural del pre
sente de indicativo es regular en todos los verbos, excep
to en ser é ir, que hacen somos, sois, vamos, vais, en veZ 
de semos, seis, irnos, ís. lIaber tiene la irregular hemOS, 
y la regular habemos. 

3.8 Todos los verbos irregulares tienen regular el pl'e
té~'ito imperfecto de indicativo, menos ser, que hace era, en 
vez de sia; ir, que bace iba, en lugar de ía; y ver con sUS 
compuestos, que hacen vela, enl?'eveía, etc., aunque algunOS 
hacen regular este tiempo del verbo ver, como queda dichO· 

4 ." Conocido el pretérito imple de un verbo irregu
lar, se deduce fácilmente la primera y tm'cera terminaci6Il 

del pretérito imperfecto de subjuntivo, y el futuro imper
fecto del mismo modo; v. gr.: de tuve, se derivan tzwiera, 
tuviese y tuviere. 

5," Conocido el futuro imperfecto de indicativo, se co
noce el condicional que de él se deriva; v . gr.: de tendré, 
tendría. 

6.· Los verbos irregulares poner, salir, tener, valer, al
gunas veces, venir y sus compuestos, forman la segundet 

persona del singular del imperativo con sus radicales res' 
pectivas, pon, sal, ten, val, ven. . 

7,a Los verbos irregulares en el presente de indicati
vo, lo son también en el imperativo y subjuntivo en estí\
forma: 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 185-

Los que admiten una i antes de la e, y los que mudan 
la o en ue, tienen irregulares la segunda y terce-m per ona 
del singular, y la última del plural del imperativo; y en el 
presente de subjuntivo las Ú'es del ingulal' y la ítltima del 
llIural. 

Los que cambian la e en 1, Ó admiten una V, tienen irre
gUlal'es todas las personas del imperativo, menos la segun
dct del plural y todas las del subjuntivo. Lo mismo sucede 
Con los que admiten una 9 en la ln-imera persona del sin
gular del pl'e. ente de indicativo. 

Los que reciben una z antes de la c en la primera per
sona (lel singular del presente de indicativo, tienen irre
gUIare la tercera pusona del . ingular y la primera y ler
~err¿ del plural del imperativo, y todo el presente de ub
JUlltivo. 

XIII 

,r erbos con prefijo. 

Los prefijo que se anteponen al verho simple para. fOl-

llIar el compuesto, significan: 
A, AB, ABS, separación (ab tener e) . 
An, enca~'ecimientoJ ponderación (admirar) . 
OON, unión (convenir, concurrir). 

h 
Pierde la n antes de vocal de h y l, como cooperar, co-

abo ' ¿tal', colaborar. 
IRCLN, alrededor (circunvalar). 

OONTR.\ , oposición (contravenir, contradecir). 
~E > D.IS, DI, lo contrario (de figurar, di entir). 
E Qt:r, .1[/l/al (equi valer) . 
.E' origen (emanar). 

s, EX, ele (estirar, extraer). 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 186 -

EXTRA, fuera (extralimitar). 
IN, en (invertir); no (invalidar). 
INTER, entre (intercalar). 
lNTRO, dentro (introducir). 
O o'Ylosición (omitir). 

, L' • 

PER, fuerza (perseguIr). 
PRE, antes (precaver, premeditar). 
Pos, después (postergar, posponer). 
PRO, en favor (prometer, provenir). 
RE, repetición (revestir, reponer). 
RES, casi (resquebrar). 
RETRO, at1'ás (retroceder). 
SUB, debajo (subdelegar). 
SON, SOR, SOS, SU, antes, casi, debajo (sonreir, sorpren-

der, sostener, suponer). 
SUPER, sobre (superabundal'). 
TRANS, TRAS, más allá (transportar, trasponer). 
Las anteriores preposiciones, ó prefijos, se juntan, eIl 

composición también, al principio de otras partes de la ora
ción, como en adjunto, descuido, di.sjavor, extrajudicial, sU
perfino, etc, 
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CAPÍTULO VIII 

D e l a d verbio ; s u constru cción. 

La palabra adverbio viene de la preposición latina ad, 
~ue significa junto á, y verbum (palabl'¡l), porque se junta 
¡¡ otras palabra, e pecialmente al verbo , cuya ignificadón 
lllodifica. Ad verbum, adverbio, como i dljél'amos al verbo. 

El adverbio e parte invariable de la ol'3.ción, porque no 
~aría la. clase de relación que expre,;t¡ pero, á diferencia de 
~s demás parte indeclinable, admite grados de compara

CIÓn, aumento ó diminución, como en más cerca, tan presto, 
'nl(chazo, prontito. 

El adverbio es una e pecie de adjetivo indeclinable, por
qUe hace con la palabras que modifica el oficio del adjeti
\10 Con el sus tan ti vo. 

Muchos adverbios, en e peciallos terminados en mente, 
. on formas elíptica equivalente á los ablativos absolu -
tos d 1 l' .. e atín que se re nel ven en una prepo lClón con u 
COm l ' at P emento; v. gr.: atentamente (eoll atención, con ánimo 

ento)¡ cruelmente con cl'ueldad); aprisa (con pre teza)-
ant .' 

aflo (en afio anteriores). Los adverblOs en mente e co-
rre 'po d . . . n en por lo común con los en ter latlllos, como de 
acrUer, agriamente; defi(leliter, fielmente. 
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109 adverbios .. astellanos l' su derh-aeión laUna. 
----

23 de Tiempo. Arn, l/fU', huI'", Apoota, appa .. it((. ~a~la, rlR noto • I 8 de Afirmación. 
Ahorn, ]Ule llora. Acullit, t~·,ml iflof" .. .\.~i, nrl ~Ú:. Poeo, P((Il(:UIII. 

Adonde, ud und,. nl\jo, hw,eUSt. Tan, 
Cierto, rer(f). 

Antaño, (tUlr annum. IUIH. 
Ciertnmen' } 

Ánt Ryer, (111ft; ho'¡, Ahí, ab ibi, Bion, ben •. Tanto {twtt'uz. te, ('(rfr( IIlCI!(f. 

Antes, ante. ,Allá, (tIl ¡l/M. B"!.lellamente, ¡NIlO fIIent, . 
'Eféctiva.} . 

Aú.n, atllflwlJl . Allenne, ¡aH' in" . Como, qUll7llOdrl. 

1

9 d e Compa r a ción ,¡,dlV" /JIrntp. 

Ayer, nd Tiu';. AlJi, ud ¡lIio. IConforme, Nm!urm¡." 
. mente, 

Pne:-:, /lIJ.t. 
CURnllo, quaudo, Aqu udG, "ti ¡/lae indo , Cnal, q",di1? Como, qU011lo!lo. 

'segura . } 
Despuél'lJ 11, IX pOkt. iAqni, ,,·"/tI1I "ir. I Oe'l)(1.C;O, ti, 'p<llio. OtU\u} qll f tnl. I ",c,,,"/ /JI e 11 te mente, 
Entonces, ¡,tirme.: . Arriba, lid '·¡¡Htllt. Duro, durll>l. Cuanto, tjuaJllulH. 

Si, J<i. 
Rogaiio, hrw Ct/WQ . AtriL~, red ft'OIL.N. ""cepto, (..l'f'f' /)fuI>I. MÍlH, IIUlaÚ~ . 

ITambién, 1/111/ ¡'"d!. 
Roy, l/OdiIJ . CercR, ~¡1'(:(t. ¡Mal, male. MenoR, lllillUlf . 

Verdadera· } 
JaOlú. .. , ¡"Iil »Iflgi..,. Debajo, (h 11((1'(~lty . Malamento, 1IIulllllltn/f. Mejor, 111,.(;0,. , t l', I'rl "" lite 

Luego, ¡Ol'U. Dell\nte, di' ¡Jl (wlr, (~u ,lo, fj1{Ítt,,~. Peor, ptlo}". 
roen G, 

00 

I 
en 

Mañana, lIlfWC . Dentro, d, ¡I/tro. Recio, rltjirlu.'1. Tan, tanl . 5 de N egación . 
Mientra", ¡I/ ¡",rre (t. Detrá~1 de (nutR. Ralvo, kalruJo. Tanto, tfwtllm. 

Nnncn, """'lualll. Donde, (1< ""r/t. 

I 
. Jamás, ¡'0I1 mrfgi« . 

Encima, 13 de Cantidad. Ni, tU" ', 
P,·est.o, prtlltu8• in t:yma , 5 d e Orden. 

No, /lolt. 
Pronto, promptuli. IEnfrf'nte, iu ¡ronfi. BA"tante ba.lllrt (it. o¡ 

ieulpre, sllupfr. Fuera, for(tlf. Cll~i, qU f ll4l. ... \..nte., {tHit. 
Xunca, tlUllqUUUl . 

TRl'rle d, lardar', . Junto, ¡uudll"'. Cuan, q,mm. De.pué., ti, ,r p",I. ITl\mpoco, (fllJl J>HW·U-R • 

Tempra.no, tflllporanelOJ. Lejos, {(fno~. Cuanto, q/l(W'IlIJl. pl'imera-} . 
)I<'/l/U' mmlc. 4 d e Duda. 

'1'ou>\vía, (ota tia. 19 de Modo. Harto, ¡r'I'II<'. mente, 

Ya. ¡'(tm. Más, mn!Jiot. 'uc e s i v a -} ~¡¡ CC eH 8 i u n Acaso, (tfl eW1AtulL 

Adrede, el di,'u'lr. n191lte, mi Jllt' . Quizá., }qUiR .,,['il. 23 de Lugar . Alto, U1tIl~. Última.}. Quizá< 
A1,ajo, CHll;(I",,"1<4. \Al'enas, '''Z l'(f ItUS. 

lITtl/Hlt IJlrtt((;.... ) 
Sfi. mente) ~l. 
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El adverbio afecta. principalmente al ve\'bo, como 10 in
dica su etimología; v. gr.: este nino esfudia )1UCUO; l'tIaría 
lee DESPACIO. Y también modifica al arljP.tivo; Y. gr.: es !:osa 
BIEN TRISTE el tener TA~ MALA forfulla. A otro adverbio; 
v. gr.: marchao(¿ el tren MUY APRISA, Y por eso llegó TAN 

PRONTO. 

A veces :e pone artículo masculino antes del adverbio 
Considenulo como nombre; v. gr.: el mús, el menos, el poco 

y el mucho. 
Alguna vez ~e junta el artículo neutro con a.quello!'> ad-

verbios CJue pueden ser tamuién nombre.; v. gr.: tíl no sa
¿es },O nTEN que callta el tenor; no ?IU' eches en cara LO POCO 

que L'algo. Otros a(lverbios no admiten el artículo dicho. 
Los ¡uljl'tivo lIIrjor y peo?' expre:,an comparación in 11e

(;~"Í<lad Ül' juntarles lo' adverbio müs, menos ni tan. 'e 
dl.ce: mi libro es mejO", Ó peor, que el tuyo .. y no, más mejor, 
'H /ro¡ peo!', etc. 

Lo aIlV(-,l'hio on simple!'> si constan de una :sola pala
bl'ai l' . '11 IH l"ISll e, como antes, mlÍs, menos, tan, aquí, l¡>jos: y 
ConlpU(-' 'tos, si se forman con dos voces simples, como ade
?ltQs, también, tampoco, alJajo, etc. 
lo U~.cOnjllnto ¡lt> palabras en oficio de adverbio, se llama. 

c/(clIm {((l"erlJial; v. gr.: por (1!Juid el/tol/ces. 
Los adverbios terminados en mellte (1), que. on en su 

ll1aYO\'llartt> moflales tle modo), ~e forman con los adjetivos 
~e una sola terminación, ó de dos, tomando eu este caso la 
Jierneni11!t para unir e con dicha. desinencia; v. gr.: de feliz, 
elizmente; de. sanlo santa santamente; lo que equivale á. 

COn ,1 ll1 mente feliz (de un modo feliz); con mente santa (de un 
t O<ll) santo). En italiano ucede casi lo mismo, pue. de dot
o, (loUa, viene el adverbio (loltamente; constante, ccnstante-

?ltente . . p _ ,allllflue de [edele VIene [edelmente. ara expresar 

(1) Ablativo latino do IIIrll.,ti. (monte, ánimo). 
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varios adverbios terminados en mente se junta sólo esta 
terminación al último; Vj gr.: comí fuerte y abundantemente; 
yo vivo alegt"e y santamente (1). 

Muchos nombres y adjetivos se con'vierten algunas ve
ces en adverbiosj v. gr.: llego tan tarde (adverbio) porque 
salí esta misma larde (sustantivo). ¿Qué quieres?-Sólo (ad
verbio) quie1'0 tocar solo (adjetivo) un solo (sustantivo) de 
violin. Le recetó como único medio (nombre) de curación, me
dio (a(ljetivo) bailo al pobre enfermo que estaba ya medio 
(adverlJio) muerto. 

1. ° La palabra como es adverbio de comparación en: 
yo ay tan aplicado como tú (lo eres). 

2.0 Es de modo, cuando se dice: ¿cómo estás, hijo mío?; 
es decir: ¿de qué modo? 

Además eqnivale dicha palabra: 
3.° A la conjunción que; v. gr.: me dijo como no podía 

pagarme; esto es: que no podía pagarme. 
4.° A la conjunción condicional si; v. gr.: como me coW 

testes te castigo; esto es: si me contestas, te castigo. 
Ó ° A la causal porque; v. gr.: como amenazaba llover, 

nos t'etiramos á casa; es decir: porque amenazaba llover. 
6.0 A la ndver ativa sino; v. gr.: no hay como Madrid 

para rec1'eo; es decir: no h(lY sino JJladrid para recreo. 
7.0 A ¡cuánto!; v. gr.: ¡cómo silba el viento!; esto eS: 

¡cuánto silba! 
8.0 A la preposición segítn; v. gr.: hazlo como te lo maW 

do; esto e, : segítn te lo maudo. 
9.0 A en lafonna que; v. gr.: obra como mejor te pa' 

rezca; es decir: en la forma que mejor te parezca. 

0 109 
(1) POI' regla general, puede formarse esta clase de ailverbios cO 01 

J' • 1"6 6 1 b I mor I a( JdlVO. qne se refieren á la 1 e 19l n mora 1 como urna, son o, loS 
dú'w(J, CI'tI[Jllú.:('1l. t;ic ioRO , p(1'1J(rBQ~ Gte., etc., y con ]O~ que S6 refie]'en á. rO 
.enti<Jos cOTpolales, meoos los que expre,nn coloros, como blmlCo. /teg , 

4ltcétera. 
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10. A luego que; v. gr.: como supe que había llegado, 
pase á verle; esto es: luego que, Ó después que supe ... 

11. A sob1'e, cerca de; v. gr.: hay de guarnición en la 
Capital como tres mil hombres; es decir: unos, cerca de, so
bre tres mil hombres. 

12. A una interjecci6n; v. gr.: ha muerto don Juan.
¡Cómo! 

13. Al gerundio del verbo que le acompaña, si éste 
Pertenece al modo snbjuntivo; v. gr.: Y como sea esto cierto; 
es decir: siendo esto cierto. 

14. A lo mismo; v. gr.: el hombre como la mujer (lo mis
lllo que la mujer). 

15. A casi; v. gr.: está como (casi) tonto. 
16. A ya que,puesto que; v. gr.: como hemos de morir, 

debemos vivir p1·evenidos. 
17. Significa también el lago de Como en Italia. 
18. Como es asimismo presente de indicativo del verb() 

cO»¡er. 

Oon los verbos sustantivos da este adverbio vigor y ele
gancia á la cláusula; v. gr.: siendo, como es, una verdad la 
'religión católica, es preciso practicarla. 

Cual se usa alguna vez en lugar del adverbio como; 
\>. gr.: quiera Dios que se fitlle la causa cual (como) tü deseas. 

Las palabras fal cual equivalentes ti las de uso familiar 
Q~ así, son expre iones 'ad vel'biales en significación de me
dtar¡ amente, regu7armente. 
b CUán es apócope de cuanto, y tan de tanto¡ v. gr.: ¡Cuán 
t¡e~o e-¡'es, Dios mío.!, ¡qué niiío tan dócil! 
El ad verbio no debe colocarse inmediatamente antes del ;erbo que modifica para evitar confu ióu, pues es eviden-

e la diferencia de ~entido eu estas dos locuciones: el al-
~~B d 4' o puede llegar á tiempo, y el alcalde pue e NO llegar 
'h-.~¡e»¡po, según que la neO'ación modifique al verbo deter-
·l!l.Ua t o 

n e ó al verbo determinado, 
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Los demás adverbios el ben también colocar' , por regh\ 
,:reneral, inmeniatoi'l á los verbos ó palablas que modifican; 
pues no ignifiett lo mismo yo BIEN puedo estudiar la lecciól¿ 
que yo plte(lo estudia)" BIE~ la lección. Yo quiero MÁS pÍl1clS 

maduras, no es lo mi .. 111 o que yo quiero piiias MAs mallaras. 
La. mi 'ma regla se debe observar con lo complemento' 

ó modos anverbiales¡ v. gr.: el prulre Teprendió CON !tAZÓ' 

Ú Sl~ hijo por haberle contestado. Si dijésemos: el p(ulre fe
prenrlió (¿ Slt hijo por haberle contestado co~ ItAZÓN, cambia
ría completamente el pen 'amiento. 

La mi ma variaci6n de :entido tenemos en: "('pasó lo 
aprmu7i(lo sin maestro, ó "('pasó sin maestro lo aprendido. 

Aunque el adverbio tiene por el ornen (lil'ecto , u colO
cación inme(liata despué' del verbo, .. e pone algunas Yece~ 
antes, como bien estoy ó estoy bien; y se antepone ~ie1l1pre 
que ocnrre una oración admirativa COIllO é'tas: ¡qué 'URPB 

ll(JgrIS!; ¡qué BIEN escriúes! Lo' adverbios /luís, menos, tml , 

etcétera, preceden l-iielllpre al atljetivo, 
Los adverbios nunca jamás niegan con mucha fuerza, y 

síemprejamús a.firman; v. gr.: nU'lcajamús tenrlránjin la·~ 
jJenas etenUts; por siempre jal1uís go;:arán los juslos ele la 
eterna lJienaventumnza. 

El adjetivo tal e. adverbio en el sio-uiente ejemplo: tal 
alborotaron que vino la gU(/1"{lia; s decir, de talmo(lo. 

Tanto, cu(mlo, pierden la última, ílalm antes de all"er
bio, adjetivo y participio; v. gr.: tan lejos, tan vueno, {(!I; 
amado; ¡CllÜn pronto.', ¡cuán breve y cuLÍ,n mal/ralada JI! 

por todos! l 
El f\,(lverbio 8'¿ procede de quitar por afére i la (t de 

adverbio así, cuya significación tiene; pue , cuando se pre
gunta á uno si ha comido, dice sí; es decir, así es. él 

El adverbio e diferencia de la prepo ición en que aq~ló 
• 1 11 

modifica á una ola parte de la oración, y la pr~pOSIC dll 
afecta á do parte; v. gr.: he comido bien, adverblO, qUe 
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completo el entido. Si digo: he comido en, queda imperfec
to el entido porque falta el otro término de la prepo i-. , 
CIÓnj por ejemplo, Bilbao. 

El adverbio se diferencia de la conjnnción, según Bello, 
en que liga. iempre oraciones, y la conjunción liga en el pe
l'íodo no ólo oraciones, sino también palabras ó frases aná
logas. Aw/que, si e adverbio, rige á indicativo con signi
ficación absoluta, y al subjuntivo con significación acciden
tal; pero , iendo conjunción, no influye en el modo que co
l're. ponde al verbo. 

La oración encabezada por aunque, adverbio, puede ir 
ante ó <le, pué j encabezada por aunque, conjunción, se co
loca siempre detrá de la otra; v. gr.: aunque el jefe se opon-
9ct, lJienso ir á los toros. Aquí e adverbio, porque se pue
den invertir la oracione diciendo: pienso ir á los toros, 
Qunque el jefe se oponga. Si decimo : el maest1'0 premió lar-
9~mente nl discípulo, aunque, á deei1' verdad, bien lo mere
e/a, la palabra aunque e coujunción, porque no pueden in
Vertirse las do oraciones. (V. BELLO.) 

'l'ambién se distinguen estas do partes de la oración, 
l>O\'q d Ue llacemo iempre una pau a muy marcada entre la' 
o oraciones, cuando la egunda, egún lo dicho, comien

Za por la couJ·unción. véase el ejemplo anterior. Con el ad-
Ve b' , 
llor 10 se hace una pan a leve; v. gr.: no te vendo mi caba-

, aunque 1)M des un tesoro. 
Ya denota tiempo pasado en ya lo he visto; presente en 

Ya lo . . 1 á 
l .' veo, Y futuro en ya lo veré; no suz e 19ua ' con; ver-
lJ\grac' F:' J la: no sin razón, con razón. (V. rases negatwas. 
q 4.qUí Y allí on adverbios demostrativos de lugar, por
(~e significan en este lugar, en aquel lttgar; y lo mismo acá 
\1i ,estos lugare ); allá (en esos ó aquellos lugares). Ad
a ét:ase que e puede decir más acá, más allá, y no más 
qU~, más allí . 

.mI adverbio do apocopado equivale á donde, yes también 
18 
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sustantivo como signo de la escala musical; v. gr.: deseo· 
nozco el instrttmento DO has dado el do. 

Porque tiembla la tierra, 
Porque las hondas mares se embravecen 
Do sale á mover guerra 
El cierzo, porque crecen 
Las aguas del Océano, y descrecen. 

(FR. L. DE LEÓN.) 

Mor es una locución familiar adverbial equivalente 6. 
por amor 6 por causa de. 

El adverbio sí, con ~ronfa, tiene sentido contrario al pro
pio; v. gr.: tí¿ eres rico.- Sí; en paciencia; es decir: no soy 
rico. Sí puede ser conjunción condicional, y aunque se le 
junte el adverbio no, de ningúu modo se debe confundír 
con la. conjunción adversativa sino, que es una sola diC
ción. 

Es de uso familiar en algunas provincias el dar á loS 
adverbios la forma de diminutivos, como: AllORITA te vas á 
la cama; PRONTITO vuelvo; ¡qué DESPACITO andas, haragán! 

No deben emplearse dos adverbios que expresen una. 
misma relación; v. gr.: AQuí es DONDE está la escuela; E~
TONCES fué CUANDO murió mi padre qlte-rido; debe decirse: 
aqtú está la escuela; entonces mztrió mi padre que1"ido; tí ]lo 

ser que la expresión sea consecuencia de una conversaciÓJl 

anterior. 
Los adverbios tanto, cuanto, mucho,poco, suelen precede!' 

con carácter de tales, á maym', meno-r, mejor, peor, y c01]10 

adjetivos á más, menos, aunque no siempre; v. gr.: la accib1t 

fué tanto (adverbio) mejor, que ... , merece tanta (adjetiVO) 
más fe ... , mi pena es tanto (adverbio) más viva ... 

En plural el sustantivo arrastra también á este número 
á tanto, cuanto; v. gr.: cuantos más mendigos, tantas 111M 

limosnas. 
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CAPÍTULO IX 

be la preposición; su construcclón"f su ré¡r;lmen. 

1 

. La palabra preposición viene de la latinas prce, que sig
nifica (ante ), y positio (po ición), porque se pone antes ele 
otras partes de la oración, al par que expresa la relación 
entre do iclea. E parte invariable, como la relación por 
ella expresada. 
1 La. prepo iciones eparable on, egún la Academia, 
as dIez y nueve siguiente: 

0..\ TELLANO. 
L<\T1N 

• .... o. 

O"\STELLANO. 
t<\T.tN-

• o..o. • 

á, ante, 
acl, ante, 

bajo, cabe, con, contra, de, 
sub, secus, cum, contra, de, 

de de, en, entre, hacia, hasta, para, 
inde, in, ínter, facie ad, tenus, per ad, 

OaSTELLANO. por, 
LaTíN • ...• per, 

segílll, 
secunclu1n, 

sin, 
sine, 

o, 
sub, 

sobre, 
super, 

tras. 
transo 

1 La llamadas inseparable , porque no tienen por sí va
(¡~l'. y también prefijos, son treinta y nueve, á saber_: ab, 

t' s, .ad, anti, cis, citra, des, di, dis, epi, es, ex, extra, in, tn t' . 
, , tr, mter, o, oh,pet·, peri, pos, pre, preter, pro, re, 1'es, 
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sia, so, son, sor, sos, Slt, sub, SltS, super, ü'ans, ultra. Taro
bién se prefijan algunas ue las separables. 

A primera vista se advierte qlle casi todas nue tras pre
posiciones son latinas, con ninguna ó pequetla alteración; 
bajo, cabe, desde, hacia, hasta y para no son latinas; bajo, 
cabe y hasta (del árabe) corresponden á las latinas sub, se
cus y tenus; desde, al adverbio latino inde; hacia parece 
provenir de facie ad (frente á) y para, de per ad. Las par
tículas epi (sobre) y peri (alrededor) proceden del griego. 

Hay también en castellano otras partículas prepositivas 
6 prefijos que se emplean sólo en voces determinadas; COID O 

arc, arce, arci, archi, arz, para significar digtlidades; ver
bigracia: arcángel, arcediano, arzobispo, etc. 

Bi, bis, biz (dos veces), como biznieto. 
Deci, centi, mili (décima, centé ' ima, milésima), y deca, 

hecto, kilo, miria (diez, ciento, mil y diez mil), para expre
sa)' cantidades del sistema métrico-decimal. 

Cronó, tiempo; circl~m, alrededor; eqni, igualdad; mortO, 
uno; omni, todo; pen de penr), casi; poli, más de uno; proto, 
superioridacl; retro, hacia atrás; salis, suficiente; semi, llle
dio; tri, tres; uni, uno solo; vi, vice, viz, subalterno. 

Las preposiciones no tienen por í un sentido completo, 
porque toda preposición enlaza un término auterior, ante
cedente, con otro posterior ó consecuente; v. gr.: Isla de Ol~
ba; voy á pasear; café con leche, etc. 

Cuamlo decimos: tÍ España me voy, el antecedente. ~s 
voy, y el consecuente E~paiía, como se dednce con facll1 ~ 
dad, por más que se halle invertido el orden. 

Las preposiciones inseparables de, des, dís, ex, in, ir (pO!' 
in), se juntan con nombres y verbos para darles una sig~l
ficaci6n contraria; como desabotonar, demérito, disfavor, ü¡

habilitar, infiel (no fiel), irracional (no racional), etc, 
Todas las preposiciones llevan el verbo al infinitivO so ' 

lamente; en rige también á gerundio, y según rige á todOS 
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los tiempos menos al imperativo é infinitivo; pues cuando 
decimo , según el andar, se considera el verbo como un 
Sll 'tantivo, 

Cllando la. preposidon s enlazan dos verbos, hacen el 
oficio de conjunciones; y, gr,: 1:cngO depaiem'; salí á ver el 
tranv¿a, 

Lo infinitivo regidos de Jlrepo ici6n equivalen á los 
gerundios latino~; v, gr,: de amar, amandi, 

La mií-llla prello¡;ición acomI,aña á lo adjetivo verba
les y ,u"tantivo , que á 10 velbos con que aquéllos tienen 
relación; v, gr,: fu afición al dibujo, Aquí la preposición tí 
::~1101H:1 el relativo que y el verbo {(;mr, pues es como i di
Je. emOR: la afición que tú tienes al dibujo, 

Por gala oratoria. uelen alguno, e~critore anteponer 
la Pl'epo.ici6n, dálJdol un e l1"ecuente que no le pertene
Ce ; v, gr: o'a ('0.'0 de 'ver CON la in'esteza QUE los acometía; 
e,n hlgar de: cm co a de t'e1' la iJre. teza CON qt/e los acome
t,la, C01/0ZCO AL ohjtto Ql:E '1;iOl(,s; en lugar de: conozco el ob
Jeto Á que vhnes El cum no quiRo quema?' los l1'u1'oS SI T ln-i
tnfro LEER los tiluloB; es decir: "IN LEER l WÚIIC1'O." (Del QUI
JOTE, ) 

I Entre la Illeposición liara y "u régimen]m den in tercatI' e palahras y aun fra:-e. entera , v, gr.: t1"áWle el caba
lo PAllA en seguida MARCHAR á Scúlla; pero 110 conviene 

abu, al' de esta con tlucción figurada. 
El iJU.tre J ovellanos, acoroodtíndose al inglés, coloca 

u,na sola palabra como término con ecuente de dos prepo-
Slcio ' 'd' 
e . Des diferente ; v' !l,T,: .J.: T o eran roa que proVl enClas 

J¡I 'u ~ gl a p01' y acomodada al estado actual de la nación.) 
l:Touo lo cual fué con"ultado á y obtuvo la aprobación ele 

Junta,) (De SALV Á,) 
t ¡Debe advel'tir.;e que e te modismo es de poco u o en cas
oe l.a~o y poco elegante en Í11glé, egún Bello. No e debe 
lI)ltIr ta ' , 1" d ' mpoco una de la prepOSIcIones, (1(;Ien o, por eJem-
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plo: Zas niños entmron y s(tl'Íeron de la escuela; porque en
trar pide la preposición en y salir pide de. No puede, pues , 
decirse: lo que depende y está asido á otra cosa (Valbuena), 
sino: lo que depende de otra cosa, y está asido á ella. Dos 
veces he visitado y comido con el General; en vez de: dos ve' 
ces he visitado al General y comido con él. 

Se usa asimismo alguna vez dar un solo término á dos 
preposiciones, que le preceden inmediatamente, ligándolaS 
con una conjunción; v. 'gr.: te invito para el bautismo con 
ó sin tu seriara; pero evitaremos el soleci mo que aquí se 
comete, diciendo con tu se1iora Ó sin ella, que es como re
sulta más correcta la con trucción. 

Otras veces concurren dos preposiciones sin conjunción, 
como con'er POR ENTRE los árboles. Aqui e omite el tél'nlÍ' 
no propio de la primera preposición, que será el camino, eZ 
sendeyo, etc., y expresándolo didamos: cor1'81' POR el cami
no (que hay) ENTllE los árboles; hacermél'itos PARA (congra
ciarse) CON alguno; tener POR (ppr ona) DE poco Juicio, 

De para con se formó parangón. 
Hasta puede acompañarse de en, pam ó por; v. gr.: ¡¿fW 

ta en la mesa; hasta para mí; hasta por caridad. 
Los e crítores y poetas suelen omitir la preposición por 

una elipsis, á imitación del griego; v. gl'. : 

Era un viejo respetable, 
Cuerpo enjuto y cara soca ... 

(D. DE BrvAs.) 

Esto es, era tm viejo respetable (con el) cuerpo enjuto, !/ 
(con la) cara seca. . 

Mariana dice: El rey de Oalicut recibió á Gama, vest~do 
de una ropa de algodón, las piernas y brazos desnudos; es.te 

lW es, (con) las piernas y (con) los brazos desnudos. Estaba P 
lel~tado un asno, la cabeza levantada, la boca abierta ?J la 

gua fuera; esto es, CON la cabeza levantada, CON la bOca 
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abierta. (CERVANTES.) Ooronado de párnpanos las sienes; (en) 

las sienes (MELÉNDEZ). 
La preposición suele ponerse sólo antes del primer tér

mino, cuando hay varios continuados, regidos por una mis
ma, como: 

En los montes, los valle y collados 
De animales poblados ... 

(SHIANIEGO.) 

Es decir: en los montes, (en) los valles y (en lo ) collados. 
En España, F1'ancia, Italia y Portugal se hablan lenguas 
derivadas del latín; esto es: en EspMí,a, (en) Francia, (en) 
llalia y (en) Portugal ... 

Si e quiere llamar la atención sobre cada uno de los 
t~l'mino. , ó se bailan éstos muy separados, conviene repe
tlr la preposición, por analogía con lo dicho sobre el artícu
lo (pág. 38); v. gr.: el hombre es siempre el/mismo EN E~tro
Pa, EN Asia, 1l:N África, E Amb'ica y EN Oceanía. 

Los pronombres personales tní, ti, sí, él, ella, ellos, ellas, 
?Z080tros, nosotras, vosotros, vosotras, llevan preposición; 
'V. gr.: para mí, á ella, en nosotros, contigo, etc. En lo anti
gUo llevaban preposición nos y os, como se nota aún en el 
Padre Nuestro, venga á nos el lit 1'eino. Hoy sólo se usa en 
l)astorales ó bulas. Huelga decir que los pronombres afijos 
no llevan preposición. 

La preposición entre rige, como se ha indicado, á los pro-
1l01llbres mí ti sí pero puede regir también por un modis-
tn ' , , . . 

o á dos pronombres que son SUJetos del verbo; por eJem-
plo: entre tú y yo tene~os doscientas reses. Parece, sin em
~argo, que esta preposición hace aquí el oficio del adjetivo 
Jwntos. 

Sa.lvá opina que se puede decir ent-re ti Y mí, pero en
Cuentro más usual decir entre nosotros; así como, en caBOS 
Oblicuos, parece más correcto decir: ent1'e ti y tu he¡'mana 
qUe ' entre tÍ¿ y tn hermana. 
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La preposición se omite con frecuencia antes de los conl
plementos de tiempo; v. gr.: elj1tevestenemos sesión; este año 
no hay máscaras; dO?"Tniré cuatro horas. En frases parecidas 
están elipticas las preposiciones en y por, Ú otras; del mis
mo modo se omiten en algunos modismos y proverbios, co
mo: estM' mano sobre mano; esto es, con una mano sobre la 
otra; ponerse boca abajo; es decir, con la boca hacia abajO. 

La preposición de, colocada antes del apellido, no signi
fica nobleza, como creen muchos; pues esa co tumbre, hOY 
tan común, procede ele que algunos hombres ilustres de si
glos anteriores n aban dicha preposición antes de uno de 
sus apellidos, el último por lo general, y aún hoy, en igní
ficación de origen, procedencia, pueblo, etc., como: AlonSo 
Pérez de Gtlzmán, el Bueno; Diego de 8aavedra; A. CúnO
vas llel Castillo; del mismo modo que se hace con los tita
los ele conde, duque, marqués, etc., que se refieren por lo 
común á un punto g ogl'áfico. En cambio, hay muchos no
bles en Espal1a, de la primera nobleza, que no anteponen la 
preposición de á su apellido, 

En todo caso hay redundancia en un gran uúmero de 
apellidos, especialmente los acabaclos en z, porque Fernál~
dez quiere decir de Fernando; por consiguiente, el que se 
apellide de Fernández, es como si se apellidara de de Fer
nando. 

Alguna vez de equivale á con; v. gr,: á mí me dan e7e pa-
los (con palos) cada día. 

y también á desde; como: ele mi ca a á la tuya. 
A lJara; como en, traje de paseo, 
A pM'; V. gr.: murió de su too 
Al adverbio de comparación como; v. gr.: tiene mano de 

santo, uilas de gato, corazón de león, etc. 
La preposición so (de sub, debajo) tiene hoy muy poco 

uso fuera de las expresiones so color, so lJena, so pretex·to, 
so capa. ¡Bo! es también interjección cuando se aplica á loS 
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brutos; y también á los hombres, para in ultarlos con la .. 
Palabras so animal, so bestia, ú otras de baja educación, 
Cabe tiene aún menos uso; cabe mi (junto á mí), dijo Santa 
Tere a; en poe ía es más u ual e ta preposición, 

Lo adverbios afuera, adentro, arriba, abajo, hacen ve
Ce. de preposiciones y toman su carácter, pero , e posponen 
POr lo común, Excepto, salvo, durante, mediante y otras, 
son preposiciones imperfecta, como, por ejemplo: se marchó 
no o7Jstante los 'ruegos dell>adre; Va me ?'eslttblecí durante los 
meses de inviemo, 

Ouando no ob tan te carece de complemento, toma el ca
rácter de conjunción; v. gr.: los niííos no estaban bien pre
l.J(¿'I"aclos; no obstante, hicieron muy buenos ejercicios . 

.8:emos vi to que la prepo iciones por regla general ri
ge~ á infinitivo; pero pueden regir también á otro tiempo 
~nlda con la conjunción que, siempre que el ujeto de am
o verbos sea diferente; v. gr.: le dió la eSC01Jeta para ca

~ar: e to es, para que cazase; en trabajar está tz~ mérito; es 
eCll', en que trabajes. 

1r La ~repo ición de significa po esión en: casa de Luis, 
p atel'la en: mesa de mármol. Tiempo en: f(¿ duermes de aia. 
~'Ocedencia en: vino Juan de Espana. Origen eu: soy de 
1l/fgOS, Causa en: murió de 'miedo. In trumento en: murió 
~e Un, sablazo. En el primer jemplo rige genitivo; en todos 
Os demás, ablativo, 

En elleuguaje familiar y en el poético usamo algunos 
ad'\'el'b' . . 'd d' h lOS como si fueran prepOSICIOnes, egun que a le o, 
~?l'que omitimos la prepo ición de que lo acompaña de 01'-
~lnari ' " l 
1) o, v. gr.: ponme eso ENCIMA. la cama; se mellO e galo 
l EnAJO la mesa; en vez de encimtr. (le la cama, y debajo de 
a 'lncsa. 

"S ~qUí el ~dverbio encima equivale á ,la prepo ición s?bre, 
la ad'\'erblO debajo del ejemplo antenor hace el OfiCIO de 

prepOSición bajo, Varias palabras con valor de una pre-
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posición reciben el nombre de preposición compuesta ó locu
ción prepositiva, como: debajo de, encima de, tocante á, etc. 

Todas las preposiciones indican lugar, y son restos de 
nombres (MONLAU). 

La preposición rige al adverbio, y con más frecuencia, 
de, desde, hasta, para, por; Y. gr.: de aqttí en adelante, desde 
entonces, hasta maríana, para dentro, por nada. 

Los casos oblicuos tienen las preposiciones siguientes: 
genitivo de; dativo á, lJara; acusativo a, ante, cabe, contra, 
entre, hasta, según; ablativo bajo, con, de, desde, en, por, 
sin, so, sobre, tras. 

11 

Construcción d e hl, prepos Ición 
400n los :JOS adjetivos , participios T s lIs tanthrOIl 

s I;;IIIentes s 

Abandonado de) por todos, en el vestir. 
Abrigado de, contra los vientos. 
Aborrecible á la familia, de pO?' sí. 
Aborrecido del, por el pueblo. 
Aburrido de todo, en casa. 
Accesible al público, con) sin papeleta. 

Acepto á Dios. 
Acometido de un síncope, por el enemigo, de cerca. 
Acomodador del teatro. 
Acosado del hambre, por los galgos. 
Acre de genio, al gusto. 
Acreedor al, del premio. 
Adecuado al asunto. 
Adepto á la secta. 
Adicional al presupuesto. 
Administrador de bienes. 
Adm irador ele tus obra . 
Adorado r ele la bell eza. 
Afable con, para, para con los niños, en la conversación . 
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Mecto al rey, de pulmonía. 
Afligido de, con, por la de gracia. 
Ágil de cuerpo. 
Agradable al, para el paladar, por, eTI u trato. 
Agrio al gusto. 
Agf«.>"ado de co a , á la embajada. 
A~l1errido e¡¡ el peligro. 
Ajeno á la cu stión, de ello. 
Alcanzado e¡¡ céntimo, por el tren. 
Alegre de ca. coso 
Aliciente á, de, para la función. 
Alojudo en el cuartel, por el alcalde. 
Amable á todos, COI1, liara CO¡¡ u espo a, ele trato, e¡¡ u ca a. 
~nlargo al paladar, ele pOI' sí. 

Olor al trono, de Dios. 
Allleno á la vista. 
Anloroso COIl lodo . 
~nálogO á la cue. tión anterior. 

ncho (/e hombros. 
Andrajo '0 ele en el traje. An' , 

I1nado ele g nio, del mejor de eo. A' nI1110. '0 en, para el combate. 
~nt~ri.o: á Jesucri to. 
A nh[latlco á la cau a, por naturaleza. 
A Iléndiee á la obra, dpl texto. 

[ll'tl'('I])11' al gu lO, pam mí. 
Al1laz .. 1 

<luO /lara Enero. 
~JlrObado de, ell Flsica. 

flto lJUra la cátedra. 
A¡lurado de recursos. 
Arreglado á los medio elel francés, COII Pedro. 
Arro' , 
Á jado de genio. 

8pe . 
A. ro al, para el paladar, con todos, en gemo. 
A SC¡Uero:o á la vista e¡¡ el aspecto. 
<\ten! ' 
At6 .0 á la plática, CO¡¡ todo . 
At nllo con, de, por la noticia. 
Ara. ado d~ recur os, e/I la carrera. 
<\van/a" d Il .' uO e, en años. 
en(~flc 1 Il o a , para el paí . enen¡' . 

1l1an 'filo de la patria. 
do de carácter. 
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Breve en el di curso. 
Bueno de tomar, en sí, para hoy. 
Caballero de nacimiento, en su module, soúre una jaca. 
Calado por el agua, hasta Jos huc o . 
Caliente de cascos. 
Capaz de todo, pa¡'a, de mucho más. 
Castigado de, por el sol. 
Cercano á la muerte. 
Ciego de coraje. 
Cierto del de astre. 
Codicioso ele mi destino. 
Comedido en. us actos. 
Cómplice de Antonio, en el hurto. 
Comprensible á la inteligencia, para mí. 
Común á todos, del pu blo. 
Condecorado con cruces. 
Conforme á, con tu dictamen. 
Constante ej. ·u resolutión. 
Constituido en dignidad. 
Consumado en el eonocimiento do la ley. 
Contento COIl su parte, de ti. 
Contrario el uno al, del otro, en política. 
Convertido al buen camino, por el padre. 
Corto de talla, en andar, para comer. 
Cosido á p1lñaladas. 
Crel"ido de cuerpo, en maldades. 
Cruel con, para, lJara con el débil, de suyo. 
Cuidado con el hombre. 
Cuidado. o del, por el éxito, con, para con o(ro. 
Curioso de, por saber lo ocurrido. 
Chico de cuerpo. 
Depresivo al, del buen nombre. 
Desagradable al paladar, con, para con los extraños. 
Desagradecido al favor, con, para con su padre. 
Desconocido á los favores, del, en el pueblo. 
Descontento con, del u Ido. 
Descuidado en su empleo. 
iD sdi 'hado de ti!, en u empresa, para elegir. 
Deseoso de alcanzar el poder. 
Desprevenido de medios. 
Deudor á la hermana, en, por mucho dinero. 
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Dichoso con la suerte, en su casa. 
Diestro en la lucha. 
Diferencia entre dos hermanos del dicho al hecho. 
Difícil de arreglar. ' 
Diligento en la comi ión, para despachar. 
Dipulado á, en Cortes. 
Distante ele u patria. 
Diverso de olro. 
Dócil á los con ejo , de índole, para ejecutar. 
Doctor en leyes. 
Dotado de b !la prenda. 
DUlce al paladar, del, en el trato, para comer. 
~Ul'o con sus inferiore , de cabeza, en sus modale . 
Emulo del poela, en la gloria. 
Enfermo con fiebre, del pecho, desde ayer. 
Enjuto d cara. 
~1l.0joso al, en hablar. 

tJzado de puntas. 
Er'lldito en lenguas. 
~scal'ln('nllldo con la prueba, del juego. 
1'~c~s.0 ele dinero, en bieno ,para el almuerzo. 
:sl\lttl de, en granos. 
~stl'echo de cintura. 
Ji: Xacto en cumplir. 

Xento de vicios. 
EXlr -p .. allo al pleito, en el pueblo. 
P aerl á, para todos, ele aprender, en arder. 
P alto de talento. 
P aVorable al, ¡Jara el pueblo. 
pavorecido de, por la suerte. 
F:~~ndo ele ingenio, 8n palabra 
F" [11 (/e, en frutos. 

le1 d ' . l b p' , con, para, para con DIOS, en u pa ara. 
p:~rne en su propósito, ele piernas. 
F¡ neo de memoria, en sus designios. 
Plnn~ueado de murallas. 
Fle~lble tÍ la justicia, de cuerpo. 

oJo de . Po VIentre, en, para el trabajo. 
" trado con, de en lana. 
rran ' 

c.~ d, con, para, para con los huéspedes, de porte, en la Conver
saclon. 
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Fuerte con todos, de genio, en su derecho. 
Furioso con, contra su hijo, de ira, por el desastre. 
Genero o con, para, para con el mendigo, de ánimo, en su obras. 
Gozoso con, de la victoria. 
Grande de alma, en, por sus fictO. 
Grato al paladar, para el oldo. 
Gravoso al contribuyente. 
Guiado de, por su instinto. 
Gusto á los manjares, para decir, por la música. 
Gustoso al paladar, en ello. 
Hábil en el juego, para enseñar. 
Huésped de su compañero. 
IIumano con el de graciado, en su trato. 
ldoneo para el de tino. 
Igual á, con alguno, en dinero. 
Impaciente con, de, por la respuesta. 
Imp('dido de la vi ta, para escribir. 
Impelido de, por la moda. 
Imp netrable al hombre, en el secreto. 
Implacable en su venganza. 
Impotente contra, para el mal. 
Impropio á, de, en, para sus años. 
Impugnado del, por el abogado. 
Inaccesible al vulgo. 
Incansable en el canto. 
Inrapaz de hacer bien, para la empresa. 
Incierto de su mllerte, en su decisión. 
Incompatible uno con otro cargo. 
Incompren ible á, para todos. 
Inconsecuente con, para con su hermano, en sus ideas. 
Inconstante en su conducta. 
Increíble á, para los jueces. 
Ind ciso en, para obrar. 
Independiente de otro. 
Indigno del premio. 
Indulgente con los demás, para, para COn él, en el examen. 
Infatigable en, para el trabajo. 
Inferior á sus compañeros, en aplicación. 
Infiel á, con, para, para con la patria, en su proceder. 
Inflexible á las lágrimas, en el fallo. 
Ingrato á los favores, con su tío. 
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Inherente á u cargo. 
Inmediato al pueblo. 
Inocente del crimen, el} el sacrilegio. 
Insaciable de honores, en sus pasiones. 
Inseparable del juego. 
InSípido al gusto. 
Inteligente en humanidades. 
Intolerante con, para, para con todos, en la opinión. 
Inútil para el servicio. 
Invadido ele, por la langosta. 
LargO de ingenio, en el trabajo. 
Lento en obrar, para aprender. 
LIberal con los amigos, de su cuerpo. 
Libre ele cárcel, en sus modales. 
Ligero ele manos, en hablar, para correr. 
Limitado ele ingenio, en el precio. 
LilllPio de polvo, en el juego. 
Loco de alegría, en sus ademanes, por el vino. 
Lleno de gozo. 
Malo Con, para el pueblo, de nacimiento. 
~Ianco de la izquierda, en, para el juego. 
Manso de condición, en sus maneras. 
MaYor de edad, en años. 
~ediano de cuerpo, en talento. 
~l~nor de edad, en categoría. 
~I¡sericordioso con, para, para con el pobre. 
~Ol~sto á alguno, en la Iglesia. 
N OlIdo á, de palos. 

atural de Oviedo. 
~ecesario á, pam la obra. 
Ñ egado ele memoria, para todo. 
N egligente en, para el despacho. 
Ñ egoeianle en ca mes, por mayor. 

OOble de, por su cuna, en sus acciones. 
bSeq . . O UIOSO con, para con sus amIgos. 

o~~parlo con un asunto, en la oficina. 
O lOSO al pueblo. 
oneroso á otro, para el Tesoro. . 

portuno á, para la ocasión, en el pensamwnto. 
°ordenUdo á, l)(1ra un fin de diácono, en series. 

tD l ' 
",ti loso con, de, por su saber, en su porte. 

• 
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Pasante de medicina, en leyes. 
Penetrado de dolor. 
Peregrino en Santiago, de Tierra Santa. 
P rfecto ante Dios, en el mundo. 
Perjudicial á, para la cosecha. 
Pernicioso tÍ la religión, en la Iglesia, por sus doctrinas, para los ino' 

centes. 
Perseguido de, por los acreedores, por ladrón. 
Pertinaz de carácter, en su opinión. 
Pesado de pierna, en hablar. 
Pintiparado al otro, para la comisión. 
Pobre de genio, en dinero. 
Poder para con el ministro. 
Podero o á, para luchar, en bienes. 
Poseído de terror. 
Po ' terior al oficial. 
Postrado con, de la gota, á los pies, por el suelo. 
Práctico en la caza. 
Preferido de, á, por otro, entre todos. 
Presidido del, por el rey. 
Presto al, para el viaje, en irritarse. 
Primero de, entre sus compañeros, en clase. 
Prlncipe de los ingenio, entre los oradores. 
Pródigo de, en dádivas, en palabras. 
Pronto eL, ¡Jara las quimeras, de genio, en responder. 
Propicio á los ruegos. 
Propenso al llanto. 
Propio al, del, para el fin indicado. 
Provechoso á) para la digestión. 
Próximo á la muerte. 
Quebrado de color. 
Recio de miembros. 
Reo contra el rey, de lesa nación. 
Restituído en su destino, por real orden. 
Resuelto en, para obrar, á marchar. 
Rico con) por sus bienes, de, en esperanzas. 
Ridículo en sus gestos, por su facha. 
Rígido con, para, para con sus discípulos. 
Sabio en agricultura, entre los sabios. 
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· 'ano de intendón. 
'alisfecho con, de, por los elogio . 
eco de cara. 
'edipnto de venganza. 

I'Icguro clcltriunfo, en su puesto. 
~elllejant(' III cond(', e1I la cara. 
'ensible al in nIto, 

S('iialado con gallardete, de, por la ' viruelas. 
Severo con, para, para con los niños, de ro'tro, en criticar. 
Sitiado del, IJor el enemigo, 
,'ituado á la orilla, en la lancha, soóre el ca:lillo. 

oherhio COl¡ :us honores, con, para clln lo' "e<:inos, (h condición, en 
. u lrato. 

ohrio ele palabras, en beber. 
SOjuzgado de, por las amenazas. 
· 'olícito Clil¡ alguno, en el negocio, para ascender. 
· ordo á los ruegos, c1p un oído, de nacillli nto. 
,'orpl'l'ndido CI/n, tl~ la nolida. 
~osP('('hoso al jcf(', de traitión, en, por su ademán. 
~\lhordinado á .. ti director. 
• 'Ucio }lOr dentro, úe cuerpo yalma. 
Suelto de miembro', el! hablar, 
· 'nfrido 1m la d('sgracia, 
SUI -, IllsO al superior. 
'. UIl(~ditado rie, p')r enemigos, 

~~perior á todos, en belleza, ¡Jor sus fuerws. 
1 ardo ele oído, ell enojarse. 
_tlleroso de un golpe, 
1 enl~ble al pueblo, por u crueldad. 
1 flnlldo de, entre los 'úbditos. 
1?lllor á la muerte, de Dio. 
11erno de la rista, con los niños, 
10cado al santo, de locura. 
10nto de capirote, para sí. 
T~r('ido con alguno, de un pie, en sus juicios, por la mitad. 
l' ~spasado del, por el dolor. 
Triste de cara, con, por la noticia. 
ú~~rto del ojo izquierdo, 
ú~~rno de, entre los dependientes, en la tienda. 
Un~c~ en su clase, elltre todos, para este fin. 

a uno, uno con otro, de tantos, elltre otros, por olro, etc. 
l! 
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Util al pueblo, para el ervicio. 
Vecino al, del puerto. 
Vencido del, por el enemigo. 
Versado en antigüedades. 
Visible á, para, entre todos. 
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CAPÍTULO X 

De la eODjllDclóD; su rér;lmeD .,.. eODstruccióD. 

La palabra conjunción viene de la preposición latina cum 
(con], y jungo, is, ere (juntar), porque enlaza las proposi
ciones unas con otras, y expresa la relación que tienen en
tl'e si. Hay unas 60 conjunciones, que se dividen en: 

gOPULATlVAS (1, ) .... 
ISYUNTI VAS (6) ..•.. 

AnVEnSATIVAS (16) •. 

CONDICION HES (7 ) ... 

CAU ALES (5) .••..•• 

COMPAnATlvAS (':' ) ••• 

CONTINU ATIV AS (5) ... 

ILATIVAS (5) .•.•.•.. 

FI:'-IALES (5) ••. ' •..• 

é, ni, que, y. 
ahora, bien, hora, Ó, Ú, ya. 
anles, antes bien, á pesar de, aunque, bien 

que, como quiera que, con todo eso, cuan· 
do, mas, mas que, no obstante, pero, si 
bien, sin embargo, sino, siquiera. 

como, con tal que, dado que, si, siempre que, 
ya que, toda vez que. 

porque, pues, pueslo que, supueslo que. 
así, a í como, á la manera, como, de igual 

modo, dol mismo modo, lo mismo. 
así que, además, demús de, otrosí, pues. 
conque, luego, pues, por consiguiente, por 

lo tanto. 
á fin de que, á trueque de, para, para que, 

porque. 

Las nueve clases de conjunciones expresan: 
CI)PULA II T1VAS ••••••• 

ISYUNTI • VAS •• " ••• 
<>DI'EIlSA e TIVA .••••• 

OND1ClO A C N LES ..... 
CoAlJ 

ALES •••••••••• 
/IlPAnA ('o TIVAS ••••• 

j" l\"TIN ATlVA 
L¡\T¡ Ir \S 
F¡NAL~S .......... . 

..... ...... . 

unión, enlace. . 
separación ó altern~tl\'a. 
opo ición ó contranedad. 
condición. 
razón ó cau a. 
comparación. 
continuación. 
consecuencia Ó ilación. 
el fin Ú objelo . 
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La conjunción es parte invariable de la oración, porqne 

no varía la cla~e de relaci6n que expresa. 
La conjunción ha de enlazar siempre complementos aná-

100'08 como sustantivoR con sustantivos en oraciones '0-o , 
lJrentendiclas; un verbo con otro, y una con otra oración; 
v. gr.: {¿ mí me gusta la música y el baile; estaría mal di
cho: {¿ mí me gusta la rnitsica y bailar. Por igual razón no 
deue decirse: veo la hermosa catedral, y que sus ton'es se ele
'I.'an (¿rrogantes; sino: veo que la catedral es hermosa, y que 
sus t01Tes se elevan aTrogantes. 

La conjunción enlaza siempre pensamiento, y su expre
sión oml, las oraciones; pues aunque parece que enlaza 
también ideas ó palabras, es porque hay un verbo oculto 
flue se puede suplir fácilmente; v. gr.: quiero conseguú- ja
ma y provecho; es decir, y quiero conseguir provecho. 

Las conjunciones van generalmente á la cabeza de la 
oración subordinada, y s610 pueden posponerse, pues, em
pero, no obstante, sin embM·go. 

La partícula que se usa alguna vez en lugar de la pre
posición de; v. gr.: no pido más QUE cuatro días de plazo; Ó, 

no pido más DE cuatro dlas de plazo. Si la oración es afir
mativa, se emplea siempre de. Oon esta última se excu
sa también algunas veces la repetición de la conjunción 
que; v. gr.: el muchacho tiene más chispa DE la QUE el prin; 
cipal se creía; cou lo que se evita decir: el muchacho tíer¡e 
más chispa QUE la QUE el principal se creía. 

La conjunción que sólo une verbos, y los adjetivOS en 
uno que otro. 

La partícula que es conjunción copulativa cuando enlaz~ 
dos verbos, como: espero QUE estudies más. (Véase al fina 
la nota D.) 

1. 0 Equivale á la causal porque; v. gr.: perdió ta1llbié1t 
á S'u padre, QUE nunca ~ma desgracia viene sola; esto eS, 
PORQUE nunca ... 
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2.0 Equivale á la disyuntiva ya; v. gr.: QUE quieras, 
QUE no quiera-s, has de tomaT la sopa; es decir: YA quieras, 
YA no quieras ... 

3.° Equivale á y más; v. gr: está siempre sobre el piano 
dale Q E dale; esto es, dale Y MÁS dale. 

4.') Equivale á la copulativa y; v. gr.: justicia pieZo, 
QUE no favoT; esto es, y no favor. 

5,0 Equivale á la adversativa sino; v. gr.: no qt4iero 
otro premio QUE el cielo; e decir, SINO el cielo. Cervantes 
u Ó pero en vez de sino: no sólo en ESJla¡¡a, PERO en toda 
la Mancha. 

!j." Qué de equivale á cuú,nfos; v. gr.: ¡QuÉ de gritos II 
fls)Jaz'ienlos! 

7." Que, igual á como, en comilón QUE tít e1'eB. 
La partícula pues equivale tí, la causal porque; v. gt'.: 

despacha pronto, pues tengo prisa; esto es, QUE Ó PORQUE 

tengo prisa. 
E. conjunción continuativ:lj v. gr.: espero, PUES, que no 

eles lugar á quejas. 
E ilativa; v. gr.: ¿no quiere ~e[Juir los consejos de SltS 

n?n1'[JOS'! PUES él 70 llomrá a7gún día. (ACADElIIIA.) 

Equiyale al adverbio sí, cuando en tono familiar cleei
lllo:: ¿Pien as ir al teatro?-Pues. 

Usan algunos como conjunción el adverbio cuando, en vez 
de la conjunción si, en casos como éste: debemos obedecer 
el'ANuo lo manda el superior; esto es, SI lo manda el superior . 

El adverbio cuando, como conjunción adversativa, tiene 
Doco UfiO¡ v. gr.: no lomo el remedio, CUANDO (aunque) mr 
cueste la vida. 

La conjunción copulativa y era en lo antiguo una é, y 
lo mi mo en todas las lenguas neolatinas que la derivan 
del latín el. En castellano e convierte la y en é si la pala
bra siguiente empieza por i ó por hi; v. gr.: bueno é inocen
tr:; Juan é Hipólito. 
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La conjunción copulativa y no cambia en é cuando la 
voz siguiente empieza por hie, que equivale á la y (ye); 
v. gr.: llega el valiente adalid, y hiere como el rayo á los es' 
cuádrones enemigos. 

Cuando la frase es interrogativa, no se cambia la y en 
é, aunque la palabra siguiente empiece por i; v. gr.: ¿y 
Ignacio cómo está? Más bien debe decirse: ¿y cómo está Ig
nacio? Cervantes dijo: y iba á misa. 

Ni excluye á la preposición sin, y la reemplaza; por esO 
se puede decir: sin pena y sin gloria, Ó sin pena ni gloria. 

La conjunción ó expresa á veces equivaleucia, como Éti
ca ó .filosofía moral, y tiene la significación de esto es, ósea, 
es decir. Dicha ó se cambia en ít, i la palabra sigluente e)11-
pieza por o ó por ho; v. gr.: uno ú otro; dinero ü honores. 

La conjunción y suele omitirse cuando son varios los tér
minos análogos, expresándola sólo entre los do últimoS; 
v. gr.: 

y sin usar de má atenta frase, 
Mata, trincha, devora, pilla y vase. 

(SUIANI EGO.) 

Cuando se quiere dar gracia y rapidez á la cláusula, se 
suprime esta conjunción en todos sus término , por la figu
ra asíndeton (privativa de unión) ó disytmción; v. gr.: 

Acude, corre, vuela, 
Traspasa el alta sierra, ocupa el llano; 
No perdones la espuela, 
No des paz á la mano, 
Menea fulminando el hierro insano. 

(Fn. Lurs DE LEÓN. ) 

Otras veces, por el contrario, se repite dicha conjunciÓJ~ 
antes de cada uno de los términos análogos, para dar a 
pensamiento más energía, cometiendo la figllra 1Jolisí1ulet01~ 
(de polis, mucho, y sindeos, ligar); v. gr.: 
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Yel anto de 1 racl abrió II mano 
y los dejó, y cayó en despeñadero 
El carro, y el caballo y caballero. 

(HERRERA.) 

y luego sobrevenga 
El juguetón gatillo bullicioso, 
y primero medroso 
Al verle se retire y e contenga, 
y bufe, ?/ se e p luzne horrorizado, 
r alce el rabo e~ponjado, 
Yel espinazo en arco suba al cielo, 
r con los pie. apena toque el uelo. 

(FR. DI EGO GON'lÁLEZ.) 

, e repite la conjunción que, si un solo verbo determina 
eon ella á otro vados de término diverso y complejo j 

V. gr.: «Preceptúa la ley que el padre cuide á su hijo de
de su más tierna inf¡Lncia¡ que lo dirija pOi' el camino del 
bien, que ... ' En otro ca o se omite¡ v. gr.: E pero qlle ma
drugue , y me prepare el de. ayuno. 

También e repiten otras conjunciones antes de cada uno 
de lo términos que enlazan; por ejemplo: 

No hay necio que no me hable, 
NI vieja que 110 me quiera, 

r pobre qlte no me pida, 
[ rico que 110 1/Ie ofenda. 
o hay C¡lmillO que no yrrre, 

Nr jue!l0 donde no pierda, 
[ amigo que no me en!Jañe. 
[ enemigo que 1/0 tenga. 

(QUEVEDO. ) 

Ni e repite ante toda voz á que afecta la negación¡ i se 
trata de verbos, puede cambiarse por no al principio del pri
lllero j v. gr.: ni ó no puedo, ni quiero, ni eleoo faltar tÍ clase. 

Re pecto al oficio que hacen de adverbios la conjuncio
nes, y viceversa, es de advertir que el adverbio modifica 
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siempre á otras partes de la oración, mientras que la con
junción, en su oficio propio, demuestra la dependencia Ó 

régimen y relación de unas oraciones con otras. 
Se llama conjunción compuesta Ó locución conjttntiva una 

reunión de palabras que hacen el oficio de la conjunción, 
como: á fin de que, antes bien, etc.; y se llama simple la con
jUllción si consta de una palabra sola, como ya, pues, etc. 
La mayoria de estas locuciones se combinan con la conjun
ción que; v. gr.: á fin de que, á menos que, antes que, á par
te de que, asi que, despuéll que, lla¡;ta que, pues que, puesto 
que, sin que, tanto que, visto que. 
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CAPÍTULO XI 

De la Interjección. 

La palabra inle'jccción viene de la latina in/mjcclio (de 
interjícere, a1Tojm), porque se rolo ca al azar en el di cur
,'0. Las hay para expresar todos los afectos del alma, agi
tada súbitamente por el gozo, dolor, terror, ira, sorpresa, 
adnliratión, etc., tales como ¡ahl, ¡ay!, ¡'mh!, ¡ca!, ¡caram
lHI I, ¡cáspita!, ¡cómo!, ¡chito!, ¡chitón!, ¡eh.', ¡ea!, ¡guay!, 
¡holal, ¡huy!, ¡oh!, ¡oxte!, i]Jujl, ¡quiá!, ¡sus!, ¡zape!, etc., etc. 
t parte invariable de la oración, porque la interjecciones 
,'OU unas exclamacione ó gritos comunes ,Í, todos los hom
bres en casi toda las lenguas. 

La intel'jección, como lo indica su etimología, se coloca 
e:SPontáneamente en aquel punto del discurso COlTe~pon
diente al ánimo agitado, y alguna de us clases es propia 
de lenguas diferentes. Como signos de dolor ó de satisfac
ción, observamo también ciertos gritos en alguno. irra
cionales, que, no por carecer del don (le la palabra, dejan 
[le sentir las impresiones externa j pero u manifestación 
entra en el número de losignos de la sensibilidad, y no 
del entendimiento, de que carecen. 

La. inteljecciones llevan el signo de admiración U) in
~ediatamente ante y despué~ de ella i ó antes de ellas, y 
(e IJués de las palabras que las acompal1an, como ¡eh!, ¡ay 
'lité desgracia tan terrible! 
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Pueden hacer oficio de interjecciones los nombres. ver
bos, adverbios, etc.; v. gr.: ¡arre!, ¡fuego!, ¡sopla!, ¡toma!, 
¡dale moler!, ¡cuidado!, ¡qué!, ¡vaya!, ;miren!, ¡diablo!, 
¡cómo!, ¡pues!, ¡bravo! 

Algunas vece está suplida la interjección antes de las 
voces que la llevan expresa de ordinario; v. gr.: ¡desgra
ciado de mí!, ¡infeliz y desventurada madre! 

Se abusa con frecuencia entre las personas piadosas de 
las exclamaciones ¡Ave 1Jlaría!, ¡ Virgen Santísima!, ¡Dios 
mío! 

Con los irracionale . e emplean las voces arre, hala, mis 
Ó mus, ox, quis, so, us, zape, @tc., que son verdaderas in
terjecciones. 

La inteljección ¡he!, que se junta con aquí, ahí, allí, me, 
te, le, la, nos, los, las, sirve para designar los objetos, y 
para llamar la atención hacia un asunto, como: ¡he aquí el 
hombre/, ESTE hombre CEcee horno); he allí AQUEL hombre: 
Si decimos: he aquí las pruebas, e entiende las que voy t1 

exponer; y he ahí la prueba, la que ya se adujo. AlgunOS 
hacen sin fundamento un verbo de esta ülterjeccióu, por
que su significación e parece á la del verbo ver (1), y dicen: 
hed aquí (por ved aq1tí) el tren que llega. He es también ilu
pera tivo del verbo ha~er, como activo. 

La interjección acompaJ1a comúnmente al caso vocativo. 
pero no siempre, como se ve en: ¡ay DE mí!, ¡caramba corl 

el chiquillo! . 
La mayor parte de los gramáticos dicen que la intel:Jec

ción, más bien que parte de la oración, es una oración en
tera, pues ¡ay!, ¡oM, según la Academia, equivalen á l.a 
oración, estoy admirado, Ú otra parecida; pero Salazal' O~l
na, con fundamento, que la interjección es una parte de :J. 

co)} 
(1) En francés he aqul, he alli, se traducen voici, voUa, y se r",-l11&I) 

~oir. ver, y 108 a 'lverbioH ci y la. aquí yalli. 
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Qración, y no una oración; porque en este ca o, diée, eríall 
también oraciones por el' como la interjecciones, muy , , 
expre ivos, lo. puntapié., la., mirada , y aun lo ~ puntos 
Su pensivos) que equivalen á la expre ión de una ó más 
ol'aciones perfectas. Debe) pues, considerarse la interjec
ción, no como oración, sino como parte (le ella) por más que 
equivale á uno ó má pen amiento, , que no hubo facilidad 
(¡ tiempo de manife tal' con palabras. 

En Geometría, un cuadrado e equivalente á uu trián
gUlo de igual base y doble altura que aquél; ¿ e ¡mede decir 
llOr eso que el cuarlrado sea. un triángulo? En Gramática 
lo· verbos determinados con su complemento. equivalen 
también á un término compiejo ó acusativo del determi
lIante; t,se igue de aquí que lo verbo~ determinados, ean 
'lI'tantivos'? De ningún morlo, porqu no tienen una mi ma 
Significación la' voces identidad, semejanza y equivalencia, 
[IOl' má que frecuentemente el público la confunde. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



CAPÍTULO XII 

De las fi¡:jllras de dicción. 

Lláman e figuras de dicción ciertas alteraciones que Su" 
fren las palabras en su estructura material. También se 
llaman figuras de metaplasmo, voz griega q Lle significa. 
transfonnac-ión. Son ocho. 

Añaden letras, tres: 
La prótesis al principio, como aqueste, aquese, por este, 

ese; apegar, por pegar, y otras muchas voces anticuadll:1· 
Epéntesis, en el medio de la palabra, como corónica por 

crónica; y antiguamente Ingalaterra por Inglaterra. 
Paragoge añade al fin, como infelice por infeliz; f el'OCf 

por feroz; conmigo en vez de con mí. 
Otras tres figuras quitan letras: 
AféTesis al principio, como naguas por enaguas; noraútl(J' 

na por enhorabuena. 
Síncopa quita letra ó sílaba en medio de dicción, COll

10 

hidalgo por hijodalgo; Navidad por Natividad (1). 
Apócope se comete cuando se quita letra ó sílaba al fill 

aW de palabra; v. gr.: do por donde; tan por tanto; san por s 
io; cien por ciento, etc, (Yéase pág. 70.) 1 

Algunos adjetivos pierden la última letra ó sílaba en .:. 
singular, pero no en el plural, aunque precedan al nomb1 . 
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PUes 'e dice buen hombre, gran Yecompensa, Y no buen hom
bt-es ni gran recompensas. 

La mf'flÍtcsis COIl 'i 'te en cambiar el lugar de Ulla letra ó 
Silaba, como crocodilo por cococZrilo; cantilena por cantinela; 
lJf:rlado por prelado, de uso anticuado. 

La contracción ó sinalefn con iste en omitir la vocal con 
~lue. termina una dicción, por comenzar también con yocal 
l~ sIguiente, formando con ambas palabras una Rola; ver
jlgracia: al por á él; elel por de él; esotro, (3I;toll'o, por eso 

(¡t,.o, esto otro. 
Tenemm, además la antítesis, que cambia una letra por 

Qtra, como tendré por lener{~. (V éa. e la nota E.) 

QU1rAlI I.ETRA ' •..•• 

RE U~IEN 

1 

Afére~is (eortauurll), al principio; na!jl(fls por 
ena!luas. 

SillcoJla (eort ), allllcdio; San,llld por XI¡[j. 

vidad. 
,Ipócope (recorte), al Hn; tila por talllo, cien 

por cicllto. 

I [>rótesi.~ (anteposieión), al principio, ti "litar 

Epé1ltesis (inserción), al medio, cUI'1Í1IIca por 
crónica. ¡por ,l'1Ilar. 

Parayoye 'más largo), al fin; ju{elice por in{l!-
li~. 

Alltttesi~ (Clllll bio), s(),~[lirlJ por sU~[1i/'o. 
Metátesi (transposición), []II/1ce por !/ozne. 

A.l'l'r,: • 1 RAX LRTIIAS .•• 

l\ 
tllll! UNA LeTRA ••• Sinalefa (unión), al por á el; del por de el. 

b De esta figuras sólo se autorizan las empleada por los 
UeUOi! hablista y escritores. 
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SEGUN DA PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 

Las partes de la Sintaxis son (pág. 20) la concordancia, 
el régimen, la construcción y las oraciones. 

1 

D e las concor(lancias. 

d Concordancia es la conformidad, y á veces consonancia, 
1 e accidentes gramaticales entre dos partes variables de 
a oración . 
. El artículo, el adjetivo, el pronombre y el participio con

Clel'tan con el sustantivo en género, número y caso; v. gr.: 
Q~Uél era el tabernáculo santo consagrado al Se1ior. El pro
Il?Inbre aquél, el artículo el, el adjetivo santo y el partici-
1110 Consagrado, conciertan con el nombre tabe1'nácltlo en 
género masculino, número singular y caso nominativo. 

El verbo concierta con el sujeto en número y persona; 
\>. gr.: Dios existe. El sujeto Dios concierta con el verbo 

t
e
;¡;i8le en número singular y tercera persona, á la cual per-
enec . . en todos los nombres que están en nommatIvo. 

El relativo concierta con el antecedente en género y nú-
llJero "'. El'" Ji ' UJas no Slempre en caso; v. gr .: zns1gne escntor don 

Osé 11fT - n d bl' , . b l' 'l..arta .t:e1·e a pu tea vanas o ras que mora 1zan y 
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recrean. En este ejemplo, el relativo que concierta con el 
antecedente obras en género femenino y número plural; 
pero no en caso, porque obras es acusativo directo de pw 

blicó, y que es nominativo sujeto de moralizan y recrea1l· 

En la cláusula: el hombre que trabaja recoge el fruto, el 
relativo qlte concierta con el antecedente hombre en géne
ro masculino, número singular, y también en caso nomina
tivo, porque hombre es sujeto de recoge, y que sujeto de tra
bnja. 

El relativo concierta en género, número y caso eOIl el 
cousiguiente, si va expreso por redundancia; v. gr.: me lo 
contó un amigo íntimo, el cual amigo no miente nunca¡ y 
también con el atributo ó predicado de la oración de que 
es ::;ujeto. . 

Dos sustantivos continuados conciertan en easo; v. gr.: 
jJItulrid, capital de Espafía, tiene hermosos paseos. Madrid 
y capital conciertan en caso nominativo por aposición, Y se 
consirleran enlazados por el relativo que y el verbo es eJíjJ~ 
ticos, pues se qniere decir: jJladrid, que es la capital ... til 

son nombres de personas conciertan además en génerO y 
número; v. gr.: Alfonso, hijo de Fernando. 

Dos ó más sujetos en singular se consideran, para 105 

efectos de la concordancia, como un solo sujeto en el nÚ

mero plural; v. gr.: Manuel, José y Ramón salieron juntos. 
Si son de diferente género, equivalen á un plural mascu ' 
lino; v. gr.: Julia y Rafael son hermanos. 

Cuando concurren como sujeto compuesto dos ó más pro
nombres personales, llevan el verbo al plmal, concertando 
en la primera persona con preferencia i la segunda, Y en 
la segunda con preferencia á la tercera; v. gr.: tÍ¿ y yo t~i 
nemos derecho al premio; tú y tu padre fuisteis á paseo. 
pronombre tú se antepone á yo en buena sociedad. . 

Cuando el sujeto expresa en singular una colección 1}V 

determinada de seres, puede llevar el vel'bo al plural; ver-
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Ligracia: s(/lieron nl cal/lpo l/na multit/(d ele pcrsonns; esta 
gel/te edificaron lÍ, Troyn. Hoy e poco u,'ual e:-ita concor
dancia extrafla, 6 silepsis (del gl'Íego sillepsis); e más ad
lUbihle cuando el ,'ujeto es alO'uno de los colectivos clase, 
miim], f'specie Ó grllcro, :-;eguido de In. preposición de y un 
nombre en plural; v. gr.: estr, géllcm de discusiones me des· 
uyrarlnl/; cierta clase de ami!Jos son perjudiciales; la mitall 
de las troJias (/lIe marchaban por la (lerecha, sr. desu(lJulal'on; 
y también se dps!Jmuló, si atendemo: á r¡ne no fueron todas 
lr¡S !r()lm.', sino la mitad. El verbo debe concerta¡', ya con 
el colectivo ya con el nombre que le sigue, según que la 
acción ,'e l'efiem al uno 6 al otro; v. gl'.: La lIIitrul de lo. 
Pa,'ajel'os )lcrnulJlPció serCI/(¿ en el peligro. Aquí Re pone 
)Jprmaneció serena, porque no fueron torlos los pasajero los 
qUe permanecieron tranquilos, sino la mitad. 

e Un gran número de pájaros hrtrírln resonar sus picos 
Con <lulces canto . » (FE. 'ELÓN.) Aquí eoncierta el verbo 
COIl el ,'uslantivo pájaros, que eran los qne cantaban, y no 
con el colectivo número. 

Del mismo modo diremo~: 
Le¿ cantidad ele mosquito: era muy grande., Una nube 

de Mruaros asaltaron el {laí'. (Acru7t'/Ilir' Fral/mise.) 
Uno ele los pide sing-ular ~i es uno solo el que ejecuta la 

acción, y plural si son más; v. gr.: ww de los solt]ados lIACÍA 

lr¿ [ju(/1'llia; éste cs uno de los soldados que se CUBRIEltON de 
9l01'ia en Cuua. 

Dos ó más verbo en el modo nominal in artículo, lle
'\'an el verbo en siugular; v. gr.: marlru[Jar y pasear es muy 
l)~ovechoso; y mejor es la con~trncción comenzando por el 
'\'el'bo: es muy provechoso madrugar y pasear. 

Si los infinitivos llevan artículo 6 un 'ustantivo por pre
dicado, el verbo concierta con eIios en el número plural; 
'\'. gr.: el leer y el escribir mucho, cansan la vista; matar y 
¡1¡Orir son el/in (lel asesino. 
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También se cornete la silepsi : 
PRIMERO. Ouando concertamos un Rfljetívo del géllerc} 

masculino con un sustantivo femenino; v. gr.: vuestra ma
jestad es muy bondadoso. Si dijéramos: vuestra majestae] es 
muy prudente; /lsía está triste, tendríamos dos propo::;icio· 
lles anfibológicas Ó de doble sentido, pues son aplicables al 
hombre y á la mujer. MOl'Rtín dijo: 

¿ Vei esa r pugnante criatnra, 
Chato, peló11, sin dientes, es/cvado? 

Chato, pelón y estfJVaclo condertan con la palabra elíp
tica hombre, comprendida en críalnra. 

En Puerto Rico, cuando un ni110 no abe la lección ó co
rnete otra falta, dicen que está pésima, ó se quedó l'é¡;ÍJ1la, 
en lugar de decir es/á Ó ,'C quedó pésUIlO, aunque tampOCo 
sería buena ronstrllcCÍón. 

Se suelen poner en concordancia con el sustantivo dotl 
adjetivos, l1nidoi:! por un guión, ele los cuales el primero 
tiene la terminación invariable; v. gr.: las razones filosk/ico-
socialps; las cuestiones polUico-?'cligiosas; los neo-católicos. 

SEtlU ' DO. Ouando el artículo masculino se antepone al 
sustantivo femenino que comienza con a ó ha, y el acento 
!)rosódico carga. obre dicha primera silaba, como el Asia, 
el hacha, el ala, 

1. o Se exceptúan los plurales que destruyen el lliato 

por la interposición !le la s final tlel artículo, como la-S' 
almas. 

2.0 Se exceptúan los adjetivo qne llevan antepuesto 
el artículo femenino, aunque empiec'en por a ó ha con acen
to prosódico ú ortográfico; v. gr.: 7a olta cumvre. 

3.0 Se exceptúan las letras del alfabeto que llevan to~ 
das el artículo la, como: la a, la hache. 

4.0 Se exceptúan, por fin, los nomores propios de JU
t1

-

jer, cuando por costumbre llevan artículo, pues en Oa~~ 
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tilla ~e Jice: la Ana, la .JJI!/cla. En ninguno de e. tos cua
tro ca:os se cuida el u 'o ele la eufonía. 

Lo e, critore antiguo " como se ha visto (pág. 36), eran 
poco escrupuloso en el uso de esta concordancia del ar
tículo con el nombre. Acevedo dice: 

Ó cuando relozando en el arenll, 
LHS m{¡rgl'ne ' parece que saluda. 

Otro " en cambio, decían: la, hambre, etc. 
Alguno~ usaron también el artículo masculino un aute 

de nombres femeninos que comienzan por a ó ha, como: UI! 

Cl!Jfi, un haclta, etc. Eu la pronunciación apena. e di. tin
gue hoy la (L del artículo U)la, antes de tale' nombre I pero 
no debe omitirse al escribir diehos ejemplos ú otros pare-
cidos. , 

TEltCEltO. Se comete asimismo la figura silepsis cuando 
elnumel'al uno es sujeto , imple (le una oración de verbo 
recipl'oco que está en plural ; v. gr.: se escriben el uno al 
otro; se disputan el premio d1ll/o al otro, 

CUARTO. Cuando el sujeto e~tá en plural y el verbo en 
'ingular, como OpiIHUl algunos; v. gr.' hay fiestas en Bío 
1:iedras; hace m/(cho.'? a/1os 'lue 1/0 tr. I'eo. De ningún modo 
PUeden usal','e e:,;tos verbo' en la tet'cem persona. del plu
l'al, como hacen la., personas poco culta', diciendo Illilla
llJell te: hacen 111 /Ichos (1 Ita::;; h/lbitron grm¡des jlestas. 

QI'INTO. Cuando concertamos el adjetivo medio con un 
llOlUbl'e propio femenino; v. gr.: lJrescnció el suceso MEDIO 

A.91tadilla; se salió el Ebro ele madre y allegó :\IEDIO Zara
f}OZ((. Puede sobrentenderse la palahra lJ!leblo, 'cecinrla1"io 
Ú otra, como medio pueblo de Agl/adilla, medio vecindario 
de Zaragoza, por haber 'e sllprimido in 'ensiblemente tales 
palabras en el illiorna, ó puede considerarse que la voz 
')¡edio es un adverbio, de cantidad una" vece, y otras de 
llJodo, 
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SEXTO. Con el artículo un formamm; también una con
cordancia muy caprichosa, por allteponerlo {¡, nombre~ fe
meninosj v. gr.: ¿es l)osi~le que en UN Sevilla suceda estO? 
Se sobrentiende también en e 'tos casos la palabra pueblo 
ú otra, según Salvá. 

SÉPTIMO. El adjetivo mismo, misma, toma el carácter 
adverbial en las concordancias: en Espa1ia mismo; en OUbl6 
mismo; y conserva su oficio en: la misma Ouba; la misma 
Andrtl/lcta. Sin embargo, no puede decirse: en la Ouba mis
mo, lo cual atribuyo más hien al artículo, que, como sabe
mos por lo llicho (pág. 36), no suele acompaíiar á los nom
bres propiolS ue p1'ovincia 6 región. 

OCTAVO. El adjetivo lodo concierta también con Rustan
tivos femenino!'; v. gr.: en todo F}'(/nciaj en lodo lJiúlafja, 
aunque es algo usual decir: en toda JJlülaga. 

¿\las qué logra, si al (in verá el prudente 
Que no es sino ulla rana, todo boca? 

(SAMANIEGO.) 

El poeta da á entender con una hipérbole, que la rana 
se convirtió toda en boca. 

NOVENO. Se comete asimismo Ulla especie de silep is 
cllanLlo ponemos el verbo en plural, y el sujeto, tácito ó 
expreso, está en singular; v. gr.: 

¡Que me matan! ¡Favor! Así clamaba 
Una liebre infeliz que se miraba 
En las garras de una águila angl'ienta. 

(. AMA~IEGO.) 

Aqui se ve que 1ma águila es el sujeto de matan en plU
ral, no por la construcción, pero si por el sentido. Sancbo 

Panza decía desde el foso: 
¿Quién se ha de quejar, RESPONDIERON, sino EL ASENDE 

READO SANCIIO PANZA? .. Del mismo modo, cuando decimos: 
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tocan la flauta, ?'epican las campanas, no queremos decir 
que son ruuchos los que tocan Ó repican, porque muchas 
veces es uno solo, 

A. pesar de lo dicho en el cuarto caso, parece que en lo 
ejemplos hay fiestas, hace días, y otros, no e comete la. figu
ra silepsis; porque fiestas no es el sujeto de hay, sino otra 
palabra elíptica, como la ciudad, el tiernpo, etc.; de moclo 
que decir hay fiestas, es lo mismo que decir: la ciudaeZ tiene 
fiestas; pues se con idera el verbo haber como activo, cuya 
significación conserva aún hoy, aunque en casos contados. 
La razón, entre otras, es que, á la pregunta hay fiestas, 
respondemos las hay, y no ellas hay, como diríamos si fies
tas fuese sujeto. Luego fiestas está en aeusativo, porque en 
aCUsativo está también e1llronombre las, que le sustituye. 
()ontra esta opinión está la Academia, que considera los 
Pronombres le y la, los y las como nominativo. de los pro
nombres el y ella en las locudones dichas, aunque no razo
na u aserto. 

Ouando el verbo Se1" se construye entre dos su tantivos 
de diferente número, y es colectivo el que está en 8ingl1-
la!', el verbo puede conc:ertal' con los do , pero mejor con 
el que le sigue; v. gr,: doscientos hombres eran ey mejor era) 
la guamición del Morro. La guarnición del lJ1on'o era (y 
lllejor e:ran) doscientos hombres. 

Si ninguno de los dos sustantivos es colectivo, el verbo 
cOl1cierta con el que hace de sujeto; v. gr.: las nirias mo
destas son el adorno de los salones. Ouando ambos pueden 
ser indio tintamente sujetos, el verbo va en singular ó en 
Plural, concertando con llllO Ó en otro; v. gr.: t?'auajos y 
'l'niserias es (6 son) la herencia del hombre. Opino, sin em
bargo, que el uso se va inclinando máR al plural, en ca os 
COlllo éste, 1)01' lo que no es tolerable decir: la herencia del 
]¡Q1¡,/u"e es trabajos y miserias, á no ser que le demos por 
atrlbuto el determinado todo, toda; v. gr.: la visita fué toda 
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cnmplimientos y seguridades de la nueva amistad. (SOLís:) 
Todo era escombros el ed{ficio. 

Dos ó más sustantivos continuados, de diferente género 
y del número plural, llevan el adjetivo al plural, como que· 
da indicado, pero puede dicho adjetivo concertar con el 
más próximo, si expresa cosas inanimadas; v. gr.: los ca;J(1¡
(101'eS tenían prepa1'adas las trarnpcts y los perros; ó tenía1t 
lJrelJarados los pen'os y Zas trampas. 

Si los snstantivos son de diferente género y distinto nú
mero, debe colocarse el adjetivo inmediato al que está en 
plural, y concertar con él; v. gr.: tenÍ(¿ 1tn talento y U/z(I,S 

fuerzas extraordinarias; pero es preferible dar á la oración 
otro giro, ó bu cal' un adjetivo de una sola terminación; 
v. gr.: su gobierno y sus leyes eran comunes á los pueblos el-
1Jilizados, Cervantes concertó do adjetivos con dos sus
tantivos de diferente género del moclo que igue: Estos díM 
y estas horas, bien sé yo que para mí fueron aciagos y men~ 
guadas. 

Cuando dos ó más sustantivos de diferente género signi
fican cosas animadas, el adjetivo que les es común con~ 
eierta siempre con el masculino; v. gr.: lzom7mJs y mujeres 
estaban sentados en el santo suelo. 

Bello dice que si al nombre epiceno le a11adimos las pa.
labras macho ó liembm, podrá el adjetivo concertar con 
aquél ó con éstas; v. gr.: la n/na macho es muy corpltlenltl 
Ó corpulento; el alacrán hembra es venenoso 6 venenosa; pero 
tengo por más usual la concordancia con las voces rana J 
a,lacrún, y lo mi mo (leoe 00 'ervarse en los demás casos 
análogos á e¡;tos ejemplos. 

Cuando después de varios nombres de género diferente 
viene un adjetivo que los comprende á todos, el adjeti"O y 
verbo conciertan con él; v. gr.: allí las sillas, los bancoS, : 

plataforma, el1'eloj, los mapas, el archivo y las esfm'as, fa o 
era nuevo. 
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Cuando un sustantivo del plltral está en lugar de la pl'i. 
mera Ó segllllda per 'ona, el verbo será también de la pri
lUera Ó segunda persona del plural; v. gr.: las mujeres sois 
muy sensibles; los hombres somos mt~y francos. 

Si el adjetivo atributo se refiere á un nombre femenino 
eliptico ó callado, debe tener la terminación femenina, aun· 
que el sujeto sea masculino; v. gr.: el faisán es la más bella 
de las aves; q niere decir: es el ave más bella entre las aves. 

La llalabl'a uno, numeral cardinal, no tiene plnral¡ perO 
lú tiene y puede llevar el verbo á este número cnando es 
sustantivo, porqlte la cantidad qne repre:::.enta se considera 
tOmo nombre suyo propio; v. gr.: esos unos están mal he
e/lOS. Viceversa, dos, tres. etc., que significan plural, pue
den llevar el verbo al singular, diciendo: ese dos es muy 
granc7e: ese tres parece un cinco. 

A.lgunas veces la concordancia se convierte en régimen 
llor un idioti mo ó modismo (1); v. gr .: el bribón del ml'
chacho, en vez de el muchacho bribón; el bárbaro del moro, 
en lugar de el moro bárbaro; ¡lnfeliz de míl, en vez de yo 
infeliz. 

Vicndo nn cntierro el cClrióe 

DI' UIl clmlil1cla ine.rppr(o, 
Dijo ¡I lo It'.Jos:-¿Quién vil'e1-
y con! stal'ol1:-Un Illuorto, 

(.J. M. VILLERGAS.) 

Ouando el verbo scr en primera persona de 'ingular de 
(!l\alqniel'a tiempo es el verbo de una oración principal an
teceflente, pue(le colocarse el verbo de la de relativo suje
to, en la primera Ó tercera persona del siugular; v. gl',: yo 

(1) J[Q¡fi.YrlUJ os una locución peculiar, aunque irregular, de uoalengua. 
[,o~ "'''(lismo, c"p,,-üoles se llaman Iti.palli.mo., los france~08 !lalicünnQ8, 108 
t\bno!s latil1iilmu'I, oto. 
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soy el que lo digo, lo afinno, lo cl!f'nlo, lo conozco, lo llevo, et
cétera, ó yo soy rl que lo dice, lo afirma, lo cuenta, lo cono
ce, lo lleva, etc. Porque en el segundo ca o: yo soy el 'lile lo 
dice, equivale á !/o soy aquel hombre que lo dice. Lo mismo 
He puede dedr . i el verbo ser e. tú en segunda persona; ver
bigracia: tít eres el que más sabes, ó bien, iü, eres el que ?nt1 
sabe, es decir, el hombre, el alnmno que mús sabe. 

Nuestro inmortal Oervantes presenta en el QUIJOTE un 
ejemplo notable de est<t concordancia, cuando dice: l/O SO!! 
aquel caballero que m/(ht por aM en boc(( ele la fama. Da!1o 
el antecedente caballero, el verbo anclar .. ólo c(lI1~iente la 
tercera per 'oua. Lo mi. mo se dirá siempre que el antece
dente sea el demo trativo aquél ó un su talltivo¡ pero eJl 
las frases nosotros somos los que, ó los hombre¡; que, l'O-'wtrOS 

sois los que, etc., debe concertarse el verbo con 1/osoll'Os Y 
vosotros; v. gr.: nosotros fuimos los que, aquellos que gritá
¿amos; vosotros sois los nÍl108 que cstlldiúis mús. Disuena. 
mucho oir: nosotros fuimos los (/lIe r¡ritaú((l/, vosotros sois loS 
ni¡íos que mlÍs estudian. 

Oon la primera pero 'ona del verbo estar ea la oración 
principal, .610 a(lmite el verbo de la. oración incidente la 
misma. persona; v. gr.: afjuí estoy yo, que ¿,algo pm' dos, y nO 

que vale jJ01' dos. 

IT 

Del re¡:;lmen y C!onstrllC!clún. 

Régimen es la dependencia mutua entre las palabras, 
corre pondiente á la que tienen entre í la ideas que re~ 
presentan. La !lalabra que es signo de la idea principal, ~e 
llama regente; y regida la que e sigilO (le la idea suoortlt
nada. 
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Aunque se habló con alguna extensión del régimen, en 
aquellas partes de la oración que lo admiten, lo mismo que 
de la construcción conviene bacer aquí el resumen si-. , 
gUlente: 

El nombre rige al nombre por medio de preposición en 
libro de Luis; al adjetivo, . egún la Academia, en el niño 
es rubio, Alfonso el Casto, Carlos Tercero. 

El nombre y pronombre rigen al verbo como sujetos del 
~ismo: Juan lee, tü esct·ibes. El adjetivo, verbo y preposi
CIÓn rigen al nQmbre, pronombre, verbo y adverbio. 

EJEMPLOS 

,aDJETIVO. Hay inmediato á mí un niño, dófYil al conse
JO 'Y apto para estudiar, pero está enf8'rmo desde ayer. 

VERBO, Es temprano l)ara que pueda verle y dm'le la 
enhorabuena, 

PREPOSICIÓN. A la hora de marchar, reparó el profesor 
~ mi y me regatló de firme. 

El adjetivo y la preposición tienen un régimen secun
d~l'io, porque de ésta necesita siempre aquél, y la preposi
CIón necesita de todas las palabras que pueden ser regen
tes, hasta de la inteljección en casos, como: ¡ay de mí!, ¡ca
ramba con el mocito! La preposición es más bien un mero 
aUl.iliar del régimen. 

:aespecto de la construcción, ténganse presentes las re
glas dadas acerca del lugar que deben ocupar en la frase 
las partes de la oración, cuáles de éstas y cómo pueden in
terponerse, guiándose por los maestros del buen decir y por 
el.criterio propio, si basta para apreciar la manera de ex
Phcar mejor el pensamiento. 
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CAPITULO II 

1 

Vicios de 1:., palabra '!' de la oración. 

En la locución se üelJell evitar lo.' siguientes vicios: 
1.0 El barbarismo, que con. iste en escribir ó pronun ' 

ciar mal, como ¡utlnigo, hespital, c(tvello; en vez de (I//ligo, 
hospital, cabello; telégrama, méncligo, kilóg¡,amo, ep¿!lralll(l/ 
en vez (le telegrama, lIIrmdigo, kilogramo, epigram(1; Y ell 

usar palabras de otro itliollm no aUllJitida¡;; a.úu en el uues' 
1 ro; v. gr.: remarcable por nofaUe. 

2." El arcaísmo (del griego arclta íos, <tn tiguo) cOJlsi~te 
en tULr palabras anticuada. , como fizo por hizo; fab7af por 
hablar. El arcaí"mo no es siempre un vicio. 

:~.o Las yoce "AGAS, como (omar cofé (comprar ó b~' 
. Ó1l1' ber); IMPROPIAS, como hallar lo OCllltO, en vez de l'U:-1111 . 

11)0 ilescubri1'; EQuiVOCAS, como escudos pintan escudos .. " 
CUT/rAS, de lenguas sabias, como auriga por conductor ó cO' 

chero (1 ). 
4." El solecismo <le solecismus, corrupción de la lengua 

en Solo. ) ~e comete cuanclo faltamos (l las reglas de la eDil' 

~I ori 
(1) J,~ voz es puro. 6 m"i::" Clll\n<lo ,e conforma nI buen U" o Y 1,Or 

gen; 111")/li,( fo(j OXllrOfifi. la jtleu.. {llO le corret:Jponde; 1.11H"'" si la eXl)retil' 
completo, y ff"nl;f'U lo. de ciencin~ el nrtoJoJ. 
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cordancia, régimen 6 construcción, como á la capital hace 
mucho calor; el agua está frío. 

5. 0 En una de fregar cayó caldera; transposició n se lla
ma esta figura. 

6.° La cacofonía (del griego lra7cos, malo, y phoné, so
nido), ó concurrencia. de sílabas consonantes ó asonan tes; 
\1". gr.: esos ecos lejos suenan; el rigm' abrasador del calor me 
Causó un dolor con temor de morirme; lo colocó sobre la lala . 

7. Q La proximidad de vocale. de la misma e. pecíe, pa r
ticularmente si son aes, tí. oes, cuya pronunciación produce 
la abertura de la boca, llamada hiatus entre lo latinos; ver
bigracia: veía á Antonio con 1tna ave en la mano; ten mucho 
ojo. 'in embargo, este vicio no puede evitarse en coordinrtr 
y otro '. 

8.0 bl concluir 108 períodos y sus miembros de una ma
llera lánguüla y poco sonora. 

!l.o La repetieióll de una misma palabra en la cláusu
la; v. gl·.: ¡qué degos . on lo qlle no miran al porvenir, 
2ue siempre es obscuro; no saben que tendrán ql/e sufrit' m:is 
de lo que quisieran!. 

] 0.0 Los períodos no deben pasar generalmente tIe cua
tl'o Uliembros, para evitar la vltgnedacl de las üleas. (OrCE' 
lt!j~. De Oml.) 

11. o Debe evitarse la desunión de los períodos, la m 0-

11otouía y pobreza de palabras. 
12.0 y la anfibología (ambigüedad), en la dicción y en 

la h'ase; v. gr.: excelente elote (¿calidad, ó caudal?); venció 
el Solla tormenta (¿quién á quién?). 

Sin embargo, son permitidos los idiotismos (modismos 
lJI'opios de cada idioma), aunque sean á veces contrario á 
las leyes gramaticale ; como: no te hrtgas de nuevas; ámí con 
es~~; cerrarse á la bandrt. (V. pág. 72 .) Pero no deben ad
nlltlrse los idiotismos de otl'as lenguas, esto es, los galici-s
tnos, germanismos, etc. 
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Ir 

162 bnrhnri ... moi'J ó ('xpretlione illrorrerta to . 

Acaparar .......... " ......... . 
Acddl'ntado .................. . 
Adjuntar ..................... . 
Afl'cdonado ........... . ...... . 
A\('ahnz ...................... . 
Alhagos ........ '" ........... . 
Aliaje ........................ . 
Anl:docta ..................... . 
Apro\·i:ionar .................. . 
Arcan<'Ía ..................... . 
Arístidrs ..................... . 
Arístipo ...................... . 
Avalanl'ha .................... . 
Áust('ro ...... . ............... . 
Bajo el punto de vista .......... . 
Bajo la hase .................. . 
Bale ......................... . 
Banalidad .................... . 
Di~ut('ría ..................... . 
Bordeaux ..................... . 
Carn('eería .................... . 
Célrbro ...................... . 
Ctlrebro ..................... " 
Centígramo ................. .. . 
Cen tíli tro ..................... . 
Cojo, coge .................... . 
Cofaina ...................... . 
Cólrga ....................... . 
Coloridad .......... . .......... . 
Cuádriga ... .................. . 

uala, cualo .................. . 
Debutar ...................... . 
Detágramo ........... . ....... . 
Decúlitro .. .... ... .... ........ . 

- ------
Monopolizar. 
Quebrado. 
AC'ompaiiar. 
A(jeionado. 
Arcabuz. 
Halagos. 
Mrz('\a. 
Anéedota. 
Proverr. 
Aleaneía. 
Aristides. 
Aristipo. 
Alud. 
Austero. 
Dl'sde el punto de vista. 
Ilajo ('1 concepto. 
Ba il('tI. 
Vul"aridad. 
JOyl>ría, platería. 
Burdeos. 
Carnicería. 

Cerebro. 

Centigramo. 
C ntilitro. 
Quepo, cahe. 
Aljofaina, jofaina. 
Colrga. 
Color. 
Cuadriga. 
Cual, cuales. 
Estrenar. 
Decagramo. 
Decalitro. 
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1 G2 harbar lftmo ó e pro ionf' incorrcrUJ. 

Decigramo ....... . ..... . .... .. . 
J)pCíI i tro . . . . . . . .. . . . ...... . 
Deapereibido ........... . ... .. . 
Di(·talllinar .. .. . .......•....... 
Epigrama .. . ... . ........ . ... .. . 
f:rtíc!ito ... . .. .......... .... . . . . 
E~(·('uer. . . . . . . . . .. . ........ . . 
E:agl'rar .. . . ............ . .. . . . 
E~a . IIllIlar . ........... .... .. . . 
F: t<llmr ...... .. .......... . ...• 
P. r('ntl'h-o . .•. ... ............. . 
~S('e[lto ....... . ......• . ... . .... 

'('PptU'II' JI ..................... .. 
JI e~ ,o . .. . ..•...... '" ....... . 
• ('lIa F. t1u ·r .... . . ... . ............ . . . 

p. ('C) Ir . . .....................• 
p. ll1ulgar .... .... . •........ . . 
p~(·Usa •... .. . . . ....•..••. . ..•.. 
·'hi\¡· E' 11' •• • • . • ••••••.•••• •• ••••• 

. Igir .. " .. . . . •.. .. .......... . 
P. irllil' P. .... .. .. .. .. .......... .. 
JI I)tt¡lr ..•• .. .....•............ 
f~ [J"Ptorar ... . .... ... .. ..... .. . 
~ Pl'llir • . . .. . . . ... .. .. .. . ... .. 

[1(\let 
~ . .................. .. .. 
JI [Jl'lltler .. ........•.... . . . • . . . 
~ 111;ll1ar . .. . ............... . . . 

Plicur ..... . . ... .. . . . . ... .. . . 
F. 'PIutat F:sllol1e ... ......•. . ... . .•. . . . . 
E r . .... ....... ... . . . ... . . 
~presar 

~·prOPia~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~Plltar E·t ' ... ... .. •. . . . . . . . . . ... 
t elisión ... . . . . ..... ...... . . . . 
8tl'too Esr . . ....... . ............ . 

lrpar 
Estraer ............. . ..... . .. . 

~s:tañ~" : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
. ra\'iat ........ . ............ . 

Expre ionea correcta.'I, 

Detigramo. 
De(·ilitro. 
Inau\'ertido. 
Dar parecer. 
Epigrama. 
Erudito. 
Exceder. 
Exag<'l'ar. 
Examinar. 
Excavar. 
Ex(·P lltlÍ(·o. 
Excepto. 
EXl'l'ptuar. 
E:(·('so . 
E. citar. 
E.-c1uir. 
Exeol1lulgar. 
Excusa. 
Exhibir. 
Exigir. 
Eximir. 
Exhortar. 
Exp('ctorar. 
Exprdir. 
Expel('r. 
E,,(wlHler. 
Explanar. 
Explicar. 
Explotar. 
Expon('r. 
Expresar. 
Expropiar. 
Expulsar. 
Extensión. 
Externo. 
Extirpar. 
Extraer. 
Extraiío . 
Extraviar . 
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162 bal"bari~mo8 6 expresiones inrorrertas. 

Estn~llJo .................. , ... . 
Etiqucta ............. ·· ······· . 
Exhelto .. ... ....... ...... .... . 
Exbirro ..... , ................ . 
Excarhar . ..... ............... . 

Exear("(>() .. ··········· ........ . 
Exear¡)ur ...................... . 
Exc-arJl1t'l1tar .................•. 
Exearnt'err ................... . 
E.c·arpado ..........•.......... 
Excllso ....................... . 
Excoger ...................... . 
E.crúpulo .................... . 
E:('urrir ................•...... 
Exfor1.lIr ................•...... 
EXlllilltar ..................... . 
Exparcir ...................... . 
E pasillo ......•............... 
ExpC'{:tro ..................... . 
Expceular ..•.................. 
EXJll'~o . ..............•.•....•. 
Expi¡p ....................... . 
E .. ponsalrs ................... . 
Hxplcndor .................... . 
Exc¡uiro ....................•.. 
E:tirar ....................... . 
Extra¡;ar ...................... . 
Extrccho ..................... . 
Extropcar .................... . 
Extorbo ...................... . 
Extriho ....................... . 
Finanzas ..................... . 
lIatcr cl amor ................. . 
Hael'rse ilusioncs .............. . 
Haepr furor ... ...........•..... 
lIal'er poliliC'a .... . ........... . 
Hac'pr ¡Itmó·fera ............... . 
lIaet'r país .................... . 
Hai!)a •. .. •.................... 

ExprOHionOR corroetai. -----
Extrelllo. 
Mtulo. 
Esbelto. 
Esbirro. 
E carbar. 
Escareco. 
Escardar. 
Escarmentar. 
Es('arnpccr. 
E ·earpado. 
Eseaso. 
Es(·oger. 
Escrúpulo. 
Escurrir. 
Esfonmr. 
Esmaltar. 
E~f>arcir. 

Espasmo. 
Espe(·tro. 
Espe('ular. 
Espeso. 
Espiga. 
Espollsale '. 
K·plcudor. 
ESlluiro. 
Estimr. 
Estragar. 
E ·trecho. 
E troppal'. 
Estorbo. 
E ·tribo. 
HCJlta pública. 
Galantear. 
Forjarse ilu ·ione'. 
Entusiasmar. 
Dl'dicar.p á ella. 
Propagar una itIea. 
C:obprnar bien. 
Ihya. 
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lfj:! bnrhari"mo ó e prc ionf'~ incorrf'da. 

Iiágamos ..................... . 
lIáyalllos ..................... . 
H r'lóg'ra mo ................... . 
Hee1ólitro .................... . 
Hed uquí ..................... . 
llipollromo ................... . 
Hipógrifo ..................... . 
1l0I(\I('(lall .................... . 
~lorfilndnd .................... . 
Hu•ro ( ....................... .. 
III]Jlicar ...................... . 
~ll';r\"u]o ..................... . 
~?l'di\'o ...................... . 
~ Ilógralllo .................... . 
( ilÓlitro ...................... . 
"lHd( 1 In ....................•.. 
. 1(JViz 
~ H('ar .................... . 
~l¡\flianla1. .................... . 
· <lUs61!· ~I o ..................... . 
· ¡IYPltzn ..................... . 
~l"II,Ii', 
~!rll\' o ........•.............. 
~! u,.(rallla ......•............. 
l(O\ ¡¡iario ..................... . 

llV"I" l" !J • ., ,m, 1.·1I111l ••••••••..•••••• 

(/,~l(la(" dI' .................... . 
(1lIno i' ....................... . 
QC·hú. l' ...................... .. 
Qch¡¡liJ.; 

I'arali . '" ................... . 
(JI' • SI. ....••••••.••••••..•.•. 

[> .'\l1\(.\I·allln .............•...... 
"rito "1 ......................... . 

· lIltcanl' I'r e ..... " ............. . 
I'r ('~\lI'IIP:tar .................. . 
l)r~'I()nC·ioso ...•................ 

11' 'a 
i'r' '" ....•................. 
1:¡¡~Il(lrida,1.. .................. . 
/¡~r 80 ..... ' .................. . 
n" ('¡¡rcable ........•...••...... 

\'lIncha 
••••••• ••••• •• 0 ••••• o' 

f~xpr ionos correctas. 

lIagalllo . 
JIayamo '. 
Hectogramo. 
Her'tolilro. 
110 aCJuí. 
lIipÓdromo. 
Hipogrifo. 
O!{llt'dad. 
Orfandad. 
HH'ro. 
Abrawr. 
Intcrl'alo. 
Jedi"e. 
Kilogramo. 
Kilolitro. 
Londrl's. 
Llt)\ iznar. 
Manantial. 
~I!1\lsolpo. 

~laglln('Ía. 

~tpndigo. 

~Ionogrllllla. 

Mobiliario. 
~l\lr grande. 
OC'upar en. 
Opilllo. 
Bajlt. 
Bajalato. 
l'ariÍlisis. 
l'entagrama. 
Perito. 
Practicant!.'. 
Presuponpr. 
Presuntuoso. 
Prisa. 
Prioridad. 
FiI .. , lugar. 
·otable. 

Dpsquite . 
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162 barltari.fm()4J Ú cxprcKionC!1 inrorrrl'lLlS. 

Reasullli r (1) por . ....•...•..... 
Rclll{'lar ............ ·········· . 
'sl;amos ....................... . 
Semo." ...........•............ 
Sínef'ro ...................... . 
Sus(·rptiblo ... , .. , ............ . 
Stítil. ........................ . 
T(llégrallla .................... . 
Tohalla ....................... . 
Vúyamos ...................... . 
V (:ngamos ..................... . 
Zúfiro •..•.•....•........•.... 

J.!xprfl ioo"" ('orrecta . 

HeSllmir (c"/llpeldirU'). 
Hl'sistir. 
Se~lIl1oS. 

Somos. 
Sineero. 
Quislfuilloso. 
Sutil. 
Telegrama. 
Toalla. 
\'ayamos. 
V(lllgalllos. 
Zafiro. 

-

Pouría ampliarse mucho más este nlÍmero de voces in
correctas y ue las que ofrecen eluda en su ortografía; perO 
van comprendidas, á mi juicio, las, príncipale , y, ademáS, 
puede catli completarse la, lista con otras de esta obra, y 
con ejemplo' que abundan en to(lo IOl:! capítulos, sobre 
todo en el de Vicios ele lr¿ pronunciación, 

(1) Volvor i\ tomar. 
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CAPíTULO III 

1 

Fi¡;urns de construcdón. 

Siendo la ideas y los pen~amiento comunes á todos los 
hombres, ha de haber necesariamente un orden regular en 
la situación de las palabras, una construcción conforme con 
la mal'cha del espíritu, y comúu á todas la~ lenguas; pero 
es frecuente infriugir las leyes á que, . egt'tn la Gramática 
general, está sujeto ellengnaje hablado y escrito. 

En los modos de hablar, dice Horacio, es el uso árbitro 
legítimo de los aciertos de la lengua, y pone ó quita, según 
la al'nlOuía que halla el oído entre las voce y lo que signi
fican. 

(La. vivacidad de la imagil1adón, dicen los Sres. Noel 
'Y Ohapsal, la impaciencia del ánimo, el deseo de ser más 
<:Onciso, más armonioso, hacen que nos separemos con fre
cllencia de la construcción gmmatical, y esta construcción 
se convierte entonces enfigU'rada», porque se peca contra 
los principios de la concordancia, régimen ó construcción . 
.<\. esta libertad llamamos figuras, esto es, adornos de la 
oración, porque sirven para darle más elegancia y armonía. 

Se babló ya bastante de los principales casos en que, por 
faltar <i la concordancia, se comete la figura silepsis (pági-
lla '>2- t Z' ~ O). Réstame tratar de las cuatro res antes, á saber: 
!Lpérbaton, elipsis, pleonasmo y traslación. 

16 
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II 

Hlpe.·baton. 

Con poco acierto, á mi ver, dividen algunos gramáticO 
la sintaxis en natural y figurada, llamando natural, en veZ 
de 1'cgnlar, á la que marca la leyes gramaticale' del len
guaje¡ pues basta parar un poco la at nción para conven
cerse de que más natural e' la sintaxis figurada que la re
gular, toda vez que llilios y adulto' emplean eontinnaJl1en
te las figuras ue construcción, en e, pecial cuando el úllin)O 
se halla agitado por placeres inesperados, por dolores acero 
bos ó por viúlentas pa iones, Es de 'advertir que las lel1-
gua~ viva' son menos ricas y sonora que las lenguas an
tiguas, que abundaban mú en variedad de giros, y teníaIl 

más liberla(l <1e inver 'i6n. 
El orden (lirecto, re[jlllul' Ó lógico pide que en la oración 

e coloque !)rimero el sujeto con sus complementos, si lo~ 
tiene (como 'e haee iempre en fraileé, inglés é italiano, 
cuamlo la oración es expositiva)¡ después el vel UO con el 
adverbio ó frase adverbial qne le modifiqne, y, por últimO, 
el atributo ó acn 'ativo con sus complementos, en el casO de 
haberlo,; en una palabra, que toda voz regente se antepoJl
ga á. la regida, que no falte ni sóbre ninguna, y qne ocu
pen todas el lugar que les corresponde¡ V. gr.: El Cllert!O 

del cabr-ero causó tí tallos general gusto. Cervante elice: Ge
neral gusto causó el cuento del cabrero ú. to(los. 

Siempre que se altera. este orden regular y directo, se .e,o
mete la figura hipérbaton (de hyper, más allá, y bainó, 11)' 
esto es, transgresión 6 inversión, la cual es necesaria ca:} 
frecuencia, y hasta caracteri tica ele nuestra lengua. flaJ, 
sin embargo, algunas partes de la oración que deben cola: 
carse siempre antes ele los término que tienen alguna ca 
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ll.exión con ella ; tales son el artículo, la prepo ición, las 
COnjunciones y los relativos; en el mismo ca o están los 
adverbios mús, menos, tan, muy, citan, como, etc. 

Las demás partes de la oración pueden anteponer e ó 
l>osponerse, siguiendo las reglas de la armonía y el uso de 
los buenos autores. 

Es, pues, el hipérbaton nece ario en unos casos, conve
niente en otros para dar más oltura tÍ la locución, y algu
na vez impo ible. 

E nece ario, cuando decimo : tengo algunos amigos, por
IIUe el adjetivo algunos, en oracione afirmativa, no puede 
Po 'poner e al sustantivo, como pide la intaxi regular. 

Es conveniente el hipérbaton cuando e quiere que la 
el¡ll'e ión ea más elegante y sonora; v. gr.: 

obre su tumba un sauce 
su' ramas dobla, 

y lágrimas parecen 
sus fre cas hojas. 

(Cantares, por T. GUERRERO. ) 

l\. e ta clúu ula se le puede dar el orden directo, y otra. 
Porción de giros del orden inver 'o ó figurado, in que des
l)¡erezca el sentido. 

~l hipérbaton es impo ible con aquellas palabras regen
te. qUe tienen una colocación fija é invariable antes de la 
l'egiuas por ellas, como se ha dicho; v. gr.: el caballo de mi 
he . V á' )'mano; el Espíritu Santo; la Corte Cel&;ltal. ( . P gl-
nas G7 y 70.) 

nI 

E llps l s . 

. Las palabras que se omiten por elipsis (del griego elleip. 
8la, falta) han de ser tan necesarias para completar el sen-
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tido de la frase, que se puedan suplir sin esfuerzo algunO; 
En una oración puede estar callado el ujeto; v. gl'.: L'OY a 
misa. El verbo, como he visto á dos venerables ancianos, /1/10 

alto y otro grueso; e decir, uno era alto, y otro era grueso. 
Es muy común omitir por elip is el sujeto en lo Vf;:rboS 

de lengua. diceu, cuentan, etc., y en los que expresan los fe· 
nómellOR naturales, como llueve, nieva, etc., cuyos sujetoS 
serán Dios, el cielo, las nubes, porque el entendimiento nO 
concibe un verbo ,in sujeto expre '0 ó sobrentendido. 

La elill is se comete con mucba frecuencia en castellano, 
y en otras lenguas, porque hay una tendencia marcada tí. 
expresar los conceptos con el menor nÍlmero de palabraS, 
siempre que sean la necesarias para darse á entender cO II 

claridad. El tiempo es dinero, y e' preci'o aprovecharlO 
dellclll'tando del lenguilje aquellos términos iunece ariO~ 
que liarían cansada la locución. Ouando llamamos á. nu,l 
puerta se nos respon<1e: ¿rj1útln?, eFl decir, ¿quién es el r¡ye 
11ll1na?-FulrLllo; esto es, Fulano de tal es el que llrtma.
Adelrmlr, es decir: pase V. atlelrlJ1le. Tenemos, pue", ql1

e 

bastan para dar "e á entender la' tres palabras, ¿q/tién?, jll' 
lano y adelante, y se omiten unas doce, que son cOlIll'le' 
tamellte excu adas. 

Los latino llaman cellma á una e pecíe ele elip is, que 
se comete cuando lo que falta en una oración se toIlla de 
otra inmediata, sin variar nada; v. gr.: 

Llega la desrl'nsera; 
Oyen ('\1 ruido, corren, se agazapan, 
Pierden el tino, lTIas al fin se ·escapan. 

(SAlrA!'iIEGo.) 

del 
El sujeto ratones corre ponde á. todos los verbOS 

ejemplo, in variación alguna. f ti 

'rambién se comete la ceuma si la palabra suplida sU ':J' 
alguna. alteración; v. gl'.: lü temblabas de miedo, yo de 1 
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llignación. Aquí el verbo telllular de la primera oración, al 
uplirse en la ~iguiente varía de persona, lme' pasa á la 

Primera temblaba. ' . 
. La prolepsú e' también una e:,pecie de elip i , que con
"l.'te en tomar el verbo de una oración para formar otras 

qUe enumeran las l)artes de aquélla; v. gr.: todos los niJ10s 
estudiaban SI/S lecciones; unos la Gramática) otros la A1'it
tnética, ésle la Retórica, etc.; es decir', unos estudiaban, éste 
estz/(liabc¿, etc, 

IV 

P l eOnal!;DlO. 

b El pleonasmo (plenüud ó llenura), redundancia de pala-
r~s, e una figura contraria {t la elip iR, porque é ta su

Pl'lllle voces no necesarias para el entido, y aquélla las 
a~llllel1ta con el objeto de dar má fuerza ti las expresione ; 
~, Dleonasmo e un vicio cuando no da vigor ó claridad á 
a loeución . 

. ~lgUlla palabra e u an en el di 'cur o que on contra
tlas á la energía de la frase; pero e tún permitida" y no 
. ~ l)llede pre cindir de ellas; v. 0'1'.: ¿á mí qué me va ni me 
~~€1¡e en el asunto?, es lo mismo que decir: qué me va ni me 
lr:ne, etc. 

,:€. también un pleonasmo decir en la oración del Padre 
Uf'stl'O el In nombre el tlt t'eino porque no deben llevar 

al'ti " , 
ú culo los nombres que van precedidos de algún posesIVo 

den1o.trativo (pág, 35). 
l' :€llla. expre iones me bebí 1m 'vaso de agua; se comió una 
tb)' d '1 1 b1' (¿ e uvas; me le lJegó una palzza; redunc an o pronom-

t'oes 
11/e, se, que se llaman términos pleomí. ticos, expleti-

R 1 . 
J Sllpelfluos como se diní al tratar de a oracIOnes; el 

lile del último ~jemplo marca un interés per onal. 
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Es muy comúu el pleona '1110 en las f¡,ases donnü- tm 
buen suMío, llomr lágrimas de dolor, y otras en que los ver
bos, á pesar de ser neutro~, llevan un complemento que pa
rece directo. Así se dice alguna vez con elegancia: el Jiobre 
vive una vida arrastrada y mise¡-able; el infeliz morirá de 
muerte atroz. Estas construcciones son hebraísmos, que se 
traducen en latín por las frases vitam vivit... y morte mO
rie/u?' ... 

Siempre que la primera 6 segunda persona del singular 
6 plural se emplean como . ujeto del verbo, y las expresa
mos, se comete una especie de pleonasmo, porque no es ne
cesario enunciarlas para dejar claro el sentido. En loS 
ejemplos: ¿adóncZe vais VOSOt1'O ?, ¿qué traes tít?, yO tengo 
mucha prisa} podrian omitirse los pronombres siu lllenos~ 
cabo de la claridad; pero hay casos en que sin ellos sería 
débil la locución, y de suprimir el pronombre de la prime
ra, podda ocurrir alguna anfibología; por ejemplo: para que 
fior/siga todo lo que quiera, no es necesario que sepa m1tchOí 
basta el influjo. En este periodo no sabemos si el sujeto de 
los verbos consiqa, quiera y sepa es yo, él 6 ella; por lo 
cual es menester expresarlo, para saber de quién se trat!L. 

El pleonasmo se opone á la l J1'ecisión que consiste eJl 
emplear sólo las palabras necesarias: c01:cisión es expresar 
mucho en pocas palabra . 

v 

'I.'raslael6n 6 cnala~e. 

Cométese esta figura (del griego enallage, cambio) cuau' 
do usamos una parte de la oración por otra, como lo Vla1¡C~ 
por la blancura; un tiempo por otro, como 1nalíana ESTI1D! 

mis lecciones, ma'má, en lugar de estudiaré. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- :l-17 -

Para que se verifique e'te cambio de tiempos sin confu
sión de ideas, debe acompañar al verbo algún adverbio ó 
cOlllplemento de tiempo pa'ado, pre ente ó futuro, que de
termine el sentido; v. gr.: MA:"ANA salgo para Aranjuez; es· 
tudio lUCE ])OS MiOS la lel/gua alema11(¿; 1I1e lo han dicho 
AllOR.\. MI. MO. 

En las tarjetas, cartas, in tancias y otro escritos suele 
tomar~e la tercera persona por la primera; v. gr.: Angel 
1J[arti¡leZ IlESA las manos al S", Fernúndez, y le RECOlIIEN

~)A ... , en lugar de: beso las manos, y le RECO:\IIE 'DO; D. Ale, 
Ja/¡dro Garda, 'vecino de Pon ce, anle y, E. EXPONE, en vez 
(le: yo EXPO. 'GO. Sin otro pm'{iclIlar se DESPIDE de V. su scr
ticlor, en lugar de: !JO me DE 'PIDO • .. 

Uf;amo también la tercera llor la primera cuando decí-
1lI0.': no sabe ut10 qué hacer, en vez de: yo ?'lO sé qué hace¡'. 

Es muy frecuente usar en castellano un tiempo por otro, 
COhlO puede probarse con multitud de ejemplos. Samanie
go dice: 

A dos amigo, '1' aparece un oso; 
El uno mu • medroso 
En la: ramas de un 1írhol SI' nscrJllrnj 
El olro, abandonado á la ventura, 
Se fill!Jr. muerto repentinamente. 

Lo verbos apm'ece, asegura y finge denotan en pre ente 
llll tiempo pa. ado. A tal tiempo presente llaman alguno 
Pret1h'ito hisfón'co. 

, También solemos emplear el pretérito imperfecto de in
dicativo por el llre ente, aunque el verbo exprese la acción 
e~ el in tante de la palabra; v. gr.: cuando llegué ú la ca
Pllcll me clijo'on que ESTABA V. aquí; e 'to e', fJlle ESTÁ usted 
Q'1/Ii. Pero si la acción tiene lugar en tados lo tiempos, em
Plearemos el pre ente; v, gr.: decíamos ayer que el mundo 
ts Un planeta. Si se dijese ERA, dariamo' á entender que 
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ya no es planeta el mundo, si bien e, tá bastante generali
zada e ta última construcción. 

El empleo del presente por el pa ado hace que la expo
sición de los hechos sea más viva y animada; pero al hacer 
el cambio (le un tiempo, hay que hacer el de todos los que 
se hallen en la frase con la mi 'ma relación. Debemos, pues, 
decir: salgo entonces del teatro, CORRO tras él, lo persigo y lo 
ALCAN7.0j y no salgo, CORRí tras él, lo per'sigo y lo ALCANCÉ. 

También empleamos un modo por otro cuando decimoS 
no jugar, niñas, poniendo en infinitivo el modo imperati
vo, que no admite negación. 

Otras vece u amos el presente de subjuntivo por el im
perativo; v. gr.: no CORRAS tanto, mujer, en vez de ¡no co
RRE tíl! 

Se comete asimismo la tra lación cuando tomamos un nÚ
mero por otro; v. gr.: en Jerez hay mucha UVA; en vez de 
muchas UVAS; ¡qUcl buen GARBANZO!, es decir, ¡qué vuellOS 

HAltBANZOS! 
Se comete también cuando al hablar con una per 'oua ¡le 

respeto decimo': ¿cómo ESTÁ V.?, en l~gar de: ¿cómo E::;TÁ$ 

lit? Vuecencia TIENE razón, en vez de: tít TIENE razón. 
'e comete adeuuí cuando por un modi mo se usa el in

finitivo de un verbo como nombre, con artículo ó preposi
ción, según el casoj v. gr.: 

Xuestras vidas. 011 los ríos 
Que "an á dar ti la mar, 

Que es el lIIorir. 
Allí \'nn los spíioríos 

Derechos Íl su acabar 
y con l/mil'. 

(JORGE MA:I'RIQUE.) 

Por e o Prisciano dijo: Vim N6MINIS havel VERBU;\l I~'" 
FINITU!\Ij aico, enim, vonuJII est LÉOERE, uf si clicam bOlla e~t 
LECTIO; quiere decir: El VERBO en el I~FI~ITIVO hace rcces 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 249-

de NOMBRE; pues cuando digo, bueno es el LEER, es como si 
dijese, LA LECCIÓN es buena. 

El verbo en este oficio tiene género masculino y número 
singular, por más que Cienfuegos en su oda El Otoño haya 
dicho: 

Mí ero yo, 
Perdiúos mis quereres. 

Las palabras 1,aga?'é y cm'garéme pa aron á ser nombres 
con los dos números. Dimes y diretes sólo tienen plural. 

En cambio, otras veces se emplea el modo infinitivo con 
Sujeto en lugar del modo per onal; v. gr .: al SALIR el sol 
Canta la 1,crd1'zj esto es: cuando sale el sol ... 

QUE' al iugar por los árboles el viento 
y el sol dorar su hojas de esmeralda ... 

(VAl.DUENA.) 

Esto es, cuanclo el viento juega y el sol dora. 
Por fin, cuantlo decimos: dió UN A Y que me heló la san

gre; TUS AYES me hacen daño, cometemos también la figura 
enálage, porque nsamos la interjección como sustantivo; Y 
se comete con frecuencia cambiando unas partes de la ora
cióu por otras, como se ha indicado. 
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CAPITULO IV 

1 

.. ~ r a s e 8 n e ;:; a t I v a 8 • 

En ca tellano fonnamo frases negativas sin negación, 
>'iempre que modificamos el verbo con aquella palabras 
que suelen acompañarla para darle más fuerza; tales como: 
en mi vida, en el mundo, en parte alguna, etc.; v. gr.: m mi 
vida oí un disparate más granrle; e decir: ,lb he oído en mí 
vida un clispcwale miis grande; en el ml/ndo se ha visto /tna 

rriatura mús perversa; es decir: en el mundo no se ha visto ... ; 
en parle aZguna p/l{7e encontrar al hombre que buscaua; e' 
decir: no pude ... Pero hay que pronunciar con cierta lIlO' 

dlllaci6n enfática "esta fra es, para que se les dé . u sentido 
negativo; pues ilas pronunciamos de otro modo reultarian 
afirmativas. A í, cua,ndo decimo : Pn "z ntlmelo se ha t'islo 

una criatura tan perversa, potlría creel':3e que e hallabcL 
otra criatura de tanta maldad. Para evitar la ambigüedad 
conviene no hacer llinguna pausa sensible al pronunciar la 
palabra mundo, y resultará una oraci6n negativa. 

En latín (los llegaciolle se destruyen una á otra y afir
man; en ca tellano, como en griego, sucede lo contrario, 
pues do negaciones no afirman, sino que confirman Y dan 
más fllel'ZtL á la negaci6n; v. gr.: no le ofenelí nunca en ?¡(" . 

da; en la pelea no ha mue,.to nadie; yo no sé nada de esO. 
Un solo caso hay en que dos negaciones se destrUyen; 
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v. gr.: no sin causa equivale á con causa; no sin motivo, no 
sin razón, quiere decir con motivo, con razón; no sin miedo 
tomé la medicina; e to es, con miedo. 

Las palabras nada cosa nacida), nadie y jamás, que en 
u origen e u aban para dar má fuerza á la negación, 

bastan por í sola para negar cuando e anteponen al 
verbo. A í decimos: nada sabrá (ó no sabrá nada, interpo
niendo el verbo), pel'o no puede decirse: no nada sabia, ni 
nada no sabía. Nadie responde, Ó no responden; jamás te 
olvidaré, e to es, no te olvidaré jamás. 

A vece se ti an en su sentido primitivo de afirmación; 
v. gr.: ¿espera V. que NADIE se atreva á 2Jersegui"le?, e de· 
cir, que algullo ... ? Granada dit:e: ¿ Viste tít NUNCA lal coche 
como son las manos de los ángeles?, es decir: ¿viste tít alglt-
1U¿ vez ... ? 

También se lliega á veces con f!'ases interrogativa ó 
admirativa j omo: ¿qué sé yo?, e to es, yo no sé nada; 
¡quién lo creyera!, e to e , naclie lo creyera. 

Otras veces con fra es interrogativa negativas se afir
ma; v. gr.: ¿no había de trabaja,,' Juan, siendo tan pobre?, 
quiere decir, que deuía de trabajar. 

La exclamación ¿cómo no?, tan usual en Puerto Rico y 
en Andalucía, afirma también tÍ. pesar de llevar negación; 
Pues equivale á decir: sí, sel10r. 

La conjunción siquiera significa á vece ni aün. 

II 

Frases Interro;¡atlvas T admirativas. 

En las preguntas se coloca el sujeto de pué del verbo; 
y si es tiempo compue to, antes 6 de~pués del participio 
pasivo; v. gr.: ¿adónde vas ttÍ?, ¿habéis vosotros aprendido, 
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ó habéis aprendido vosotros la lección? En Puerto Rico es 
ba tante usual anteponer el sujeto en las interrogaciones; 
Y. gr.: ¿Papá no ha venido?, ¿cómo tü sabes eso?, ¿adónde 
tü vas, Juanila? 

Si el tiempo es pretérito próximo se coloca el sujeto ne
cesariamente detrás del participio; v. gr.: ¿ha llegado el co
rreo?, ¿has visto tÍ¿ á mis hijos? Si es segunda persona de 
plural puede anteponerse ó posponel se; como: ¿habéis vos
o/1'os olelo, ó habéis oído vosotros el tiro? Cuando la pregun
ta empieza por la per ona de quien se habla, se pone el 
interrogante inmediatamente antes del verbo; y. gr.: dOl~ 
Jo.é ¿cstú, en casa? Pero mejor se dirá: {Esi(¿ en casa 1701J. 

José? 
Si dos pronombre diferentes son sujeto y término di· 

recto de una oración interrogativa, se coloca primero el 
acusativo, luego el verbo, y al fin el sujeto; v. gr.: ¿me sa
buZaste tít?, ¿le obligué !JO á quedarte? 

En las exclamacione ó admiracione , con los verbos stY 

Ó estar y las pal'tíc.:ulas qué, cuún, etc., que afectan al atri
buto, siguen á é te el verbo y el sujeto; v. gr.: ¡qué pobre 
es la hzwwnidacU, ¡cuán bueno es(á el campo! 

Con los vel;bos activos, si el acusativo es un pronombre 
personal, se c.:oloca antes del verbo y les igue el sujeto; 
pero i es su tantivo, se pone primero el verbo, luego el 
sujeto, y después el acu ativo; v. gr.: ¿cuándo me llevas al 
feal1'o,lJajJú?, ¡cómo buscabas tü el filón del negocio!, ¡cuán
to qltiere una, madre á sus hijos! 

Si las partíc.:ulas qué, cuánto, etc., modifican al acu ati
vo, se debe poner éste necesariamente antes del verbo, dí
ciendo: ¿qué dinero tienes ahí?, ¡cuántas desgracias sufre el 
pobre! 

Con el que relativo de admiraci6n y el verbo estar, el 
atributo ~e pnede colocar del modo iguiente: 

¡Qué hermosa está la niña! 
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¡Qué hermosa nÍl1a! 
¡Qué niña tan herDlo a! 

Pero e tá mal dicho: 
¡Qué niila hermosa! 

Podemos decir por analogía.: ¡qué bella estú, la mai7,ana!, 
¡qué sereno eslá el dia!, ¡qué noche tan obscura!, etc., excla
maciones en que se halla elíptica la interjección ¡oM, in 
que por eso se crea que están en vocativo, pues en este 
ca. o .ólo e hallan aquella' palabra con que llamamo ü. 
las pel"onas Ó co as; y p',ulmnar no es llamar. 

A esta exclamación e le llama locución interjectiva, por
que e compone de una reunión de palabras equiva.lente tÍ 

la interjección. 
En inglés, francés é it:tliano no Re encabezan la' oracio

neR interrogativas y admirativas con lo' 'i~no' de e'ta da
'e, los ('uales sólo se coloeall al fin, ¡¡tle' dicha oracione 
, e conocen en la mayor parte de lo ca o porque el verbo 
,'e antepone al sujeto; v. gr: Will you lalk I/'itl¿ mr? (;.qllie
re V. ronversar conmigo'?). God grand a long lije lo tite 
hng! (¡conceda Dioí:llarga vida al Rey!). 

Que Zft cmnpagne e t belle! (¡qué bello es el ca.mpo!). O//, 

il'ons nO/l.y? (l.adónde iremo ?). 
Ha sonato, sigllora, per chiamarmi? (¿me ha llamado la 

eUora?). Come mi sfarebe bene q/testa calena! (¡ qué bien me 
qUedará e. ta cadena!). 

Como se ve, en ca teUano se pone ó debe poner interro
gante y admiracióu al principio y al fin de e 'ta cla tl de 
Oracione , aunque la. advertencia pertenece tÍ la Ortografía. 
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CAPÍTULO V 

1 

ChIU&ldas. períodos, oracIones, Inlelnbros, ete. 

Se llama cláusula á. uua oración ó má que .forman un 
sentido perfecto y completo. Recibe este nombre (del ver
bo latino clrtudere, clausum, cerrar), porque encierra el pen
amiento en ciertos límite . 

El agotul' el asunto no es propio de la cláu ula, sino del 
discurso, que es una serie de razonamientos para en eñar 
ó persuadir, 

La cláu 'ula e simple cuando con ta de una sola oración 
principal; y compuesta, cuando consta dp, dos, ó más; v. gr.: 
Lrt Real Academia ESllaf¡ola atendió con cuidado tí las pte
lJosiciones que rigc¡¡ tí ciertos nombres !J t'C'rbos: cláusula ::;illl
pIe. Los niitos aplicados senín premiadosj los núíos díscolos 
?'ecibirán el lJastigo que merecen: cláu 'ula compuesta. 

La cláusula se conoce en todo escrito con el nombre de 
punto, porque está comprendida entre dos puntos finales. 

Se llaman miembros Ó colones las diferente oraciones 
principale de que consta una cláll ula. Si la cláu ula cons
ta de varios miembros no enlazados entre sí por conjun
ciones, relativos, etc., se llama sueltaj y perió(lica si loS 
miembro están enlazado por dicha partículas conexivas. 
De las cláu ulas sueltas resulta lo que se llama el estilo 
cortado, y de las periódicas el estilo periódico. 

La cláu ula se llama ordinariamente periodo (del grieg() 
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períodos} cerrado), porque tarda un e pacio de tiempo en 
pronunciarse; pero hablando con propiedad, pe-riodo es sólo 
la cláu, uJa en que e advierten dos partes principales, que 
se llaman prólasis, expo ición ó antececlente, y alJódosis, so
lución ó consecuente. La primera s aquella parte del pe
l'iodo que deja en suspenso el sentido; apódosis es la se
gunda parte del período, que termina el entido, y cierra 
la fra e con un punto final; v. gr.: todos los hombres deben, 
amar ú Dios sobre todas cosas (próta is); mas p01' desgracia 
80n muchos los que olvidan tan sublime precepto (apódo i ). 
Si no aprendes diariamente tus lecciones; si no asistes lÍ, las 
clases con punlualülad} y no atiendes por fin las e'?l)licacio 
)2es del profesor (próta i ), corres lJelig/'o ele perder el curso 
(apódosis). 

El período e llama bimembre si tiene do:'! miembros; tri
'lnembre i tiene tI' s, y cualrimembre si tiene cuatro; cuando 
pa ,t de cuatro recibe el nombre de "ocleo periódico} y de 
taxis si es tan largo que e fatigue la re piración. 

Coma ó inciso (del latín inc¿clere incisllm, cortar) es el 
. entido parcial de una cláu ula; con ta de pocas voces, en 
las cuale no. e cierra el sentido de una oración; v. gl'.: la 
Comodidad del sitio} rl ?·e.~)7anelor de la luna} el 'usurro de 
l(,¡8 aguas, el aroma de lasjlores} etc. 

Las cláusulas y período se llaman comúnmente frases; 
Pero frase viene á. ser en Retórica, lo que la oración en 
(jl'amática, Ó ea la diversa e tl'uctura material y diver o 
'onido de las palabras con que puede expresar e el juicio 
sin variar de pensamiento. entencia es un dicho breve so
bl'e doctrina ó moral. 

La oraciones en el periodo pueden con iderarse de do 
tnanera , á saber: lógica'mente, i atendemos al sentido de 
los pen amiento, y al lugar que ocupan; y gramaticalmente, 
~tendiendo al orden en que e tán colocado los términos, () 
a Su omi ión y repetición. 
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Consideradas lógicamenfr¡ la. oraciones, pueden el' pl'ill~ 
cipales ó accesorias; y éstas incidentes 6 SlllHmlinadas . 

Oración l J1' incipal es la que ocupa el primer lugar eu el 
or<len lógico de las idea '; esto es, la que encierra el enti
do dominante de la cláu ula, y no depende de otra oración; 
además lleva el verbo en indicativo, y no está encabezadn 

por Ilinguna conjunción. Alguno llaman á e ia oración 
lJrincÍlJal absoluta, y relativa tí. la que, teniendo condiciones 
de principal, 110 ocupa el primer lugar en el período; v. gr.: 
Don ,rad/lto San'así dirige la Escue7a Normal Central de 
JJlae.~t}'os (principal absoluta); Slt nombre será siempre pro
nunciado con respelo por el llIagisterio español (principal 
relativa). 

Alguna veces la oración principal está elíptica; v. gr.: 
¿pm' que te quejas, ingrato? Aquí falta la principal, que es 
(yo pregunto) ú otra análoga. 

Otras veces e tá contenida la principal en una palabra 6 
expresión que la encierra egúu la mente del que habla; 
v. gr.: ¡Ay! ¡Esa tu alegría, qué llantos acm'J'ect.' I.Ja lHÍn
cipal está incluída en la palabra Ay, que equivale tí ¡ Veo 
con dolor! 

Cuando todas la oracione de un período llevan conjun
ción, sobra forzosamente una de ellas; v. gr.: y dijo Di~:, 
há[Jase la luz, y la 7uz filé hecha, etc. La principal es, y diJO 
Dios, cuya y es pleon á tiea. 

f3i la persona que habla, expre. a. el de eo de un heChO 
positivo ó negativo, se puede omitir también la principal; 

7' o v. gr.: lomal'ia de buena gana un vaso de agua; esto e3, { ~g 
que, creo que ... E ta forma del subjuntivo se llama optatlV{t¡ 
ó potencial. . ó 

Se llaman oraciones incidentes aquellas que exphea~l 
modifican el sentido de otra oración por medio del relatlfO 

que, cual ú otro, que las enlaza con nn solo término de ell~, 
. el ' 

V. gr.: tengo un gran caballo, 'lile me regaló palJá. La lU 
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(lente e. que me r galó papú, enlazada por medio del re
lativo fJue con el antecedente caballo. 

La' oraciones incidentes ó de relativo pueden el' expli
{:atil'as Ó cal~ticaliva , y determinativa. 

Las e:X'j)licalivas, epítetos, on aquella 
lnirse en el período, in que e alt re el 
cipal, como en el ejemplo anterior. 

que pueden supri. 
ntido de la prin-

La .. determinativas no pueden uprimir e in que ufrll. 
el entillo de la principal, que modifican, y de la cual SOIl 

como un parént i; v, gr.: la virtud que más agrada á Dins 
es lit caridad. Si. uprimimo la incid nte, que más agrada ú 
Dios, queda incompleto el entido. En realidad ólo é'tas 
IJUellen llamare e incidentes, porque e int rcalan entre lo 
término tl otra propo iciÓn. 

U:eneralmente las oracione de relativo explicativa e 
colocan entre coma . 

La oracione de relati"o hacen el oficio de adjetivos de 
Su antecedente; pue . cuando decimo~: la virtud que mtÍs 
(l.?/'ada rí Dio, como i dijéramos la virtud más agrada
ble:í. Dio. 

gl relativo e ujeto Ó nominativo, si 1 a.ntecedente eje
CUta la acción del v ['bo de la oración incidente; y es acu-
ativo 6 persona que padece, si el antecedente recibe la 

acción el 1 verbo de la oración incidente; v. gr.: el hijo que 
("Ujeto) honra á sus padres tendrá la protección del Oielo; el 
/¡on~bre honrado oonserva la fortuna que (acu ativo) heredó 
(le 8US may01'es. 

Oraciones subordinadas son las que dependen de las 
Dl'incipale , y la explican enumerando su parte, Ó am
D~ian<lo u idea; generalmente enlazan con toda la prin
cIpal por medio de conjunciones; v. gr.: el asunto está te,'-
1¡¡inado, pCl'O es preciso darle la ültima mano. La segunda 
()l'aciún ubordinada. 

Algunos llaman compuestas á las oraciones en que se en-
17 
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lazan do Ó más verbos por medio de l'elativos Ó conjuncio
nes, y uando uno de ellos está en influí iv ó gerundio. IJas 

oraciones subordinada 'e llaman causales, cuando la ell
cabeza una conj unción causal, y el verbo expresa la razón Ó 

motivo por el cual e hace una co a¡ finales, si el verbo lllit· 

nifiesta. el objeto ó fin de la acción, con las conjunciones tí, 
para, á fin ele, etc.; condicionales, si el verbo expre a condi
ción, con las conjunciones si, con tal que, como, á condi
ción, etc. 

La oración es ex positiva i enuncia el juicio simplemen
te; interrogativa si con ella se pregunta, y admirativa sí 
lleva el igno de admiración. 

También uelen dividir e las oraciones en afirmativas (} 
negativas egún que en ellas e afirme ó niegue alguna cO ¡L. 

Las oraciones, con iclerada gramaticalmente en la cltll1-

ula, e. to es, atendiendo al orden, omi ión ó aumento de 
sus términos, !:le diviclen en directas, si sus términos estlín 
colocados por el orden natural y lógico; v. gr.: ellabrado1' 
cogerá el ¡ruto de Sl' trabajo. Inversas, i e invierten loS 
términos por la figura hipérbaton¡ v. gr.: ¡qué amigos tielles 
t(¿, hijo mío/ Elípticas, i e omite alguno de su términoS 
por la figura elip i ; v. gr.: ¿tienes amor al estudio?-Sí. 
Aquí e tá callado y obl'entendido el slljeto tit, y falta h~ 
oración entera, yo tengo amor al estudio. 

Completas se llaman la oraciones que tienen expres~s 
todos sus términos¡ v. gr.: Manuel sabe la lección; Antontli 

es obediente. 
Pleonásticas son aquellas oracione en que se aumentan 

palabra no nece aria para completar la construcción gra.
matical, pero sí para dar á la expre ión más fuerza Y ener-
gía¡ v. gr.: tü, tít te tienes la culpa de tus desgracias. 

En las oracione de que puede constar una cláusula, se 
llaman término. paralelos lo sujetos con los ujetos, loS 
verbos con los verbos, acusativos con acusativos, etC. 
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El sujeto Ó nominativo de una oración es simple cuando 
con ta de una s 1 palabra, ó de má que se reft n á ella, 
y el verbo e tá en singular; como: Juan está enfermo; ellí
bro de JJIanuel tiene una mancha. Compuesto, cuando com
prende varios objeto de diferente género y e pecie, y el 
verbo está en plural; v. gr.: la vi,·tud y el vicio no caben 
juntos. 

El ujeto es incomplejo, si expre a la idea total con una 
ola palabra; como: Salomón fué un sabio; y complejo, si e 

expresa con toda las voce nece aria para tener un cono
cimiento completo de la palabra que irve de base; v. gr.: 
el sel1o,' alcalde de Madrid presentó Slt dimisión. 

El atributo, Ó sea la cualidad que e atribuye al ujeto, 
e divide a imismo en simple compuesto, complejo é incom

Plejo (1) . 

Ouando el ujeto ó atributo de una oración son compues
to, e pueuen formar tantas oracione como. ean los tér
l)¡ino imple de que con tan, iempre que la acción co
rre ponda por completo á cada uno; v. gr.: Juan y Pedro 
saben la lección, que equivale á Juan sabe la lección, Pedro 
sabe la lección. La muerte es temible y segura; la ?nuerte es 
temible; la muerte es segura. Pero ~i decimo : Juan y Pedro 
robaron un duro, 110 puede decir e por e o que Juan robó 
Un duro, y Pedro robó un d1tro, á no haber e aJ1adido la 
Palabras cada uno el1 la primitiva oración. Lo dicho sobre 

(1) En las palabras 6 términos se considera lógicamente la ex/ension . 
e,to es á. cuántos 8e1'es Ó individuos se aplica 6 extiende el término; v. gr.: 
./ ".mire es racional; aquí /tomóre tiene toda la extensi6n, porque abarca 
l{,U08 los hombres. En el homóre es sabio, hay menos extensi6n porque no 
:011 eabios todoa los hombres. En los términos se considera también la 
I ·"'Pre,¡,ión 6 sea el número de notas ó cnalidades que expresan; v . gr.: el 
¡~"'bre ea a~jmal; aquí el atributo animal cstá tomado en toda su compren. 
~6n, Porque el hombre tieno todas las cualidades del animal, "¡,,ir y 'tn/ir. 
1 decimos, tllwmbn 110 ( phmta. el atributo no se toma en toda la com-trel1 ion, porque no se niegan al hombre todas las cualidades de la plan
-, PUesto que como eUa es viviente y corpóreo. 
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el sujeto y atributo se puede aplicar al tr!nnino directo del 
verbo, al que e llama también objeto directo, persona que 
padece, persona paciente, complemento directo, y simplemen
te acu ativo. 

Se llama contplemento á todo lo que completa el signifi
cado de Jos términos de la proposición. A í en la oración: 
el tauaco de la Vuelta de Abajo es el mejor del mundo, el su' 
jeto es el tabaco; verbo, es, y atributo, mejor; pero eliden
do el tabaco es el mejor, resulta una oración de s ntido in
cOlllpleto; luego de lct Vuelta de Abajo un compleJl1en tO 

del sujeto, porque determina de UlI modo completo yacabl\' 

uo la iuea uel ~ujeto tabaco; y del mundo es un compleJl1en-
to del atributo pOI' igual razón. 

El verbo activo, ademá' del complemento directo, pue
de llevar lo indirectos de persona tiempo lUlYar Ó cil'ctlIlS' , , n 

tancias. El adjetivo, lli:l.rticipio y adverbio pueden cOllsitle-
l'al'i:>e como complemento. 

Bello llama complementos al acn ativo y dativo, y C¡L o 
terminal al ablativo y dativo regido de prepo ición, )J(lra 

mi,lJOr ti, con nosotros, contigo. E te último se compone de 
la preposición con, el terminal ti y la ílaba paragógic,\ go; 
conmigo y consigo tienen la misma formación. 

La' oraciones, si atendemo al verbo y á lo términos, 
son primeras de activa cuantlo constan de sujeto, verbo 
activo y acusativo; como: Dios aforrece al hipócrita. 

La. segnndas constan :sólo !le sujeto y verbo; como: .rl1v 
tonio estudia. 

La ol'a"ión del verbo neutro consta también de sujeto!, 
o '1' -veroo, y alguna vez de complemento; pe1'0 su verbo n ' 

• ] 1" l' d tÍ ele"-mIte a lorma pa lva; v. gr.: tu ( 19no proceder urar 
namente en mi memoria. . 

Para sabe l' si el verbo es neutro ó activo, es útil 11\ SI' 

guiente regla: é 
. 2 'qll Dada la oración, se pregunta al verbo: ¿ú qUIén. & 
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cosa?, y i puede contestarse, es activo el verbo; si no, será 
neutl'o; v. gr.: el maestro ca tigó.-¡,Á quién?-Al niño: lue
go el verbo e activo. Elnif¿o estltdirt.-¿Quécosa? -La Gra
mática: también es activo. Por el contrario, si decimos: 
Juan viaja.-¿Á quién?-¿Qué cosa?, nadie contesta; ólo 
Puede aJ1adirse un ablativo con prepo iciónj por ejemplo: en 
coche, por Europa, etc.: luego viada?' es lleutro. 

La oración del verbo sustantivo (;se1~ci(/l con ta, si e pri· 
llH:I'<1, de tres términos, que son: sujeto, verbo u tantivo y 
atributo; v. gr.: Dios es grande. 

En las oraciones de su tautivo, el verbo e llama tamo 
bién cópula, porque une ó enlaza el atributo ó predicado 
con el sujeto. 

Las oraciones formadas con el verbo sm' no pueden ser 
. guudas, porque queda incompleto el senticlu, á no sel' que 
~ignifiquen existi,'. Cuando decimos, Manuel es, necesita
rnos al1adir un predicado; como lnte1w, malo, etc. 

Alguna vez se dice: soy con Vds, frase equivalante á 
soy, Ó estoy pronto con Vds: de vuelta. 

Las oracione formadas con el verbo estar pueden ser 
¡;egundas, pero nece itan un COIn plem n to¡ como: papá está 
ll¡'en; el General está en campaiia. 

Además de esto, el verbo se/' pued llevar por atributo 
cnalquiera parte de la oraci6n, mientras que el verbo estar 
Sólo admite por atributos lo adjetivos, participios y ge
I'undios. (Estos últimos no siempre.) (V. pág. 105.) Por eso 
Uo puede decirse: yo estoy profesor. 

Cuando el atributo de una oración de verbo sustantivo 
esencial es un adjetivo, se puede considerar elíptico el nomo 
h"e con el cual concierta¡ a í: Juan es bueno equivale á 
·Juan es un nOMBRE bueno. La casa es grande; es decir, la 
cQ8r¡, es un EDIFICIO grande . 
. Téngase muy en cuenta que el verbo ser expresa una cua

hdad ingénita Ó natural á las personas y cosas, y el verb() 
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estar expresa el e tado trall. itorio ó accidental de las mis
mas. A í, cuando decimos: Fernando (;s robusto, damos f¡, 

entender que lo es por su naturaleza; y i dedmos: FernaW 
do está ,'obusto, significamos que lo esüí por ahora, in afir' 
marlo de tiempo pretérito ni futuro. 

El verbo ser, significando pose ión, e con truye con ge· 
nitivo pendiente de un atributo elíptico; v. gr.: ese abanico 
es ele :JJ1aría; es elecil', es propiedad de 1JIaría. 

Dicho verbo significa con mucha frecuencia suceder; 
v. g¡'.: la historia jité en Tetuán; esto es, sucedió en Tetuán. 
Eso fué hace eltas; e decir, sucedió hace días. 

También puede equivaler á causar Ó servir de; v. gr.: lo 
que me cuentas es para mí 1m gran 2Jlacer; e to es, me causa 
un gran placer. 

Á las ol'acione. del verho nentro nele acompal1ar algu
na vez el reflexivo se; como: el núl0 se durmió (1). 

También puede acompañar el reflexivo se, como término 
inerte ó superfluo tÍ los vel'ho en u voz activa, dándo e 
con él, por un modismo, más énfasis á la frasej v. gr.: JJla' 
"ía SE aprendió una larga lección de Gramática. Para volve~' 
e tas oraciones en pasiva, in variar naela, ba ta al'!.¡tdir ¡~ 
su pl'Íncipio la preposición por; v. gr.: por María SE aprcr¡' 
dió una larga lección de Gramática. 

Se ve, pues, que el reflexivo se sirve para fOl'm¡u' una. 
e:pecie de pa iva, siempre qu 1 acu ativo sea tel'cen~ per-
í'ona de singular ó plural, ya qne dicha pa iva no se puede 
formar por medio de determinacione distintas de la qUe 
tiene la. activa, como sucede en ellatín¡ pero es sabido que 

11' 
(1) Adviértase la diferencin do senti·lo que tienen algunos verb,)~ uOeo 

tros según que laR acompañe ó no el ruflexivoj el ni/io du,rme, re~',roo '10 
'1 1 1 f' . ,1 1" . I l' lo' el 1111 o por coro}'> ato R9 unClOne~ uO 1'8 aClon, estn p enl\mente (orIDU. '. pO 
le duerme. tiene sueño, pero nun no ,lllorme. E~to tiene lugar si el tIO,~tl. 
es pre ente 6 prettlrito imporfecto do indicativoj poro bi eq definil0 6 f"¡/jO 
ro, RO ti ta otra p,\rticulo ritll\ 1, 8upuesto que no signifioau 1) mi.mo pI 11 

durmió ó dot'mirá ¿¡en, que elllú¡o se durmió 6 le dormirá bien. 
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la voz pa iva se forma también poniendo el acu ativo en 
nominativo, el verbo en pa iva (por medio del verbo ser en 
€l mi mo tiempo que el activo, Y el participio pa ivo de 
é te), y el ujeto e poneen ahlativo con la prepo icióllP01', 
Ó con de, i e determina algún afecto del alma, como amar, 
ó abol'l'ecer; e to e , para vol ver una oración primera de 
activa en pa 'iva se pone el acusativo en nominativo, el ver
bo en pa ¡va, y el L 7¡jeto en ablativo con ]Jor, Ó ele; v. gr.: Dios 
crió el1llltndo; pasiva, el mundo lué criado por Dios. Todo 
aborrecen al envidioso; pa i va: el envidioso es aborrecido ele, 
Ó por todos. 

N O debe formar e la pagiva. con el reflexivo se cuando el 
aCll ati vo e de per ona, pnes tal pa i va poüría. confundir
. e con la omción llamada de r flexivo; a í, ,i volvemo en 
Jlasi va la onlGión, lodos mole¿,·tan cd rico, diciendo, el rico se 
'lnole fa ]Jor todos, formamo una verdadera. oración ele ver
bo reflexivo, ó que hace su oficio; y daríamo á ntender, no 
(lUe el rico es importunado PO)' todos, sino que el el rico toma 
81(mo interés por lodos. 

Se llaman oracione de r('flexivo aquellas en que la acción 
<lel verho recae obre u mismo ujeto, como yo me cuiclo; 
tlÍ, te pierdes; él, ella, ellos ó ellas se sienta ó sientan. 

Lo. verbo ser y estar, lo mi:;mo que llabe,- (pág. 97), se 
~I1lJllean alguna vez como reflexivo; v, gt'.: érase tma tarde 
(lel1lles de }J{ayo; yo me soy, dice el orgullo o; éase lo que se 
8ea; dicho se es/á; bien se eshí Pedro en su ca a. 

Las oracione de reflexivo e diferencian de le:!. de pa
-iva: LoEn que á la primera . e les pueden añadir la 
!);llahras á sí (mi mo, misma, mismos, misma J, mientras 
~lle el. las de paci va no; v. gr.: el jabalí se tiro al río (él á sí 
llIismo). Si decimos se q71emó la casa de Rey, no se puede 
allarli,' á sí mi ma, pue to que la quemó el fuego. 2.0 En 
qUe, .i la oración e, pa iva, se comienza regularmente por 
el reflexi VO; v. gr.: se dió la orden; pero si la oraci6n e re, 
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tlexiva, se comienza más comúnmente por el sujeto, no ha; 
hiendo interrogación ó admiración; v. gl'.: Juan se estreme' 
ce ... n.o En las oradone de pa iva e encuentra fá.cilllleU-

te un ahlativo agente con preposicióll; v. gr.: se dió 1m de
creto (por el l' y). En las reflexiva no se halla ablativo que 
le convenga de un modo u ual, pues no cabe (ledr: el sol
dado se mató (por sí mi mo). 

::3e llaman oracione. de verbo recíproco aquellas en qne 
se denota reeiprocidad ó cambio de acción entre do ó IDtl 
persona , como Pedro y Luis se tutean; Oarmen y Obd/tlia se 
escriben. Para di tinguirla' de las oracione de verbo re
flexivo, e ve i pueden a.ñadir e la palabras 1mtlua/IUPlte, 
el uno al otro, entre sí, Ú otra parecidas, y en caso afir!Il¡L~ 
tivo, la oración es de verbo recíproco; de lo con trario, sera 
de reJlexivo. Así, por ejemplo, si decimo : Rrtmón y RO!Jeli,Q 
se sentaron, formamos una oración de reflexivo, no de reCI' . . ~. 

proco, porque no se scntaron el uno al otro; pero. 1 deCIUIO-· 
Rogelio y R(¿món sc acarician, tenemos una oración de ver
bo recíproco, porque se acarician el uno al otro. 

Es nece ario no confLmdir las oraciones reflexivas, ni la 
de pa. iva, con la ' formatla por el reflexivo se y un verbO 
neutro ó trausitivo pue bay aran diferencia entre ellas, , 'o , 

como se verá por lo ejemplos iguientes: Juan se mal() 
(oración de verbo reflexivo); Juan se murió loración de vel:
ho neutro); ,Jllan se llevó clpremio (oración primera de acU
va en que el pronombre se el'; superfiuo); se entiel'rm~ lo,~ 

el'"estos mortales (segunda de pa iva). Las oraciones de v , 
bo activo reflexivo e pueden volver en pa. iva; v. gr.: III 

. 1 " . 1 l ' 1 trLlC' te cu'/,c as; pa. lVlt, tu e1'es cuu aa o por h; pero e ta, COI 
ción es desu ada.. 

En la. oración: se tenía el muy oúroaro p01' Dios, hay l~~ 
'entido anfibológico, porque no se sabe si se considerélb~ . 

1· "\ Sl 
como Dios, ó le tenían otros por tal; por eso se au¡\( 11' 

era tenido por los clemás, ó por 'í mismo. 
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Una oración no e tá en pasiva porque el verbo signifique 
pa ión, ino cuando tiene la forma de pa iva, pue to que 
hay verbo pa ivos por su ignificación y activos por la 
con trucción (pág. 9 Y 111), como suFir,lJadecer¡ v. gr.: 
la infeliz padeció ie:rribles tonnentos (1). Esta oración e pri
lIIera de activa, á 1)e al' de que el verbo ignifica pasión. 
A imi mo hay verbos muy activo por su ignificado, y 
neutros por u con~trucción; v. gr.: los soldados pelearon 
como lzé1'oes; donde el verbo pelear es activo por su signifi
cación, y neutro porque u acción no pa a á otra cosa¡ e to 
e , por con truirse in acn ati vo. 

Gen ra.lmente on neutro lo verbos que 'ignitican 
qUietud, ó movimiento del hombre de un punto á otro¡ 
v. gr.: andm', acudir, caer, caminar. cesar, corrm', bajar, 
bailar, descansa1' .. enlrm', escapar, huir, ir, llegar, marchm', 
)Jasear, 1'ar(/,1', quedar, salir, sl¿bir, !repm', t1'opezar, venir, 
volver, volar y otro ; ma ténga e en cuenta que hacen de 
activos algunas veces, como adelante veremos. También son 
neutros lo verbo llamados imper onale .. . 

Verbo intransitivo e el que, indo activo, e construye 
alguna vez. in acusativo, pero con~iente la forma pasiva, 
como en la oracione~: ¿qué haces?-E CRIUO. ESC1'ibo pue
de llamar e aquí intran iUvo, porque no pa~a ,u accióll al 
término directo, pero puede uplit' e el acu '¡ttivo; v. gr.: 
una cm'la, y la forma pasiva: una carla es escrita ó se escri
bepM' mi. 

Hay giro pasivos que ofr cen dificultad, porque parece 
qUe el ujeto paciente está en acusativo regido de la prepo
:ición lÍ, en vez de e tal' en nominativo; v. gr.: seprendió 
cí, los desertores; se p"ocesó tí lo, criminales por el juez; se me 
pregunta tÍ mi. Sin duda alguna los ujeto pacientes on tí 

(1) Tl\les verbo~ del>iemn lll\mnr_e d, 1'''''' ,¡f, ., como en latín, porque de
]J(Jll, Ii, pieru n i;t\ sign.iJicadón. 
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los desertores, á los criminales, á mi; pero no lo son grama.
ticalmente, pue to que el nominativo no lleva preposición; 

011, pue, ujeto en cuanto que significan los desertores 
fueron presos, etc.; pero por la con tl'llcción son verdadero 
dativos y se comete una elipsis n dichas oracione _ Se me 
pregunta á mí, equivale á se me hace una pregunta á mí; se 
l)/"ocesó á los criminales quiere elecir: se formó un proceso á 
los criminales_ 

Esto se ve más claro en la oración pa iva: se me ha olvi
dado la lecdón; donde lo que se me ha olvidado es la lec
ción, sujeto paciente de olvidm", y no me, ni yo_ 

II 

OraC'lon4"s deterlnlnadas, conee.-tal)as, 
ané,nH~h .. s, de relativo, ~erundlo, etC'· 

Cuando para expre al' un pensamiento usamo de doS 
verbo enlazados por conjunción, ó preposición en SU lU
gar, formamos una oración que se dice de verbo determi
nante y determinado al modo inclicativo, subjuntivo, ó it1ji~ 
nitivo; v- gr: todos desean conseguú- fm-tuna; creí, que 1/1 

sabías, ó sabrías la lección. Para volvel'las por pa i va se 
repite el sujeto yel verbo determinante; y el verbo deter
minado, i es activo, se pone en pa iva con la conjunción 
que, en el modo subjuntivo ó en el indicativo; v. gr.: too 
dos desean que la fortuna sea conseguida ó se consiga ~~r 
ellos; creí que la lección era ó Se,.la sabida por ti_ El infinltl

" 

vo sólo admite la forma pa i va con el infinitivo ser y el par
ticipio, cuando el determinante e concertado; v. gr.: deb~ 
dar una limosna; pa iva, tma limosna debe ser dada IJor 1/JZ, 

Estas oraciones pueden con iderarse también como CO
U1

" 

plejas ó completivas, en su acusativo, formado por el verbo 
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determinado y us compl mento, siempre que el deter
lIlinante sea activo; v. gr.: yo procuro estudiar siempre la 
lección. Aquí tenemo una verdadera oración primera de 
activa, pues consta de sujeto, yo; verbo activo, procuro, y 
acu. ativo, estudiar siempre la lección; por con iguiente, se 
Pondrá en pa 'iva, diciendo: estudiat· siempre la lección se 
procura por mí. 

El gerundio puede determinar á un verbo y el' deter
minado por otro; v. gr.: viendo llorar á Juan, lo consolé; vi 
á Juan confesándose. 

e llaman concertados, por concordar en activa con el 
bujeto agente, y en pa ivil. eOIl el redpiente, lo verbos 1'0-
eler, soler, deber, empezar, comenzar, acabar de, l/O dejar de, 
haber de, ó tener de, y saber, ignificando poder. Para vol
Ver la oración por pa iva, i es determinante uno de e tos 
Verbo ,y el determinado tiene término directo, e pone el 
aCllsativo en nominativo, concertando con él , ambo verbo, 
'Y el nominativo en ablativo; v. gr.: el t'ico debe socmTer al 
Pobre; pa iva: el pob"e debe er socorrido por el rico. 

Con el verbo ser se forman oracione llamada' anóma
!,lS, cuando el ujeto y predicado ó atributo on adverbios ó 
<:Olnplementos. Estas oraciones se llaman también adve,.
¡)íales; v. gr.: ALLt fué DONDE ]Je"dí mi dicha; Así es COMO 

decaen y se aniquilan los imperios; á lo que ¡aspira fodo 
hombre es á que Slt nomb,.e pa e inmncnlado a la posteri
fiad. En los ejemplo antedore tenemos verdaderas oracio
nes (le u tantivo, pues en la primera, el sujeto e , donde 
lJerdí mi dicha; verbo, fUf, y atributo, allí. Eu la egunda 
Ora ión el atl'ibuto e , a í; verbo, es, y ujeto, como decaen 
y 8e aniquilan los imperios. En la tercera ol'adón el ujeto 
es, tí q/{e SI/ nombre pase inmaculado (í la p05terida(Z; verbo, 
es, y atributo, á lo que aspira el hombre. 
~on lo verbo' neutros quedar, salir, seguÍ?', venir, vivir 

y su. equiva.lentes se pueden formar oraciones a imitada 
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á las de ustantivo¡ v. gr.: tí~ vives muy pobre, equivale á 

estás muy pobre; el escuaclron quedó victorioso; JJlaría viene 
contenta; el ?'eo salió absuelto. 

Con verbos neutros suelen formarse también oraciones
primera de verbo activo; mus para que e to suceda. es 
preciso qu~ cambie la ignificación del verbo; por ejemplo: 
subí la eSf'alera á cuestas; la nÍ?1a paseó todo el campo. En 
la primera oración doy á entender, no que a cendí por la 
escalera á un punto más elevado, sino que cogí una e cale~ 
ra manuable, y ubí con la carga. En el segundo ejemplo, 
no quiere decirse que la nil1a hubiese vagado dHraídamen~ 
te por el campo, ino que lo recorrió con alguna intención. 

También se ti aban en el iglo XVI los verbos neutro~ 
como pasivos; los turcos ya on idos (CERVAN'l'E )¡ los 1"r!ra~ 
nes son nacidos. (Diálogo de la Lenguas.) 

Por el contrario, los verbos activos toman COIl frecuen~ 

cía el carácter de neutros; v. gr .: mi hermano estudia mW 
c]¡o; el que bien quiere no olvida nunca; reflexiona y verás. 
Los verbos estudia, quiere, olvida, rejlexiona y vertÍs, son 
activo . in complemento directo, como se ve; y aun hay ca-
os en que parece que dichos verbos activo llevan tér

mino directo, pero no e a í; v. gr.: eseribí á mamá; comi~ 
sioné á JJ[aclrid para este asunto. Los verbos escribí y COllW 

sioné son activo , pero e tán u ados como intran itiV'os, 
porque mamá y JJ[adrid son en este ca o complemento in
directos ele lugar y per 'ona; los acu ativos que comprende 
el verbo re, pectivo pueden ser una carta y 1m hombre re9-
pectivamente. 

Se llaman oracíone unipersonales Ó impersonales aqLle~ 
lIas en que no se de cubre la persona que hace ni tí. V'ece~ 
el acusativo; v. gr.: dicen, imper onal de activa¡ se dice, 
imper onal de pasiva. Cantan la Salve; se canta la Salve; y 
no hay inconveniente en dar á é ta la otra forma pa.:iV'tlr 

especialmente i exi ten complementos circlln tanó¡lleS
¡ 
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V. gl'.: cantaron la Salve á tres voces; pasiva: la Salve filé 
cantada á tres voces. 

Cuando la oración principal y la incidente de relativo 
Oll primel'as de activa, se vuelven por pa iva comenzandu 
iempre por el aeu ativo de la principal, el cual pa a al ca:o 

nominati vo; sigue el relativo, i la relación e ' á. dicho acu· 
saLivo, y si no el verbo de la principal en pa iva , del modo 
iguiente: ellabrad01' recogió el trigo que los jomalel'os ha,-

bían sembrado. Pa. iva: el (¡'igo que habí" sido sembrado por 
los jornaleros fu¿ recogido por el labrado r. 

El soldado que salva tí su patria adquiere nombre inmor
tal. Pa iva: nombre inm01'lalse adquiere, ó es adqlúrido por 
el soldado p01' el cual por qltien, la patria se salva, ó es 
salvada. Como 'e ve, i el relativo que es acusativo, no va, 
ría al pasal' á la forma pa ' iva; pero i e sujeto, toma la 
forma por el que, por el cual, p01" q¡úen, etc., ' gún el gé
nero y número que le corresponda. 

Ejemplo en que una ola de la do oracione' es de activa: 
Di(lS, que es bueno, premiará la vit,tud. Pasiva: la VÚ'lud 

será premiada por Dio, que es bueno. 
El juez que castiga al criminal es justo. Pasiva: el juez 

l Jor quien el criminal es castigado, es justo. 
El hombre que está enfermo bu ca al mülico. Pasiva: el 

1nédico es buscado ]JOr el hombre que está enfermo. 
La Joven pasea por el satón, que alfombró el tapicero. Pa

iva: la joven pasea p01' el salón, que fué alfombrado por el 
lapicel·o. 

La oracione incidente de r elativo se convierten por 
Participio de pretérito, á emejanza del latín, cuando el 
ti mpo e pa 'ado y el relativo aCll ativo; v. gr.: vi la casa 
211e fabricó tu padre; por participio: vi la casa fabricada por 
lit padre. 

Cuando el relativo e snjeto y el tiempo de pre ente ó 
\lretérito imperfecto de indicatiYo, puede convertirse la 
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oración por participio de pre~ente, omitiendo el vel'l>o y el 
relativo, como en la regla anterior; v. gr.: conozco tí ttnO 
que pretende esa plaza; esto es, conozco un pretendiente tí esfl 
plaza. Fué BIas un hombre que complacía á tocIos; esto es, 
complaciente con lodos. / 

En el caso de que el verbo carezca de dicho participiu 
de presente, que es lo más común, se uple COIl el gerundio, 
si el verbo de la oración antecedente e oir ver sentir tÍ 

) ) 

otro análogo; v. gr.: vi tÍ un hombre que pedía auxilio) ó pi-
diendo auxilio. Si decimos, por ejemplo: compré 1tna caja 
conteniendo mil juguetes) en vez de que contenía) cometemOS 
un galici8ffio algo usual en el comercio español. 

Con lo verbos dichos, oir) ver y sentir) se pueden dar cin
co giros á. la locución ó cláusula; v. gr.: 

1. o Oí lÍ un soldado toca?' la corneta (oración de infiDi~ 
tivo). 

2.° Oí que un soldado iocaba la corneta (oración detel'~ 
minada á indicativo). 

3.° Oí tÍ un soldado que tocaba la cornet(¿ (oración de 
relativo la egunda). 

4. 0 O¿ tÍ 1m soldado tocando la corneta (oración de ge~ 
rundio, arriba explicada) (1) . 

5.° Oí tÍ ttn soldado cuando) mientras) en el momento que 
tocaba la corneta (resuelto el gerundio). 

Las oraciones de gerundio y participio de que hemOS 
hablado, se pueden á u vez convertir por relativo; v. gr.: 
vi tÍ un hombre corriendo (que corría): esa es comida abll1~~ 
dante (que abunda): leí 1ma carta escrita por el General (q~ 
escribió el General). Antes de emplear el gerundio por e 
participio de presente, véase i resulta correcta la frase, 
porque puede no convenir tal sustitución en casOS dadoS. 

sO" 
(1) Debe, sin embargo, evitarse la. anfibología. que puede resultar, 

aoci6n del gerundio es ta.mbiím aplioable al sujeto del determinante. 
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El gerundio puede también resolver e por un infinitivo 
precedido de un adverbio ó preposición; v. gt·.: Comiendo 
mucho (por comer, cuando se come)se duerme mal; estudiando 
(COIl estudiar) se cl~mple; no ofendiendo (sin ofender) á na· 
die. Y se resuelve además alguna vez en un sustantivo verbal 
con preposición; como tú engordas comiendo (con la comida). 

Los gerundios latinos de genitivo, dativo, acusativo y 
ablativo se traducen en castellano por infinitivo regido de 
preposigjón (pág. 197); v. gr.: 

Amandi-de amar. 
Amando-para amar. 
Amandum-á amar. 
Amando- por amar. 

Pero dichos infinitivos no son gerundios, como quieren 
algunos, fundados en la equivalencia de traducción. En tal 
Caso también serian gerundios las expresiones al correr, 
CUando corría, como, al tiempo que, mientras corría, etc., que 
equivale á corriendo, y esto no puede admitirse. 
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CAPITULO VI 

1 

~mdlsls; definición!" .Uvlslón. 

POI' an:Uisis (del griego analyó, de. atar) se entiende cl¡l. 
d Scolll[losición de lo elemento. constituyente. del len
guaje, pa!'a examinarlos separadamente, y determinar la 
funcióll desempel1ada por cada uno de ellos . Para poseer 
bien un idioma eg neceo ario analizar y cla ificar con exaC
titud la voces que lo componen. 

Se llama gramatical el análi i , cuando se de componen 
y examinan los elementos todo de una oración en su con
cepto analógico, sintáctico, prosúclico y o1"fográfico; y lógiCO, 
si e descompone la oración y e examinan. us términos, 
sujeto, verbo, acusativo ó predicado, etc., en u concepto ?~
gico, como signos de las ideas. De la Analogía es el allál1 ' IS 

Ó descomposición de la parte que forman la oración. 

E:JI!MPLO 

Ulla lóbrega noche silenciosa 
Iba un león horroroso 
Cun mesurado }Ja~u majestuoso 
1'01' una selva; oyó 1/Ilfl voz ruidoSl, 
Qw' eDil tO/lO mol~slo y continuado 
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Uamaba la atención, y aún el cuidado 
Del reinante animal, ql~e nQ sabía 
De qué bestia feroz qtdzá saldría 
Aquella voz, que tanto más son'lba 
Cuanto má en $ilencio todo estaba. 

(SA MAl'iIEGO.) 

Aquí tenemos un período compue.sto, cuyo antecedente 
6 prótasis termina en selva; y el consecuente ó apódosis cíe. 
l'J'a el sentido en estaba con un punto final. Es bimembre 
porque consta de dos miembros; y es una cláus1tla suelta, 
Porque sus miembros están separados por un punto y coma. 

II 

Con iderando las oraciones de este períl)do lógicamente, 
tenemos: ?tila lóbrega noche silenciosa IBA UN J.EÓN nORR/)
ltoso po!' 1tna selvaj oración principal absoluta, p rque en· 
ciena el entido dominaute del período; tiene el verbo en 
el modo indicativo, y no depende de otra oración. 

OYÓ N \ V07. RUIDO A, principal 1'elativa, porque se re
~ere á la absoluta anterior, y ocupa un lugar secundario 
en el períoclo. 

QUE LLAMABA LA A'rENClóN, e' incidente de relativo ex
Plicativa, porque está enlazada con la anterior inmediata 
DOr la partícula invariable que, relativa á sn antecedente 
'bOz ruidosa, y la explica sin limitar su sentido. 

y AÚN EL CUIDADO del 1'einante animal, es una oración 
Sltb01'dinada por medio de la conjunción Yj puede llamarse 
también incidente explicativa, pOl'que es sujeto suyo elípti
Co el relativo de la oración precedente. 

QUE NO SABíA DE QUÉ BESTIA FEROZ QUIZÁ SA.LDRíA AQUE' 
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LLA voz, es incidente de relativo, explicativa, enlazada por 
el antecedente animal con la anterior . 

QUE TANTO .MÁS SONABA, es incidente de relativo explica
tiva, que enlaza con el antecedente voz. 

C~tanto más en silencio 'rODo ESTABA, es una oración su
vordinacla por medio del adverbio cuanto correlativo de tan
to (1). 

Consideradas las oraciones gramaticalmente, tenemO : 
una lób1'ega noche silenciosa IBA N LEÓN nORRoRoSO c01t 

mesurado paso majestuoso por nna selva; oración inversa, 
porque el verbo iba precede al sujeto león horroroso. El ré
gimen directo ó lógico es: UN LEÓN nORltoROSO IBA con pas() 
mesurado y majestuoso por una selva (eu), una noche lóbre
ga y silenciosa. 

Ovó UNA voz RUIDOSA, es una oración elíptica, porque le 
falta el sujeto león que toma de la anterior por la figura 
ceuma; y es también directa, porque el verbo y acusativo 
están colocados por el orden directo ó lógico. 

Que con tono molesto y continuado LLAMABA LA ATENCIÓS, 
es una oración dú"ecla y complet(~, porque no le falta niu
guno de sus términos, que están colocados según el ordeu 
regular ó directo. 

Y aún EL CUIDADO del reinante animal, es una oracióD 
elíptica, porque le falta el sujeto que (ia voz), y el verbo 
llamaba, que toma de la anterior. 

QUE NO SABíA de qué bestia feroz quizá SALDRíA AQUEL~A 
voz, es una oración inversa, porque el determinado saZd?'l((, 
está antes de su sujeto aquella voz. 

QUE tanto más SONABA, es una oración directa, porqne 

SllS dos términos están colocados por el orden directo ó lÓ
gico. 

rill' 
(11 Las proposiciones subordinadas uoas veces se enlaznn con la P 

cipal, y otras con las incidentes, 6 entre si. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 275-

Cuanto más en silenciCl TODO ESTilA, es también una ora
ción directa por dicha razón. 

Oonsiderando las oraciones de este periúdo por el verbo, 
y por sus términos, tenemos que IBA UN LEÓN rroRRoRoSO es 
Una oración de verbo neutro que consta de dos términos, su
jeto un león horrm'oso, y verbo iba (1); no tiene pasiva, por
que su construcción no es de activa. 

OYÓ U~A voz RUIDOSA, es una oración primera de activa, 
lJorque el verbo oir es activo, y porque tiene tres términos, 
qUe son: sujeto elíptico, el (el león); verbo, oyó, y acusati
Vo ó término complejo de la acción, una voz ruidosa. Por 
Pasiva: UNA voz RUIDOSA FUÉ oíDA POR EL LEÓN. 

QUE con tono molesto y continuado LLAMABA LA ATENCIÓN, 
es una oraci6n primera de activa, porque cousta del verbo 
activo llamar, y tiene tres términos; sujeto simple, que (una 
VOZ); verbo, llamao(t, y acusativo simple, la atención. Pasi
va: rOR LA CUAL LA ATENCIÓN del reinante animal ERA LLA
~lADA con tono molesto y continuado. 

Y aún EL CUIDADO del reinante animal, es una oraci6n 
Primera de activa, cuyo sujeto y verbo están tomados de la 
oración anterior por la figura ceuma 6 elip is; el sujeto es 
'lUe; el verbo, llamaba, y acusativo, el cuidado, al cual si
gUe un genitivo de posesión. Por pasiva se vuelve como la 
anteriol esto es POR LA CUAL BL CUIDADO del reinante ani-, , 
»~al ERA LLAMADO. 

QUE NO SABíA de qué bestia feroz quizá SALDRíA AQUELLA 
\'oz, es una oración de verbo determinante y determinado, 
'neutro, al modo subjuntivo; &ujeto simple, que; verbo deter
lllinante con negación, no sabía; sujeto del verbo determi- • 
llado, aquella voz; verbo determinado condicional, saldría; 

---------
(1) A.unque es fácil conocer el verbo, en caso de duda, inténtese conju. 

gar Con los pronombres yo, tú, etc., la palabra dudosa, y si no es verbo, S9 

Qtlvertil'8. en seguida la imposibilidad de conseguirlo. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 276-

complemento de lugar en ablativo, de qué bestia fero~. y a 
que el verbo determinado es neutro, para volver esta ora~ 

ción pOI' pasiva, podemos consid~ral'lo como acusativo com' 
pIejo del determinante, diciendo: POR EL CUAL NO SE SABíA 

de (JIté bestia feroz quizá saldría aquella voz. 
QUE tanto más SONABA, es una oración de verbo neutro; 

sujeto simple, que (aquella voz); verbo, sonaba. No tiene 
pa iva. 

Cuanto más en silencio TODO E3TABA, es una oración se
gunda de verbo sustantivo de estado, porque lleva el verbo 
estar, y con~ta de dos términos, que son: sujeto simple é in' 
complejo, todo; verbo, estaba, y complemento adverbial de 
modo, cuanto más en snencio. 

Asimismo los complementos circnnstanciales que se ha 
llan ~~l principiar el período, son: una lóbrega noche silel~
ciosa (de tiempo); con mesurado paso majestuoso (de modO); 
pO?' una selva (de lugar). 

ADVERTENCIA 

Para que los poco ver 'ados en el anúli:;is encuentren flÍ
cilmente los términos y complementos de la oraci6n, ¡ne 
valdré, antes de pasar adelante, de un ejemplo sencillo y 
clH.ro que conduce á e ·te fin: 

En aquel instante Wl viento únpetuoso azotaba víole1~t(1,-
11wnle las ]Jal'clas nubes, y eran los pülidos rayos del sol ape
nas sensibles á la vi~/a del pneblo atermclo. 1 

El sujeto de la primera oración se halla. preguntandO a , toO 
veJ'bo: ¿q,áén azotaba,o¿ -EL VIENTO; éste es, pues, el slt)a I 

simple, porque representa un solo o1Jj~to, y complejo, porque 
está modificado por la palabl'a impef¿wso. 

Para hallar el verbo se dice: ¿qué hacia el viento?-AZdO' 
'6 e 

T ABA; éste es el verbo activo, porque expresa la aCCl n 
azolar. 
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Para hallar el acusativo se pregunta: ¿á quién azotaba 
el viento?-A LAS NUllES; este término es el acusativo; sún
ple, porque representa un 010 objeto; complejo, porque está 
modificado por el adjetivo pardas. 

¿Cuándo azotaba el viento las mtbes?-EN AQUEL INSTAN
TE; éste es un complemento de tiempo en ablativo. ¿Cómo las 
azolaoa?-VroLENTAME:NTEj este término es un adverbio de 
modo, que designa le manera de azotarlas_ 

¿Cómo e?'a12 las nubes?-PARDAS; éste es un adjetú:o ca
lificativo que designa el color. 

Segunda oración: 
¿Quienes ó qué cosas e1'an apenas sensibles?-Los PÁLI

Dos RATOS. Éste es el wjeto; simple y cotrlplrjo. ¿De quién 
C1'a12 los 1'ayos?-DEL SOL: éste es un genitivo de posesión 
que, corno complemento, fOlma parte del sujeto. 

¿Cómo Sa7)(1110S que la cualidad de sensibles convenía á los 
pálidos 1'ayos?-Por la palabra ERAN del verbo ser, nexo ó 
clpula que expre::a si el atributo conviene ó no al sujeto, 
según que la oración sea afhmativa, corno aquí, ó nega
tiva. 

G Qué eran los pá7idos rayos?-SENSIBLES; éste es el atri
bUlo S1'mple é inccmplejo. 

¿De qué modo eran sensibles?-ApENAS; éste es un ad
Verbio de modo. 

¿Á quiénes eran sensibles apenasl-A LA VISTA; éste es 
Un complemento indirecto en dativo. ¿De quién m'a la vis
la?-DEL PUEBLO; complemento de genitivo que denota el 
POseedor. ¿Cómo estaba el pueblo?-ATERRADO; adjetivo 
qUe expresa la cualidad de terror. 
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III 

Términos paralelos. 

tlOIl ol'acione paralela del período la dos principales 
entre sí, y hl.' cuatro de relativo, como incidentes. En 
cuanto tí los términos, 011 paralelo. todos los sujetos, á 'a

ber: un león, un león (elíptico), que (voz ruido 'a); que (ídem 
elíptico); que (reinante animal); que (aquella voz); todo. 

Son paralelo los verbo: iba, oyó, llamaba, sabía, sal
drla, sonaba y estaba. 

Son paralelos los acu ati vos: una voz ruiclosa; la atew 
ciím; el cuidado; de qué bestia feroz quizá saldría aquella 
1'0;;. 

Son paralelos los complementos de ablativo: (en ) una ló
lrrega noche silenciosa; con mesurado paso majestuoso; por 
una selva; con tono molesto y continuado. 

IV 

Concordancias ,lel períollo. 

Una concierta con noche en género femenino, número 
, ingular, y caso ablativo. E. una concordancia de artículo 

. de y nombre, Entre noche y lóbrega hay una cOllcordancUI. 
ustantivo y adjetivo en género femenino, número ingular 

y caso ablativo. 
La mi ma concordancia existe entre noche y silenciosa. 
Entre iba y león hay una concordancia de sujeto y ver

bo, en número singular, y tercera persona_ 
Entre un y león hay conconlancia de artículo y nombre 

• 
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flU género masculino, número singular y caso nominativo, 
porque es el sujeto de iba. 

La misma concordaucia tienen león y horroroso. 
Entre l7aso y mesu1'ado hay también una concordancia 

de sustautivo y adjetivo, en género masculino, número sin
gular y caso ablativo, porque está regido de la preposi 
ción con. 

La misma concordancia tienenl7aso y majestuoso. 
Una selva, concordancia de sustantivo y artículo en gé

nero femenino, número singular, y caso ablativo, porque 
está regido de la preposición por. 

Oyó concierta en número singular y tercera persona con 
~lleón eliptico, 

Voz ruidosa, concordancia de su tautivo y adjetivo en 
género femenino, número singulary caso acusativo, porque 
es el térmiuo directo del verbo. 

Entre voz y que hay una concordancia de relativo yante
cedente; conciertan en género femenino y número singular, 
llero no en raso, porque voz está en acusativo, como queda 
dicho, y que en nominativo, por ser sujeto de llamaba. 

Tono y molesto es una concordaucia de sustantivo y ad
jetivo; conciertan en género masculino, número singular y 
caso ablativo. 

Tono y continuado tienen igual concordancia. 
Llamaba concierta con el sujeto que en número singular 

y tercem persona. 
La concierta eOIl atención en género femenino, número 

!ling'ular y caso acusativo . 
Entre el y cu,idado hay una concordancia de artículo y 

llombre, en género mascnlino, número singular y caso acu
Sativo. 

Reinante animal concordancia de sustantivo y paltici 
Pio adjetivo, en gé~ero masculino, llúmero singular y caso 
genitivo. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 2 0-

De prendido el artículo el de la prepo. ici6n de, concier
ta también cou el su tantivo animal, del mi mo modo que 
~·einanfe. 

Entl\~ animal y que hay una concordancia de relativo Y 
antecedente en género ma.culino y número inglllarj pero 
no en caso, porque animal está en genitivo y que en nonli· 
nativo. 

Entre que y sabia hay concordancia (le 'ujeto y verbo eD 

número ingular y tercera persona. 
Entre bestia y feroz hay concordancia de ustantivo Y 

adjetivo; conciertan en g~nelo femenino, número singular 
y caso ablativo, por venir regido d la preposición de. 

Qué y bestia e' una concordancia de su ·tantivo y adjeti
vo relati\'o, es género femenino, número ingular y ca, o 
ablativo. 

Entre vo,z' y saldría hay una concordancia de ujeto Y 
v I'bo en número singula.r y tercera per ona. 

Aquella voz e,' concordancia de Sil tantivo y adjetivo en 
género femenino, número Hing.lllar y ca o nominativo. 

roz que es concordancia de relativo y antecedente ell 

género femenino número ..;ingulal' y ca o nominativo, por
que lo ' dOR 011 sujeto'. 

Entre que y sonaba hay concordancia ele sujeto y verbO 
\'11 núm ro ingular y tercera per ona.. 

Entre lodo y e81abn hay coucordl1.ncia d llj ctO y verbO 
que conciertan en número y persona; número singular y 
tercera persona, 

v 
D e;:¡ímeot·s del pCI·íodo. 

Una y noche regirlas de en oculta. Noche rige á lo adj~
tivos lóbrega y silenciosa. León rige al verbo iba y al Cll

l1-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 281 -

ficativo horroroso. Con rige al nombre paso; éste rige á los 
adjeti vos mesurado y majestuoso. La prepo ición por rige al 
sust,tnti vo selva. Oyó está regido del sujeto oculto león, y 
I'ige al acn ativo tina voz ntidosa. Voz rige á ruidosa. Que 
rige al verbo llamaba, y éste rige á su término en acusati
vo la atención. Con rige á tono, éste rige á molesto, y así su
cesi vamell te. 

Todo verbo tiene que ser regido forzosamente por un 
nominativo. Hay variedad de opiniones entre los gramáti
cos sobre el número de partes de la oración que pueden re
gir á otras. Sólo tienen verdadero régimen el nombre ó 
pronombre, y el verbo; el del adjetivo y prepo:"Íción es se
cundario. Sólo puede ser regido el nombre, ó la palabra que 
esté en lugar del nombre, el adjetivo, el verbo y adverbio. 

VI 

Análisis analó~ieo, IJro"ódleo T Ol'to~ráfieo 
del mIsmo pe.'iodo. 

UNA, artículo indefinido, porque determina de una mane
ra vaga la cosa nombrada; f emenino, porque termina en a; 
singular, porque se refiere á una sola noche . .Es palabra di
sílaba, porque consta de dos sílabas; llana ó gra,;e, porque 
carga la fuerza de la pronunciación ó acento prosódico en 
la penúltima sílaba; no se acentúa con acento ortográfico, 
Porque las palabras llanas terminadas en vocal, por lo co
mún no se acentúan (1) . .El masculino es un; ell plural unos 
'j t/na8. Un es tí, vece ac1jetivo numeral. (Pág. 34:.) 

LÓBREGA, adjetivo calificativo, porque se junta al sustan
tivo noche para desio'nar ulla de sus cualidades, el ser obs-, b 

(1) Digo cOYll1inmente, porque las palabras terminadas en ía, lÍa, io, lÍe, 
etCétera, llevan acento. 
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cura. Es de dos terminaciones: una en o para el masculino 
y neutro, y otra en a para. el femenino, que es la que tiene 
aquí. Está en singular, porque se refiere tí, una sola noche, 
y termina en vocal¡ trisílabo, porque es vocablo de tres sí
labas¡ esdrúj¡¿lo, porque carga el acento prosódico en la an
tepenúltima silaba¡ se acentüa con el ortogl'áfico ('), porque 
los esdrújulos se acentúan siempre. Su plural es lóbregas, 
recibiendo la s final por terminar en yocal no aguda. Se es
cribe lóbrega con b, porque sigue consonante á e ta letra. 
Es adjetivo positivo, porque expresa la cualidad simple
mente. (Fórmense los comparativos y superlativos.) 

TOCllE, sustantivo Ó nombre, porque nombra una cosa; co-
11lün, porque se aplica á cualquiera noche;femenino, porque 
lo denota el artículo una, y porque el uso a::,í lo quiere (1); 
singular, porque se habla de una sola noche. E ' palabra di
sílaba, porque tiene dos sílabas; llana, porque carga el acen
to prosódico en la penúltima; sin acento ortográfico, porque 
es palabra llana tel'minada en vocal. Su plural noches se 
forma al1adiéndole la s final por terminar en vocal breve. 
Caso ablativo regido de en elíptica, lo mismo que ~tna lóbre
ga y silenciosa, 

SILENCIOSA, aajetivo calificativo de dos terminaciones; 
una en o para el masculino y neutro, y la otra en a para el 
femenino, que es la que tiene aquí. Está en grado positiVO, 
porque expresa la cualidad sencillamente. OomparativOS, 
más, menos, tan silenciosa; superlativos, ml.ty silenciosa, y 
la mús ó la menos silenciosa de todas, Es del nümero singu
la1', porque termina en vocal, y concierta con noche. el/(/," 

drisílaba (tetrasílaba), porque tiene cuatro sílabas; llana, 
porque carga la pronundación en la penúltima sílaba; Sil~ 
{¡centa, por ser palabra llana terminada en vocal. Su plural 

(1) Las palabms consen"an en cftstellano el género de sus eqni'lt\le
otes 

latinas, Cl¡n algunas excepciones. 
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se forma con nna s final silenciosas, por terminar en vocal 
) 

breve el singular. Se e cribe la sílaba cio con c, porque se 
deriva de siléntútm en latín, silencio en castellano. 

IDA) ve?'bo neutro ó intransitivo, porque expresa una ac
ción que se completa en el mismo verbo; es la tercera per
sona de singular del pretérito imperfecto de indicativo del 
Verbo Í1',' pertenece á la tercera CO]ljugación) porque su in
finitivo tiene la terminación de su modelo partir. Es el ver
bo más irregular de nuestra lengua (V. pág. 178) ) has
ta el punto de confundirse con el verbo ser en el re:rnoto , 
imperfecto y futu1'o de sl{7Jjuntivo; además, carece de letras 
radicales. Es aquí palabra disílaba, porque consta de dos 
. Habas; llana, porque carga la pronunciaeión en la penúl
tima; no lleva acento, porque termina en vocal. Se escribe 
con b, porque con ella se escl'iben las terminaciones aba, 
iba de este tiempo. 

LE6N) nombre, porque denota un ser; comün, porque es 
Voz aplicable á todos los leones; masculino, porque es ani
lllal macho; singular, porque se habla de un solo león. Es 
Palabra disílaba, porque consta de dos sílabas; aguda, por
qUe carga la fuerza de la pronuuciación en la última sila
ba; con acento ortográfico, porque, según la Academia. se 
~centLían las palabras agudas termiuas en n Ó s. Su plural 
e forma añadiendo al singular la sílaba es, por terminar 

en consonante, y dirá leones. Está en nomina.tivo, porque es 
el sujeto de iba, y lo mismo hOrl'01'OSO. L eón puede ser tamo 
bién nombre propio. 

lIoRRoRoso) adjetivo calificativo, positivo, porque expresa 
Bencillamente el horror que cau a el león; de dos termina
ciones: una en o para el masculino (que aquí tiene) y para 
el neutro, y otra en a para el femenino. E tá en singular, 
Porque se refiere á un solo leóu. (Comparativos y superla
tivos como en silenciosa) Es palabra cuadrisílaba, porque 
COnsta de cuatro sílabas; llana, porque carga la prolluncia-
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ción en la penúltima; sin acento ortogr{tjico, porque la pa-
1 abra grave~ telminadas en vocal no lo tieneu . .B'ormil ef 
plural horror'osos, aJ1adiendo al ingular una s, porque aca
ba en vocal no acentuada. La h 'aquí muda, muerta, 
qutescente. 

CON, jJreposición, porque e antepone á otro vocablo que 
de ella depende; separaule, porque tiene valor por í sola. 
N o tiene accidentes gramaticales, e. to e' O'énero n llmero, , b , 

tcétera, porqne la preposición es una de la cuatro par-
tes in variable ele la oración. E!'i VOíl monosílaba, porque 
.. 610 tiene una sílaba; aguda, porque todo mono ílabo lo 

s; no ' acentúa, porque 10R mono ílabo sólo 'e acentúall 
cnando 'e confunden con otro', ó . e pronuncian con IJlIÍ 

fuerza, 
PARO, su. tantivo comün, porque designa una cosa ó acto 

propio de todo el que anda física y moralmente; masculillO, 
porque termina en o; singulm', porque se habla aquí de unO 
solo. Es una voz disílaba, porque consta de do sílabas; 
llana, pOr(lUe carga la fuerza de la pronunciación en la pe
núltima; no se acentúa, porque las !lalabras llanas que ter
minan n vocal no llevan acento ortognlfico_ Forma. el plLl
ntllJasOS reeibiendo una s final. Paso puede el' también 
primera persona del ingular del p1'e ente de indicati vo del 
verbo pasar, 

MAJESTUOSO, ailjetivo calificativo, po 'esivo, porque califi
ca al ustantivo paso, expre 'ando 'implemente la cualidad 
rle majeiltad eon que daba el león lo pa~o, E de dos ter~ 
minaeione , como mesurado, y ti 'ne aquí la masculina, Esta 

d aCll-
II sin!Jular, pOI que se habla. e un solo paso, y porque 

ba en voeal. Es vocablo pentasílauo, porque consta de cincO 
síla.bas; llano, porque carga el acent,o pro -ódico en la ye
núltima.; no se acentúa, pOl'<lue la palabras llanas tel:nlln:~ 
da' en vocal no llevan acento ortognífico. El femenlno 
majestuosa y el plural majestllosos y 7IIajestuosas- (FórmeJ1-
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se los comparativos y superlativos) Esta palabra se escri
be con j porque viene de la latina majestas (majOl:). 

POR, preposición, porque se antepone á otro vocablo que 
depende de ella; separable, porque tiene valor por sí ola. 
No tiene accidentes gramaticales, porque es una de las CM

tt'o pal·tes in variab les de la oració n. Es monosílabo, porque 
eOll, ta de una sola sílaba; agltclo; porque todo monosílabo 
lo es más ó menos egún el sentido; sin acento orlo.gráfico, 
porque no lo nece ita. 

SELVA, sustanhvo, porque nombra una COsa subsistente 
por si misma; apelativo, genp/"ico Ó coml'tn, porque compren· 
de á todas las selva~; fem~nino, por su terminación; singl'
lrtr, porque se trata de una sola selva. Su plural, selvas, 
se forma alladiéndole una s final por terminal' en vocal. Es 
palabra clisUa~a, porque se compone de dos silabas; llana, 
Vorque el acento prosódico carga sobre la penúltima; no se 
(¡,cenlüa, porque acaba en vocal. E 'tá eu caso ablativo, por
que es regida ele la prepo~iciólll)Or. Se e eribe se7va con 
VI porque viene elel silva latino. 

OYÓ, verbo activo t.~ansitivo, pOl'que expresa una acción 
que palla á otra persona ó cosa; es la ter'c I'it persona del 
Singnlar del pretérito perfecto simple de indka.tÍ\'o del 
\1el'bo il'1'egular oir; pertenece á la ter.::em conjugación, 
Porque acaba en ir, como HU ¡nollelo par/ir. E~ palabra 
disUaba, porque consta de do sílabas; a.r¡ltcla, porque car
ga la fuerza de la pronunciación en la última. ílaba; se 
acentüa, porque termina en vocal aguda, couÍLllldiéndose el 
acento prosódico con el ortográfico, como sucede siempre 
con la vocal que lleva marcado este último, 

-;Voz, nombre, porque nombra uua cosa; común, pOl'qne 
Conviene á todas la voces; femenino, por la terminación y 
articulo que puede llevar; singular, porque es una voz sola. 
Su plural se forma cambiando la z eu c, y añadiendo la si
laba es, como sucede siempre en todos tús sustantivos y ad-
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jetivos que terminan en z. E$ palabra mono ílaba, porque 
sólo tiene una , Haba¡ agttda, porque todo monosílabo lo es 
necesariamente¡ no se acentüa, PQrque no e menester. Se 
escribe con v por sn origen latino. Está en acu ativo, por' 
que e objeto directo del verbo oyó. 

(~UE, pronombre, porque se pone en lugar de un nombre; 
relativo, porque llace relación á la pa.1abl'a voz, que se lla
ma antecedente (que va ante ); aquí se con idera del génerO 
ma culino, porque lo es el antecedente con el CLlal concier' 
ta; e con idera del número singular, porque dicho que e~ 
nominativo sujeto del verbo llamaba, que e tá en iugular, 
E vocablo mono iZabo, porque ólo tiene una sílaba; agw 
do, porque todo monosílabo lo e ; no se acentíta e te relati' 
vo, sino n principio de interrogación ó admiración, y cuan' 
do se pronuncia lllás fuerte. Es invariable en su termioc\' 
ción para todo;; los núm ros y ca o , pero los representa. 
Que, e á vec s conjunción. (Pág. G.) 

TONO, sustantivo comítn, porque nombra una co U; maS' 
culino, por la t.erminación¡ singular, porque se habla de lU} 

solo tono. Es vocablo disílabo, porque tiene dos Haba ; lla' 
no, porque carga el acento eu la penúltima; no se acen/¡'¡,a, 
porque termina en vocal. 11 plural hace tonos. E ' tlí eJl 
ablativo, lo mismo que los adjetivos molesto y continuado, 
que con él conciertan, formando un complemento de modo, 

Y, conjlmción copulativa, porque 'irve para enlazar ¡ail 
• oraciones entre sí¡ no tiene accidentes gramaticales, porque 
la conjunción es una de la' cuatro partes invariables de la 
oración; rnonosUabo, porque e una ola silaba forma.da por 
una vocal; agudo, porque todo monosílabo lo es¡ nunca se le 
marca el acento. N o debe su tituÍI\e esta y por la i latina-

CONTINUADO, participio adjetivo, que viene del verbo COW 

tinuar, y califica simplemente al II tantivo tono; termina' 
ción masculina, número singular. Guadrisílaba, porque 
consta de cuatro sílabas, etc. 
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LLAMABA, verbo activo, transitivo t·egular¡ tercera perso
na del singular del pretérito imperfecto de indicativo del 
verbo llamar, de la primera conjugación, por acabar en a1·,. 
Como ama?·, T1'isílabo, porque tiene tres sílabas; llano, por
que carga el acento en la penúltima; no se acentüa, porqne 
termina en vocal. Se escribe con b como todos los pretéri
tos imperfectos en aba, abas, etc. 

LA, articulo definido, porque anuncia los accidentes del 
nombre atención con toda claridad; terminación femenina r 

y número singular; el masculino es el, y el plural los y las; 
e!-:! monosílabo, agudo, sin acento. Se diferencia del pronom· 
bl'e, en que siempre acompal1a al nombre ó á la palabra 
que haee liS veces; mientra que el pronombre la envuel
ve la idea del nombre oculto cuya repetición evita" 

ATENCIÓN, sustantivo comÍln Ó apelativo¡ femenino, por 
sel' verbal termiuado en ión; singular, trisilabo, agudo, con 
acento O1'fográjico, porque termina en n, Su plural es aten· 
ciones, para lo cual se ul1ade la sílaba es por acabar en COll

Sonante. Se escribe con c la silaba ción, porque la~ voce:-3 
que en latín terminan en tia, tio, ti/!ln ::;e pronuncian gene
l'almente en dicha sílaba; como: cia, cíon, cio, que son sus 
equivalentes en castellano; v. gr.: graTIA, oraTIO, pn~TIUM, 

gt'acia, ol'Ución, precio. eV. la pág. 53.) 
AÚN, adverbio de tiempo (aquí de afirmación), sin acci

dentes gramaticales, porque es una de las cuatro partes in
Variables de la oración, Se acentíta en la Íl, porque va de
tl'ás del verbo elíptico llamaba, y significa también. DisUa
bo, agudo. Antes ele verbo no se acentúa. 

EL, artículo clefim·clo, terminación masculina, y número 
Singulal'; monosílabo, sin acento; se acentúa esta palabra, 
Cuando, por ser pronombre personal de la tercera, tiene
lJlás fuerte su pronunciación, 

Dl!JL, palabra compuesta de la preposición de y el artículo
el; se comete la figura sinalefa ó con tracción, porq ne al 
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formar el compue to resulta del, en vez de de el, upd
miendo la egnnda e; mOlZosílrtbo, agudo, porque lo e todo 
monosílabo; sin acento, porque no se confunde con otra dic
ción. Su plural, de los. 

REINANTE, participio activo ó de pre ente del verho re
gular t·einm'. llace aquí (le adjetivo calificativo de una sola 
terminación; masculino, trisílabo, llano, sin acento, por ter
minar en vocal llana. ~u pllmü es t'einanlcs por e ta mis
ma razón. 

A~D!AJ,. sustantivo, porque nombra un ser; común, por
que e aplicable á. todos los sere animado; masculillo, aquí, 
porque. e refiere alleóll, y • iampre se u a en este género, 
aunque comprenda los animales hembra.'; singular, porque 
.. e habla de un , 010 animal. Trisílabo, porq ne con t:t di' 
trf'S . fIabas; af}MIo, porque earga la fuerza de ],t llronlln-
(:i~eiún en 11\ t'tltima sílaha, sin acento, porque no llevan 
acento orLográfico las voces agurlas terminadas en conso
llante, que no sea n Ó s . 

• TO, adv dúo di' negr¿ción, sin accidfmtes gramaticales, 
porque e. el adverbio una de la" cuatro partes invariables 
de la oración; monosílabo, por tener ulla sola ílaba; agudo, 

porque toao monosílaho lo e!-!; sin acento, porque lo monosí
labos ólo:se acentúan cuando II pronul1cia.ción el:; má. fuer
te que d ordinario ó ex])r san una idea mi importante. 

SABíA, tercera lJusona de ,inglllar del pretérito imper
fecto de indicativo del veril o saber; perteneee á la segunda 
conjugación, porque acaba en er, como su modelo tellle'" 
Es verbo ael ivo, porque ignifica una acción intelectU¡\l¡ 
irrcgular con irregularidatles peculiare en casi t.odo .. liS 

tiempos. Trisílabo, porque tiene tres. ílalla ; llano, porque 
lleva aeento en lit penúltima silaba; se acentúa en la i, y 
Re de ata el diptongo, porque se acentúan las voces qtle 

acaban en ía. Se e cribe con b e te verbo, lo mi mo qtle 

beber, deber y haber. ¡ abia in acen to e adj tivo. 
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DE, preposición, porque se antepone y rige á otra parte 
de la oracióu; separable, porque tiene valor por si ola; de 
genitivo y ab7ativo, según lo que denote su complemento. 
(Aquí rige ablativo.) Sin accidentes gramaticales, porque 
la preposición es una de la. cuatro partes invariable de la 
Oraci6n. Monosílabo, porque consta de una sola silaba; agu
do, porque todo monosílabo lo es; sin acento} pues la pala
hra de s6lo se acentúa cuaudo es persona del imperativo 6 
Pl'esente de subjuntivo del verbo dar, 

QUÉ, adjetivo relativo, que concierta con bestia; femeni
no y singular por la concordancia dicha; tnonosUabo, por
qUe con ta de una sola sílaba; agudo, porque todo monosí
laho lo es; se acentüa, porque es fuerte su lH'OlltlIlciacióu; 
de terminación invariable, pero es declinable con el ar
ticulo. 

Flmoz, adjetivo, porque se junta al sustantivo; calificati
vo, porque expresa la cualidad de ferocidad que tenía la 
bestia; en grado positivo, porque expre~a dkha cualidad 
Simplemente y sin ponderaci6n alguna; de 1tna sola tenni
nación para los tres géneros; aquí femenino, porque con
cierta con bestia; &ingula?', porque se refiere á un solo ser . 
.€i:; dis¿Zabo, porque consta de do, Habas; agudo, porque 
Cal'ga la pronunciación en la última sílaba; silz acento, por
qUe termina en consonante. En el plural toma la sílaba es 
'J cambia la z eu c, feroces. 

QUIZÁ, adverbio ele d¿tda; inva?'iable, porque e adverbio; 
disílabo, porque tiene dos sílabas; agudo, pOl'q ue carga la 
llronunciación en la última sílaba; se acentúa, porque aca
ba en vocal aguda. 

SALDRíA, verbo, porque designa la acci6n de sali1'; terce
ra Persona de sincrular del pretérito imperfecto de subiuu-rO. J 

t¡ro, egunda forma (condicional) del verbo saltr; pertene-
~e á la tercera conjugación, porque su infinitivo acaba en 
~1", como su modelo partir. Es intransitivo, porque su acción 

19 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- ;.lQO-

DO pa a á otra cosa; irregular, porque admite una g en unO 
tiempos, y en otros mudo. la i en el. Tri ílabo, porque tiene 
tre sílabas; llano, porque carga la pronunciación en la pe
núltima; se acentüa y ue ata el diptongo por acabar en la 
con í aguda. 

AQUELLA, pronombre, porque á veces :uple al nombre; 
demostrativo, porque sel1ala la voz con la cual concierta en 
e te ca o, corno adjetivo; de tres terminaciones en singular, 
que son: aquel, aquella, aquello; aquí e femenino, y singw 
lar por la terminación y porque concierta con voz. Trisíla
bo, porque consta de tres sílaba ; llano, porque carga la 
pronunciación ó acento prosódico en la penúltima; no lleva 
acento ortográfico, porque las palabras llana terminadas 
en vocal, no e acentúan. El plural de este pronombre eS 
aquellos, aquellas. 

TANTO, a(h'crbio de cantidad in accidentes gramatica
les, porque pertenece á las cuatro partes invariable de In 
oración; disílabo, porque con ta de do ~ ílaba. ; llano, por
que carga el acento prosódico y predominante en ,u pe
núltima sílaba; no se acentúa, porque termina en vocal 
grave. 

Más, acl~'erbio de cantidac1; monosílabo, porque tiene una 
sola sílaba; agudo, porque todo monosílabo lo e ; se acen~ 
tíla para distinguirlo de la conjunción adver ativa mas, la. 
aual se conoce fácilmente, porque equivale á pero. 

SO~ABA, verbo neutro, porque u acción no ale elel Dlis' 
mo, quedando en él perfecta y completa; e activo i se 
refiere á limpiarse la nariz. Tercera per ona del singular 
del pretérito imperfecto de indicativo del verbo sonar; per
tenece á la primera conjugación, porque su infinitivo ,tC'\' 

ba en ar, como u modelo amar. Es verbo irregular, porque 
muda la radical o en 1Ie; trisílabo en esta. per ona., porque 

'Óll consta. de tre Habas; llano, porqne carga la pronullciac1 
en la penúltima; no se acentíta, por terminar en vocal. se 
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escribe con b, porque con esta letra se escriben los imper
fectos en aba, iba. 

CUANTO, adverbio de cantidad; sin accidentes gramatica
les, porque es una de las cuatro partes invariables de la 
oración; disUabo, porque tiene dos silabas; llano, porque 
carga la pronunciación ó acento prosódico en la penúltima; 
sin acento, porque las palabras llanas terminadas en vocal 
no se acentúan. 

EN, preposición de ablativo; no tiene accidentes gramati
cale; monosílabo, agudo, sin acento. (Omito las razones, 
Porque pueden suplirse por analogía. ) 

SILENCIO, sustantivo común, masculino por la termina
ción, y porque e le puede juutar el artículo el; trisílavo, 
grave, sin acento, porque termina en vocal. No tiene plural. 

TODO, adjetivo determinativo, neutro, singular, disílabo .. 
grave, sin acento. El femenino toda, en plural todos, todas: 
el neutro no tiene plural. 

ESTABA, verbo sustantivo de estado; tercera persona del 
Singular del pretérito imperfecto de indicativo del verbo 
estar; es de la primera conjugación; irregttlm", porque dice 
estoy, estás, está, en vez de esto, estas, esta. (Véanse los ver
bos irregulares, pág. 172.) TrisUabo, llano Ó gmve, sin acen· 
to, porque termina en vocal. 

ARVERTENCIA 

Se puede combinar este análisis con el del artículo si· 
¡Mente para completar el de cada palabra, si a, í se cree 
lUás variado y perfecto, porque lo es realmente. Veamos 
un ejemplo de esta combinación. 

U NA, artículo indeterminado, porque determina de un 
lllodo vago la cosa nombrada; terminación femenina, por
qUe acaba en a; del nümero singular, porqYe indica una 
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ola cosa; caso ablativo. porque conderta con noche, q ne 
está regid¡\ de la preposición oenlta. en de dicho ca 'o. 

Es una palabra fjl'ace, porque carga la. pronunciación en 
la penúltima Haba; no lleva a.:ento Q?'logrú/ico, porque }ti' 

palabra~ llanas terminada en vocal no . e aeentúall por lo 
común. 

J~s palabra disílaba, porque tiene do ílaba, que 011: 

última. na, penúltima ?l. La, 1t e' sílaba de una ola le
tra, forzo amente vocal, porque toda sílaba lleva por lo 
menos una vocal; e vocal, porque ~xpre~a un onido im
ple. Na es uua silaba directa, porque la con 'onante hiere á 
la vocal; tiene do' letra, q ne 'on: n (ene), con onante se
mivoca1, porque empieza á pronunciar e por una vocal que 
el:! la e; a, vocal, porqne expre a uu imple sonido. 

De este modo se puede continuar el amUi i' de cada pa
labra, ]¡a~ta agotar cuanto pueda decirse de cada parte de 
la oración, después de agota(lo el análi is de la oracioue· 

VII 

Del anallsls prosl~dlco . 

U~A, palahra di ílaba., porque consta de dos sílaba, qUe 
son: últimi\ 1Ut, penúltima u. La u e::; una letra vocal, por
que es el iguo con que repre 'entamos uno de los dnco .0-

nidos simple ; na es una. (laba directa, porque la con 0 -

nante l.liere á la. vocal; tien (lo' letms, que on: n (ene), 
con onante emivocal, porque empieza i pronunciarse por 
un, vocal; a, vocal, porque expr . a un sonido simple. pa
labra llana, porque carga el acento en la penúltima ílab¡l" 

LÓBItEHA, triílaba, porque con ta de tres sílabas, qlle 
son: última, .(ja; penúltima, bre; antepenúltima, ló. Ló, el 
una sílaba directa, porque la consonante hiere á la yOClt i 
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tónica, porque es la que lleva el acento; tiene dos letras, 
que son: l (ele), con onante semivocal, porque empieza á 
llronunciarse por una vocal; ó, vocal, porque representa un 
Sonido simple. Ere, es una silaba combinada directa, por
que la combinación ele las dos consonantes hiere á la vo
cal; tiene tres letras, que son: b (be), consonante muda, por
que empieza á pronullciarRe por sí misma; l' (ere), conso
nante semivocal, porque empieza á pronunciarse por una 
vocal; e, vocal porque expresa un sonido simple. Ga, eR una 
sílaba dire'cta, porque la consonante hiere }Í. la vocal; tiene 
dos letras, que son: g (ge), consonante muela, porque em
{lieza á pronunciar,'e por sí mi ma; a, vocal, porque repre
senta un sonido simple. Es palabra esdrlÍjula, porque car
ga la intensidad ele la pronunciación en la antepenúltima 
silaba. 

Nocrm, disílaba, porque consta de dos silabas, que son: 
última che, penúltima no. No e una sílaba directa, porque 
la consonante hiere á la vocal; tiene dos letras, que son: n 
(ene), consonante semi vocal, porque empieza á pronunciarse 
Por una vocal; o, vocal, porque expresa un onido simple. 
Ohe es una ílaba directa, porque la consonante hiere á la 
Vocal; tiene do letras, que son: ch (chf'), consonante muda 
y doble, y e, vocal, porque representa un sonido simple (1). 
Palabra llana. 

SILENCIOSA, cuadrisílaba" por constar de cuatro sílabas, 
qUe son: última, sa; penúltima, cio; antepenúltima, len, y 
(;l1a.rta, si. Si, e una sílaba directa, porque la con onante 
hiere á la vocal; tiene dos letras, que son: s (ese), consonan
te semivocal, porque empieza á pronunciarse por una vo
f'al; i, yocal, porque representa un sonido simple. Len es 

------
(1) Joos sonidos de la voz son m odulado" cuando ¡,roducen el (-((nto ' "O 

""'d"'''do8, cuando producen el Ul'itr" y urtielllodoH, cuando constituye~ la. 
jl,rlr1.¿ra. 
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una silaba mixta, porque tiene consonante ante y después 
de la vocal; tiene tres letra , que son: l (ele), consonante 
semivocal, porque empieza á pronunciarse por una vocal; e, 
vocal, l)orque expresa un sonido simple; n (ene), consonan
te semivocal, porque empieza á pronunciarse por una 'Vo
cal. Cro es una silaba diptongada directa, porque la conso' 
nante lúere al diptongo, tiene tres letras, que son: c (ce), 
consonante muda, porque empieza á pronunciar e por sí 
misma; io, diptongo, porque es la reunión de dos vocales que 
se pronuncian en un solo tiempo. Sa, fiaba directa, por
que la consonante hiere á la vocal; tiene dos letras, que son: 
s (ese), consonante semivocal, porque empieza por vocal; (t, 

vocal, porque representa un 'sonido simple. Palabra llana. 
IRA e' una palabra di Haba, porque con. ta de do íla

ba. , que on: última, ba, y penúltima, i. La i es vocal; ha 
es una 8ílaba directa, porque la con onante hiere á la vo' 
cal; tiene dos letra', que. on: b (be), con 'onante muda, por
que empieza por sí mi ma; a, vocal , porqne expre a un so
nido simple. VOl'. g¡'ave Ó llana. 

UN, palabra monosílaba, porque eon ta de una ola síla
ba; inversa la sílaba, porque la vocal está antes de la con
sonante. Tiene (los letra, que son: u vocal, y n (ene), coIl' 

sonante emivocal. 
LEÓN, disílaba, porque consta de dos sílaba9, que sou: 

última, ón; penúltima, le. L e es una sílaba directa, porque 
la consonante hiere á la vocal; tiene dos letrac::, que son: l 
(ele), consonante semivocal, porque empieza á pronunciar e 
por una vocal; e, vocal, porqlle repre enta un sonido sim
ple. On es una silaba illven\, porqlle la voc,tL est6. anteS 
de la consonante; tiene dos letl'as, que son: 0, vot.:al, Y 11 

(ene), consonante semivocal. E ' palabra aguda, porque 
carga el acento prosódico en la última sílaba, '1 

Con los ejemplos presentados se puede continua!' fiel -
mente este análisis. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



CAPíTULO VII 

1 

Resumen prosódico. 

Aunque no deben confundir e la Prosodia, la Retórica 
y la Métrica, tieneu entre sí marcada afinidad. 

La Prosodia es el arte de la pronunciación recta de la , 
cantidad, del acento, y del ritmo. Si aplicamos la Pro odia 
á la medida del verso para deleitar, se convierte en Métri
ca. Si modulamos la voz con suavidad ó fuerza, con sono
ridad ó mela día para persuadir, entramos en los dominios 
de la Retórica. 

Voz es una corriente de ait'e emitida por los pulmone , 
que, al atravesar la laringe, hiriendo la cuerdas vocales, 
produce sonidos simples ó articulados, según que la emisión 
sea imple ó modulada. E tos sonidos pueden tener mayor 
ó menor extensión, según el número de vibraciones; mayor 
ó menor intensidad, según el grado de fuerza con que se 
emite la voz; y diverso timbre, según la forma Ó condicio
nes del aparato vocal ele cada individuo. 

Lo que dura la pronunciación de las sílabas se llama 
cantidad, que en las lenguas romanas suele confundirse con 
la intensidad ó acento. El castellano carece de la canti
dad musical característica de muchas lenguas muertas, 
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pero tiene, sin embargo, la necesaria para di tinguir más 
duración de tiempo en unas silabas que en otra. La ílaba 
acentua(ln es m,í,' fuerte, la larga dura más tiempo. A í en 
con.~pirrt, la sílaba cons es larga. pOt' cuantidad ó duración, 
pue~ . igueu dos con Ollalltes á la voeal; pi es también lar
ga por la inten.idad ó acento pro. ódico; y m es breve por 
tener meno' cantidad é inten. idad. 011, pues, los el men
tos esenciales de nue tra Pro, oelia la desigualdad de fuer
za y la de re po 'o; esto es, la intensidad y la pausc¿. (Véa'le 
Examen ele la Acrnfuación Ca te llana del eminente gramá
tico y académico. 'l'. DENOT.) 

Otra cualidad de la voz es la entonación ó tono, que con· 
si;te en la variedad de onillo. grave Ó agudos con que Re 

expresan las pa ione., pudienelo l' C01'rer'e entre ambos eX" 
tremos derto número de notas musicale . El tono se <liftl
reucia del timbre, en que voces de diferente timbre pueden 
dar el miflmo tono mu ical. 

Hay, pues, en el .onido duracióJl, ¡'n len ülad, tim711'e Y 
tono. 

De la concordancia ele sonidos re. uIta la harmonía. De 
la acertada uce. ión, la melodía; y de la buena combinación 
de sonicl0 fuerte y débiles reRulta el ritmo ele acento. 

in acento pro 6dico sedan monosilábica toda la. leIl~ 

gua, y aun entonces, al agruparse la sílaba aparecería. 
el acento. 

La duración, el tono y el aCf'nto pueden coincidir en un 
sonido, aUUfJ.lle on tres co as diferente .. 

En el curso de e ta obra pueelen vel' e otras 1l0l:iones 

prosódicas; 1,ero (lependiendo una recta pronunciación maS 
bien de la pnietica que ele complicadas regla, sólo trat¡t~ 
remos con alguna exten iÓ11 de.1o diptougo~ y triptongos. 
(Yéa e también el excelente tratado de Lectura del dot'to 
llt'ofe 01' J). RUFINO BLANCO.) 
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II 

Observaciones prosódicas sobre los dlplon¡;os. 

DIPTONGOS 

La vocales se pueden dividir en fuertes 6 llenas, que 
Son: a, o, e, y en suaves 6 débiles, que son la i y la n (1). 
S610 pueden formar diptongo (de dis y phtJ¿oggos, dos soni
dos), si e pronuncian en un solo tiempo dos vocales débi
les, 6 una fuerte y otra débil, pero nunca dos fuet'tes, á no 
ser que se cometa la figura sin¿resis. 

Si el diptongo está formado por una vocal fuerte y otra 
débil, teniLrá necesariamente el acento prosódic.Jo sobre la 
fuerte. 

En castellano sólo pueden formarse diptongos propios 
Con las catorce combinaciones siguientes, que van ordena
da por orden alfabético para retenerlas con más facilidad: 

ai, au, ei, el¿, ia, ie, io, iu, oi, OU, ua, ue, ui, uo. 

ai, ay . ..... . 
a%¿ . ........• 
ei . .. •....... 
e¿t . .......•• 

tao ....... • . 

ie . ......... . 
io .......... . 

EJEMPLOS 

frAIle, alcAIde, AY, hAY, OAIrnary. 
pAusa, cAudal, PalAU, AUn. 

SEIS, OaYEY, batEY. 
REUS, fEudal, pSEudónirno. 
ferIA, medIA, dIAblura. 
fIEl, bIEn, SIEn, pIE. 

estudIO, dró, nacIó, dIócesis . 

fl) Según los filólogos, las vocales ", i, u se hallan en lodos los ¡dio
tna"; la. < y la. o no. 
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tu. . . . . . . . . . . r,IUdad, vIUda, trIUllfó, trIunfo. 
oi.. . . . . . . . . . VOY, SOIS, conVOY, Ardoy. 
alto . • • • . . . .. Bou, Po , Bouza, Boudón. 
~ta . ........ , enaguAs, PascuAl, igUAl, aguA1·da. 
ue ... ....... , fUÉ, JJlayaguEz, hij Ela, h EVO. 
1(1. • • • • • • • • •• fuí, cUIdado, cUIta, bUItre, rUIdo. 
uo. .. . . . . . . . . ambiguo, cuota, evacuo. 

La palabra aun, adverbio, forma diptongo y no lleva 
acento i se coloca ante del verbo; si va detrá , se di uel· 
ve el diptongo y lleva acento en la 1t (aún) . (ACADEl\IIA.) 

¿Aun no duermes? No duenno aü'n. 
Los diptongos formados por UO, Olt, en, in, on algo rarO . 
Cuando las palabras acaben en ea, eo, ae, oe, llamado 

cuasi·dipton,r¡os, deben acentuar e en la Haba anterior ¡j. 

dichas terminacione , pOl'q!le en realidad tale palabras ::iOn 
esdrújula; v. gr,: hectárea, ígneo. n':¿nae, héroes. Si est¿\S 
dos vocal e se pronuncian por licencia poética en un 010 

ti mpo, se comete la figura sinéresi . 
Cuando el diptongo e'ta fonuauo por la i y la tt, puede 

cargar la pronunciación sobre cualquiera de las dos, y )lHi~ 
comúnmente sobre ambas; pero téngase pre nte que si cal" 
ga sobre la i, última de la' do , se di uelve el diptongo, 
como en huir, argiiir, Lnis, 'muir, fluir, etc. 

Las catorce combinaciones dichas atrá , no siempre fol" 
man diptongo, como se observa en país, raíz, fí(t, tia, jiS

, 

río, oído, (ULO, lio, estio, jesuíta, falíLO, acenf(LO, saúco, le¡tZ~, 
y otra muchas, ya porque el acento e tá sobre la vocal de' 
bíl, ya pOJ'que no se pronuncian las dos vocale en un solO 
golpe Ó impulso de la voz. 

Siendo esta parte importante de la Pro odia una de lü
S 

meno conocida, tengo por conveniente la ampliacione,; 
que siguen: 

De lo verbos acabados en eir y en iar, desatan el dip' 
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tongo en el presente de indicativo, imperativo y presente 
de subjuntivo, los 44 contenidos en la tabla iguiente: 

Aliar: alío, alfa tú, aire, etc. 
Ampliar: amplfo, amplia tú, amplie. 
Averiarse: a\'erío, averíate tú, averíe. 
Arriar: ardo, arría tú, arríe. 
Ataviar: atavío, atavía tú, atavíe. 
Avíar: avío, avía tú, avíe. 
Ciar: cío, cía tú, cíe. 
Confiar: confío, confía tú, confíe 
Contrariar: contrarío, contraría tú, contraríe. 
Criar: crlo, crla tú, críe. 
Cuantiar: cuantío, cuantía tú, cuantíe. 
Cariar'e: carío, caria tú, caríe. 
Calofriar e: calofrío, cnlofda tú, calofríe. 
Desafiar; desafio, desafía tú, desafíe. 
De confiar: desconfío, de confía tú, desconfíe. 
Descriar e: de crío, de cría tlt, descrie. 
De liar: deslio, deslra ·tú, deslíe. 
Desleir: deslio, deslíe tú, deslía. 
Desvariar: desvarío, de varía tú, desvaríe. 
Desviar: d vío, de 'vla tú, desvíe. 
De carriar: de earrío, d~scarría tü, descarríe. 
Engr ir' engrío, engríe tú, engría. 
Enfriar: enfrío, enfría tú, enfríe. 
Enviar: envío, envía tú, enví . 
E 'piar: espío, e pía tú, espíe. 
Expiar: expío, expía tú, expíe. 
Estriar: estrío, estría tú, e tríe. 
Fiar: fío, fía tú, fíe. 
Frei r: frfo, fríe tú, fria. 
Guiar: guío, guía tú, guíe. 
Gloriar: glorIo, gloría tú, gloríe. 
Ilatiar: ha tío, hastía tú, ha líe. 
Liar: Ho, lía tú, líe. 
Piar; pío, pía tú, pí . 
Porfiar: porfío, porfía tú, porfíe. 
Resfriar: re'frlo, resfría tú, refríe. 
Rociar: rocío, roela tú, rocíe. 
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Reir: río, ríe tú, ría. 
Sonreirse: sonrío, onrío tú, sonría. 
Triar: Irio, tria lü, tríe. 
Vaciar vacío, vacía tú, vacíe. 
Variar: varío, varía tú, varle. 
Vigiar: ,igro, vigía tú, vigíe. 
Zurriar. zurrío, zurría tú, zurríe. 

En el Norte de Espaila conservan el diptongo los ver~ 
bo variar y rociar, pues se dice, vácio, rócio, vácia, etc., 
cuya pní.ctica debe de terrar e. Por el contrario, creo de -
acertado disolver el diptongo del verbo rumiar, como ha
cen algunos. Los verbo linear, alinear, delinear y demús 
compue tos de LI"'EAR, hacen alinéo y delinéo, etc., egúl1 

alguno' literatos (1) . 
D lo verbo' acabados en uar, de atan el diptongo en 

lo mismos tiempo que lo. ele la. tabla anterior, los 23 si~ 
guientes: 

Aeenluar,-acentüo, le. 
Aelllar,-actüo. 
Arrllar,-arrúo. 
Alenllar,-atcnüo. 
ConcepLllar,-eonc<'plüo. 
Conlinuar,-conlintío. 
De virtuar,-ue "irLúo. 
Efeetllar,-efeclúo. 
Excepluar,-exceptüo. 
Exlcnuar,-extenúo. 
Flur-lllar,-{Iuctúo. 
Graullllr,-gradúo. 
lIablluar,- -h,lbitúo. 
Inuividuar,-individúo. 
Infaluar,-infatüo. 

(1) Lllg reglas dadas y el ohlo dirim si las tlos vocales últimas dol i~fi' 
nitivo fOlmnn Ó no diptongo. Así VClremo1o; ql1(, lo forman en l"f,cior, l"f)('f

lfí 

y rumiar, mientrn"l que lo desatan en (lpiar, /ror, ,ir",. Inter¡lonienuo un: 
COIlHOnllnte voromos por el isocronismo Ni hay ó no diptongo; v. gl'.: tI' 

(ti l·,,) no e_ diptongo; Di",. i~6crono de {''', e. diptongo. 
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Insin lIul',-i n.·¡ núo. 
Peq)('tuul',-perp('IÚO. 
Puntuur,-puntúo. 
Reditllar,-redilúO. 
Situar,-sitúo. 
Tumultuur,-lurnultúo. 
USlIl'ructuar,-usufrllctúO. 
Valllar,-vulúo. 

Lo verbo no contenidos en la li ta precedente con er
van el diptongo, como fraguar, fraguo; cvaclta1', evacuo, et· 
cétera. De colicua?" (derretir) unos hacen colicuo, y otros 
colicíto; es verbo de poco u o. 

nI 

DE LOS TRIPTONGOS 

Se llama triptongo la combinación de dr¡s voca.le déhi
le ó snaves que llevan una ÍLlerte en medio, obre la cual 
recaen necesariamente la fuerza de la pronunciación y el 
acento ortográfico. En ca tellallo hay cinco combinaciones 
que pueden formar triptongo, tÍ saber: 

iai . ...•..... 
iei . ........ . 
1tai .. ....... . 
11ei, 'um). . . . . . 
iau .. ....... . 

EJEMPLOS 

pronunciáis anunciáis. 
anunciéis, cambiéis. 
averiguáis, Paraguay. 
averigüéis, Oamagiiey, buey. 
miátt. 

Son muy rarOS lo ejemplo de triptongo formado con 
otra' combinacione . Se encuentran, sin embargo, algunos, 
COmo dr6rco, hI6rdes, escorpr6lde. 
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Para que tres vocales juntas formen triptongo, esto es, 
una sola sílaba, es nece ario que se pronuncien en un solo 
impulso de voz, como queda explicado. Por faltar á e ta 
condiciones dejan de formar triptongo la vocales de las 
palabra' fiéis, confiéis, acentuáis, apreciaríais y otra , 

En Venezuela hay un lago cuyo nombre se compone de 
un diptongo y dos triptongos, pues e lla.ma TAIgUÁIgUÁI, 

En ca tellano hay ejemplos, aunque esca os, de voces 
que tienen dos combinaciones de tres vocale cada una, sin 
que formen triptongo, como entreoiríais. 

Tenemos también palabras en que se encuentran cuatrO 
vocales reunidas que forman más de una sílaba; v. gr.: con
cluíais, oíais, ct'eíais, veíaos, reíais, entreoían, etc., y se 
acentúan siempre en la vocal obre que recae la fuerza de 
la pronunciación. 

Pueden también reunirse, aunque en ca o muy raroS, 
cinco vocales in formal' triptongo, como puede ver 'e en 
entreoíais, enlrcoíaos, de poco uso. 

La lengua francesa carece de triptongos. 
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CAPÍTULO VID 

1 

Vicios de la pronunciación. 

Tanto en la Metrópoli¡ como en las Antillas y repúbli
cas hispano-americanas, e cometen algunos vicios de pro
nunciación (barbarismos), que lo. padres y profesores de
ben corregir con un cuidado exquisito y constante. 

El primer vicio es el seseo y ceceo, que consiste en cam
biar la s en e Ó $, y vicever ai v. gr.: c ~re parese que esta
l'á hermoso el día; puede usted levantarce, que vamO$ á ca
sar siervoS. ) «¡Qué bueno está el cosido con esta gra$a!» 

Es fácil distinguir la pronunciación de la e y de la s, 
Dues la primera se pronuncia uniendo suavemente la ex
tremidad de la lengua con los dientes superiores, y soplan
do con poca flle\'za. Lo mismo se pronnncia la fJ. La s re
Sulta de recoger la lengua bacia el paladar, sin tocar en 
los dientes incisivos, pero sí en los molares y en el paladar, 
'J espirando el aire con naturalidad hasta producir una es
Pecie de silbido. 

El segundo vicio consiste en el empleo de la r por la l ó 
"iceversa, en especial si son fiuales de sílaba, como cua~do 
se dice: por catal una cormena; caravela por calavera· ca-

l 
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rretera por ca1'retela; dep{/cJwl por elespachar; ey en vez de 
el. E te vicio se llama lalación cuando se emplea la 1 en lu· 
gar de r, Ó se dobla indebidamente la l, como hacen muchos 
asturianos, diciendo: lleche, llen,gua, Llacijer. 

El tercero consiste en pronunciar casi imperceptiblemen
te, 6 en suprimir del todo la s final de los nombres ó ver
bos, confundiendo en é, tos las per onas, y en aquéllos los 
números. En los paises donde se comete este vicio, dirán, 
1)01' ejemplo: tí¿ verá lo do casadore. Por consecuencia de 
este defecto, pronuncian algunos el afijo nos como el adver
bio no, convirtiendo en negativa una oración afirmativa; 
v. gr.: <' ¿Qué es orar con confianza?-Pedir tí Dios con se
fJuriclad ele que no (nos) oirá porque es bueno.» 

El cuarto vicio consiste en omitir la d final de los nom
bres, diciendo: vel'dú, maldá, juventü. Algunos dicen: juven
tüs, vi,·t ItS, que es otro vicio. 

El qninto se comete pronunciando como z dicha d final 
de nombres ó verbos, diciendo: verdaz, maldaz, )Jlac11'iz, 
C01"rez. 

El sexto vicio consi te en pronunciar con sobrada fllel'Z¡t 
la sílaba tónica ó que lleva el acento pro ódico, al par que 
se expresan débilmente las demás ílabas breves de la pa
labra, pues se observa cierta tendencia en las lenguas á 
suprimir e torbos fonéticos hasta quedarse con sólo la síla
ba tónica de cada dicción. 

El séptimo se comete pronunciando la c y la p, que van 
antes de la t, como una u, eliciendo, por ejemplo: pel'jeuta
mente por perfectamente (perfektamente); auto por acto 
(akto); conceuto por concepto. Más extrallO es que digan al
gunos ojepto por objeto, lo que prueba la tosquedad del que 
así se expresa. 

E l octavo con iste en articular del mismo modo la b y li 
v, de donde resulta que al expresar la palabra vasto, por 
ejemplo, no sauemos si se quiere decir tosco ó de mucha eJ(-
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temdón (1). La b resulta de jlmtal' los labios, separándolos 
en seguida con un suave impulso del aire contenido en la 
boca. La v resulta de juntar el labio inferior con los dien
tes superiores, como hacemo para pronunciar la/, á la que 
se parece uu poco en cuanto al sonido. 

El noveno vicio se comete pronunciando los participios 
pasivo, en especial los de la primera conjugación, y los 
nombres ó adjetivos de igual terminación que aquéllos, su
primiendo la d, penÚltima letra de dicha voces; v. gl'.: es
toy cansaD de ver á los soldaos sentaos ó tendíos en las flor ias 
campú1as de Grao (2). En Andalucía suelen decir alguua 
frases parecida á é ta: la probe se queó medio mum'ta de 
mieo. 

El décimo consiste en el yeísmo, que es pronunciar Ó es
cribir la II como y, por falta de presión de la lengua contra 
el paladar; v. gr.: vi al gayo en una muraya; en vez de: yo 
vi al gallo en una muralla. La y, II Y 11 no suelen admitir 
i entre ellas y la vocal que hieren; pOl' eso decimos: taftó, 
zabulló, y no tafíió, zabullió, etc. 

El undécimo consiste en pronuuciar la x como s, dicien
do, por ejemplo: el bello seso espía las faltas que con f1'(:!cuen
cia comele el f¡{erte; en lugar de el bello sexo expía ... 

(1) Oonviene advertir que son muy pocos los que diferencian dichos so· 
nidofl, iL excepción de los catala.nes, valencianos y mallOl'quines, cuyos (Ua
lectos tienen afinidad coo la lengua fmncesa por su ol'igen lemQ811/; y aun 
é~tos, si no son ilu~trados, incurren en el otro extremo de pronunciar In b 
corno v, diciendo: Viloao. Vagotá, etc., ó pronuncian tan fuerto la v, que 
lllletlen confundirse aoaso las palabras ilLvie1'1UJ é injie,.,.o. 

Soy, pueH, de opinión, Herlvo meliO/'i, gue en vez de corregirse este vicio, 
~e hará mas general cada wt<, y, " imitaoión de lo quo sucede con los soni· 
dos fJ', }e, gi, ji, se conservarl\ la diferencia de letras en la escritura, pero 
al hablar, se evitara por sólo el contexto la ambigiiedad del sentido . 
. (2) Es tan común este vicio, aun entre personas cultas, que tengo por 
Illlposible su corrección; antes bien, creo que dentro de un plazo no muy 
lejan" la terminación "do de los participios se convertirá en uo para el 
Vulgo, y acaso también pSl'a lo. Oramlttica. En Madrid se dice por todos 
':rl/ve ('n ell>RAOj e8td SALAO el j,,,"6n, etc., y suelen ridiculizar al que dice 
1 ro do, .,dado, etc. Los naturales de Oalicia no in cunen en este -yicio, 

20 
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El duodécimo consi te en pronunciar como j la h, que 
sólo tiene un onido tenue antes de ue, diciendo bárbara
mente: jalar ¡JOr halar, jacha por hacha, júrrro por hierro. 
(V. Alfabeto.) 

Iá disparatado aún es el cambiar la g en j y vicevel' a 
ante' de a, o, UJ como si dijéramos: vi un jato rogo bagar 
or una vija abogo, en vez de: vi un galo rojo b(1jar por 1ma 

viga abajo. 
Es vicio í 'ima la colocación de la n final de los verbos

detrá de u enclítico, como uelen hacer alguno , diciendo: 
denun cofé, por denme café; siéntesen Vds. por siéntense; y más 
cen 'urab!e, si cabe, el eml,lear sus por os, diciendo; v. gr.: á 
ve?' si sus vais de aquí. E inadmisible de todo pun to el uso 
del sí, c0128igo d tercera per ona, cuando e trata de la pri
mera 6 egunda; pue no puede decirse: ll("/)ad consigo al 
niño, en vez de: con vosotros; estoy fuera de _ í, en lugar de: 
de mí; no volvíamos en í del asombro; e to es, en nosotros; 
y mejor aún: no 1'olviamos (le nuestro a ombro. En el valle 
de Pas ( antander) suelen decir: heis por habéis; tuvienclo 
por teniendo, etc. 

POI' último, aunque no sea de e 'te lugar, paréceme ne
ce ario recordar al! ctOI' que no xi ten en buen ca tella
no, por más que e tén bao tante generalizadas, la voces. 
adjuntar, escamotear, dictaminar, im(mtar, presupuestar, 
reasumir (en el sentido de compendiar), espüreo y alguna. 
otra; debiendo decir e y es<;ribir e: acompaf¿a,', escamotar, 
ll1jormm', imanar, presuponer, resumir y espurio. 

N O debe u ar e el verbo coger en entido de caber, corno 
hacen muchos, diciendo: aquí no se coge, en vez de: aquí ,¿o 
se cabe. 
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TI 

Voces de dife rente sentido con ona nds m a 
ó parecida exp resión. 

Para que e vea, pues, la ob curidad y confu iÓIl que 
pueden resultar de una pronunciación vicio a y de cuidada, 
considero de la mayor conveniencia completar esta ob er
vaciones con una lista de 33ó palabras enfrentadas, que 
tienen una mi ma Ó parecida expre ión, pero no el mismo 
ignificado (1): 

Abocar, acercarsl' .............. . 
¡(braso con fuego .............. . 
Absorber un líquido ............ . 
Acerbo, áspero ................. . 
Aclor de teatro ............... . . 
• Ila de ave .... .... .. . .... ..... . 
Alavés, de Álava ............... . 
Alllla humana ................. . 
Alto el fuego .................. . 
Alo, de atar .. ....... ... ....... . 
Ase.~ por los cabellos ........... . 
Atajo, camino corto ............ . 
Ahijada de bauti ' 010 ........... . 

Acto voluntilrio ................ . 

Avocar una cau a. 
Abra.o con lo brazos. 
Absolver á un reo. 
Acervo, montón. 
Autor de una obra . 
J/alu e a cUl'rda. 
A la vez. 
Arllla blllnea. 
lIarlo III cu sta. 
/falo de ganado. 
J/ace.~ llIal papl'1. 
Hatajo de disparates. 
Aijada para arrear bestias. 
Auto de fe. 

(1) 110m/mimo. (del griego 011"'1/, igual, y o"yma, nombre), .e llaman 10. 
Vocablos de igual estructura y diferente significado. Sillljllimoy (de BY", con, 
y otlyma), los de la misma Ó parecida signifioación; éstos Be llaman á. veces 
hall.ologos (de omoa y lagos, razón). 

El empleo de los homónimos se llama equivoco, como en 

Cruzado, hacen cruzado" 
Escudo, pintan jllCUd08, 
y tahures muy desnudo. 
Co" dado. hacen cOlldados. 

(GbNGORA.) 
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Animal vivo. 
Arbitrio, facultad, impuesto ..... . 
Asta de bandera ... ............ . 

Aya de la niña ......... ... .... . 

Ayo del príncipe .. .... ......... . 
¡Ay de mí!. ................... . 
Arrollo en mi manta ........... . 
Asar castañas ................. . 
Asada, la carne ................ . 
JJaz·me el favor ............... . 
As de copas ................... . 
Aro, de barril ................. . 
Asesinó al inocente ............. . 
Asuela los campos ............. . 
Alma del hombre .............. . 
¡BaM, no ilTlporta ............. . 
Baca (el Dios) ................. . 
Bandola, instrument.o músico .... . 
Bale, de batir . ........... ... .. . 
Balcón de hierro ............... . 
Barón de Covadonga ........... . 
Baqueta de escopeta ........... . 
Bazo, parte del cuerpo animal. .. . 
Baslo. tosco y (sobro) . .......... . 
Bala el cordero ................ . 
Bacante, mujer mala ..... .. .... . 
Basar, fundar ................. . 
Bazar, reunión de tiendas .. . ... . 
Base del edificio .. . ............ . 
Bacía de afeitar ............... . 

Balido de la o\'eja ............. . 

Baya, una fruta ............... . 

Berga, población .............. . 
Beta, cuerda gruesa ............ . 
Bello, en hermosura ............ . 
Beneficio, favor ................. . 

Animal', verbo. 
Arbitro, juez. 
llasta la vista. 
JIaya, de haber. 
llalla, de hallar. 
llalla dificultades. 
llay días aciagos. 
Arl'oyo cristalino. 
Azar, desgracia, acaso. 
Azada, para cavar. 
JIaz de trigo. 
Has oído. 
lIara, una villa. 
Acecinó la carne. 
Azuela de carpintero. 
A1'1Ha de fuego. 
Va bien. 
Vaco, de vacar. 
Vandol'l, palo de buque. 
Vale, poeta. 
Barcón, barco grande. 
Varón. todo hombre. 
r'aqueta, de cuero curtido. 
Vaso de cristal. 
Vasto, muy extenso. 
Bala do caiión. 
Vacante el trono. 

Vasar para vasos. 

Vase por la tangent.e. 
Vacía de entillo. 
Valido, de valer. 
Valido, en gracia con otro. 
Válido, que vale. 
Vaya V. con Dios. 
Valla, de una cerca. 
Verga, zurriago. 
Vela, vena, ó rastro de min3 . 

Vello de los brazos. 
Vene~cio, maleficio (de venellllTll 

(acio). 
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Beso al niño ................... . 
Uibel'o, pueblo d<> Galitia ..... . . . 
Bisa, planta .. . ................ . 
Bidente, azadón ............... . 
IJítor, ave .................... . 
IJilla, del bi llar ................ . 
Billar (el juego de) ............. . 
Bienes de fortuna .............. . 
lJisión, bú faJo ................. . 
lJocal, un' jarro ................ . 
Bollo de pan .................. . 
110ta de vino ó de 1IIIIIIIar ....... . 
Botar el pan al suelo ........... . 

lJrasa de fuego .. . ............. . 
Cálmen·se Vd ................. . 
Calda, de calde.lr .............. . 

alvo, sin pelo ................ . 
Calpa, urna ...... .... ......... . 
Canal de riego ................ . 
Careta, antifaz ................ . 
Caracas, ciudad de Venezuela ... . 

Caldo de gallina ............... . 
Callado ... .................... . 

Cayo, nombre propio, ó i lote ... . 

Calló la boca . ................. . 
Casa, de vivienda .. , .......... . 
Cl/sar·se con una mujE'r ......... . 
Caseria, de ca a ............... . 
Caso apurado ................. . 
Cabal, completo ............... . 
Cabo s gundo ................. . 
Can, perro . ................... . 
Carretela, coche ............... . 
('arabela de Colón ............. . 
re60 para pescar .............. . 
Celda lel Prior ................ . 
('ellad!)r del jardín ............. . 
Celia, comida de noch<> ......... . 

Veso, un animal. 
Vivero, de animales. 
Visa las cuen ta . 
Vidente, profeta. 
Vítor, aplauso. 
Villa, población. 
Viliar, un pueblo. 
¿ Vienes á paseo? 
'Tisión, de ver. 
Vocal, de la junta. 
Boyo, culebra. 
Vota mi candidato. 
Vutar, en la eleccione , y echar 

votos. 
Braza de ¡¡gua. 
Carmen pórez. 
Carda, de cardar. 
Car60, cuervo marino. 
Carpa, pez. 
Canar, ciudad de América. 
Carreta, carro. 
Carracas, instrumento de e-

mana Santa. 
Cardo con e pina . 
Cayado. 
Callos guisados. 
Callo, de callar. 
Cayó en el mar. 
Caza de perdlCe . 
Cazar con redes. 
Cacerla, de caza. 
Cazo, de cocina. 
Cavar la tierra. 
Cavo la fo a. 
Kan, jefe tártaro. 
Carretera de primer orden. 
Calauera del muerto. 

ebo, grasa animal. 
Cerda de la crin. 
enador del reino. 

Sella, río de Francia. 
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Ce/'rar la puerta ............... . 

Cesión de bienes .............. . 

Cidra, del cidro ............... . 
Cieao, a, sin visl:l .............. . 
Cien, ciento ................... . 
Ciervo, animal ................ . 
Cima del monte ............... . 
Corbeta de guerra .............. . 
Cocer los garbanzos ............ . 
Cocido el puchero .............. . 
Costal de harina ............... . 
Comejo de Estado, par!,(:pr ...... . 
Drama, desgracia .............. . 
Dpsec}¡o, re. iduo ... , ........... . 
Deshojar, quitar hojas .......... . 
Etiea, ciencia moral ........... . 
En'm' n el cálculo ............ . 
Expiclr las (·ulpa.,~ .............. . 
Expirar, morir ................ . 
Echo vino en las copas ......... . 
Falda del \'!'stido .............. . 
Grabar eJl acero ............... . 
Gallo. d(\ gallina ............... . 
Gana Illucho dinero ........... . 
Grabe, de grabar .............. . 
Gira alred dor ........... ······ 
llirrro dulce .................. . 

Hoya, fosa ................. ···· 
Ilojear el libro ................ . 
¡Hola! camarada ............... . 
llora que marca el reloj ........ . 
/JI/y al amanec!'r .............. . 

Ilonda para riedra~ ............ . 

lIostia consagrada ......•....... 
/luso para hilar ................ . .. lntención dañada .............. . 
Kilo de uvas .................. . 
Lasn, flojo .................... . 
Ley de Dios ................... . 

Serl'ar la madera. 
• e iÍJII, de la junta. 
Sección, divi ión. 
Sidra de manzana. 
Sie!lO, a, la hierba. 
Sien, en la cabeza. 
o iervo, esclavo. 
Si/)Ja, hoyo profundo. 
(;orveta, salto de caballo. 
Coser la ropa. 
Ca. ido el botón. 
Coslar, caro. 
Concejo, Ayuntamiento. 
Dracma, medida de pe o. 
De,~hecho, destrozado. 
Desojar, sacar ojo. 
Ifética, enf rma. 
I!CT/'or lo caballos. 
Espiar los pa o de otro. 
E~pirar, exhalar. 
/Techo, participio d hacer. 
Farda, contribución. 
Gravar con pe o . 
Gayo, alegre. 
Gana d!' comer. 
Grave, pe. ado, seril 
Jira campestre. 
Ycrro de imprenta. 
Olla para el cocido. 
Ojear la caza. 
Ola del mar. 
Ora, ya (de ahora). 
Di unos gritos. 
llonda pena. 
Ont/tl del mur. 
Ostia, ciudad de Italia. 
11 o y costumbre. 
Intensión, fuerza. 
Quilo (sudar el). 
Lazo de corbata . 
Leí tu carta. 
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Lisa, pulimentada ............. . 
Losa de plolllo ................ . 
Llan/o sobre el difunto ......... . 
Mal de muc-hos ................ . 
. ~tasa de pan ............. . .... . 
Mesa de escribir ............... . 
Me es del año. " .............. . 
Moral cristiana ................ . 
Musa, en po • ía ............... . 
Nabal, d nabos ............... . 
I'oso I a CM ga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
PoI/a asada .................... . 
PoI/o a ado .................... . 
Pul!Ja, que pieu ............... . 
na a, páramo ................. . 
lIal/o el pan ................... . 
lley de ESfllliill ................ . 
Ilespecto, tora n te á ............. . 
Rebelarse con Ira el poder ....... . 
Rpca/)aJ', conseguir ............. . 
lIibera, orilla del mar .......... . 
Risa humana .................. . 
Rosa del rosal. ................ . 
SáóaJ¡a de hilo ................. . 
Sabia dispm1i ión ....... . ...... . 
Servil, de sien'os .............. . 
Seso, cerebro . ................. . 
Silba el tren .................. . 
Sumo las ('ll nta · ...... ···.····· 
.'luecos, de llecia ............ ··· 
7 asa, medida ................. . 
roca esos cinco ............... . 
Trabal, clavo de trahes ......... . 
lurbal, de turba ............... . 
1'uóo de quinqué .............. . 
Varal, vara larga .............. . 
¿ Ves bien? ................... . 

Liza, campo de lucha. 
Loza de barro fino. 
Yanto á mediodía. 
jtar Caspio . 
~fa:a de Fraga. 
Meza, de mecer. 
Meces) de mece1·. 
Morar, re idir. 
JlIt/::a) l /lloro. 
Naval) combate. 
Pq::o de agua. 
fuya, cierto derecho. 
fuyo, banco. 
Pur.qa, contra indige lión. 
Raza blanca. 
Ra!lO eléctrico. 
Reí hastante. 
Ilespeto, veneración. 
Revelar un crelo. 
Recavar, cavar de nuevo. 
/Uvera, arroyo. 
1!iza l pelo. 
Uo::a, de rozar malas. 
Sabana, llanura. 
Sa1..'¡a de las plantas. 
Servir á Dio . 
Sexo bello. 

¡loa) en poe ía. 
Zumo de limón. 
ZueC'Js de madera . 
Taza de caldo. 
Toca, de monja. 
Trabar, enlazar. 
Turbar, alterar. 
Tuvo miedo. 
I'arar) encallar. 
Vez, tllrno. 
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III 

~.as voees parl"cldas. 

Como una curio idad gramatical ofrezco esta li ta. de 
1.240 voces que con la variante de una 6 dos letras tienen 
casi iempre la misma igniqcaci6n. Su utilidad es notoria; 

AIH'rtura (de la puerta) ......... . 
Abolongo ........... .. ........ . 
Aborujare ................... . 
J\brego ....................... . 
Absida ....................... . 
Abrumar ..... .. .............. . 
Abur ......................... . 
Aefleia . ...................... . 

Acebal ....................... . 

Acera .............. ······ .... . 

Acer ........................ . 
Acerico ....................... . 
ÁcilllO ....................•... 
Acocot!!r ..................... . 
Acomodadizo ................. . 
Acorru('a I SI' •••••.••••.••..•••• 

Acornear ..................... . 
Acorvar ..................•.... 
Acribar ...................... . 
Acuñar .............. . ........ . 
Adatar ...... .. ............... . 
Adc trar ...................... . 
Adoctrinar ................... . 
Adolecíent ..... . ........ . .... . 
Adolorido .................... . 
Adoquier ............. . ....... . 
Adormilar~e .................. . 

Apertura (dol curso). 
Abolorio. 
Al'rebujarsa. 
Ábrigo. 
Ábside. 
Brumar. 
Agur. 
Masia. 
Acebeda. 
Arpbedo. 
lIaecra. 
Cera . . 
Arce. 
Acerillo. 
Ázimo. 
Acogotar. 
Acomodaticio. 
Acurrucarse. 
Cornear. 
Encol'I'ur. 
Cribar. 
Cuñar. 
Dalar. 
Adie traro 
Doctrinar. 
Adoh~c(>nte. 

Dolorido. 
Ado([uiera. 
Adormitarse. 
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Adquirente ................... . 
Adular (lisonjear) .............. . 
Ad venidero ................. . . . 
Aerífero ...................... . 
Afanadamenle . ................ . 
Afinación ..................... . 
Afín ......................... . 
Aflorado ...................... . 
Áfono ........................ . 
Agal'bado ..................... . 
Agiotador .................... . 
Agraviado .................... . 
Agujerar ..................... . 
Aguijar. ...................... . 
Aguilando ............ . ....... . 
Aguoso ....................... . 
Aguijada ..................... . 
Ahuecar. .......... . .......... . 
Ajar (insullar, deslucir) ......... . 
Ajofaina, almoría .............. . 
Alabar (ensalzar) ............. . . 
Alárabe ... . ........ " .. • ...... 
Albarca .......... , '" ........ . 

Albarcoque .. '" ...... " . . .... . 

.alboronía. " .. " . . . . .. . ..... . 
Alhufera. . . . . . . . .. . .. . ...... . 

Alcaci. .. : ... . .. , .......... . . . 

Alcorán .....•..... . ........ , .. 
Alfajor .. " . '" ... . ...•.....•. 
Alear (batir alas) ....• . ......... 
Alelí. ................. " ..... , 
Alentado ....... , . " ... , ...••. , 
Alesna ...................... . . 
Alfalfa .. . .................... . 
Alfllgía ........ . ..... ' .... ' ... . 
Alfeiza. '" . ... . " ..... . ...... . 
Alfóncigo ............ . .... . ... . 
Algebraico . . ......... . ........ . 
Alhóndiga .................. .. 

Adquiriente. 
Adulear (vociferar). 
Venidero. 
Aeróforo. 
Afanosamente. 
Afinadura. 
Afine. 
Floreado. 
Afónico. 
Garboso. 
Agiotista. 
Agravioso. 
Agujerear. 
Aguijonear. 
Aguinaldo. 
Acuoso. 
Aijada. 
Enhuecar. 
Ajear (quejarse la perdiz). 
Aljofaina, jofaina. 
Alabear (encorvar). 
Alarbe. 
Abarca. 

{
Albaricoque. 
Albericoque . 
Boronía. 
Albuhera. 
Alcacil. 
Alcaucil. 
Corán. 
Alajú. 
Aliar (unir). 
Alhelí. 
Alentoso. 
Lesna. 
Alfalfe. 
Alfajía. 
Alféizar. 
Alfón igo. 
Algébrico. 
Lóndiga. 
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Aliaga .. . .. . . . .. ... ....... . ... . 
Alienar. . . .. . .. .. . . .. . 
Alistado .. . . . . . . .• . . .. ... . . 
Almario ... . .. . . .. . .. . 
Almogárabe . . . .. ... . .. ....... . 
Almuérdago. . . . . . . . . . .. ... .. . 
Alparglltll ..... .... .. . ... ...... . 
Alquicc>1 .. . ... ... . .... . ...... . 
Altl'za ...... ... . ......... . . . . . . 
Altivez . .. . ..... . .. . ..... .... . . 
Alverja .. ' . .. .. " ..... . ... . .. . 
Amartillar . .... ... . .. ... . ..... . 
Amechar ... . . . ... .. .......... . 
Amati ta ... .•.. . .......... . ... 
Amigar .. . .. . .... . .. . . . ... ... . 
Aminorar . . . . . . .. .. .. . .. ... ... . 
Amoblar . . . . ... .. . . .. . . . .. . . . 
Anafe .... ........ . ... . .. . . . . . . 
Anclar .. , . . . . .. .... ......... . . 
Anchoa . .. . . .. . . .. .. ...... .. . . 

Andolina ......... .. .. . ... . . . . . 

Andrino . . . .......... .. .. .. .. . . 
Anémona . ... ... . ... ·· · ······ . . 
Ar.euri Ola . . ........ . ...... . . . . 
Angina .. .... . . ..... . ......... . 
Antecri to .. ...... ...... , .' .. .. . 
Anticuar . . ...... . .. . .... . .. · · · . 
Anteojera ..... ... .. . ....... ' . . . 
Anteojo (instrumento) .. . , . . . ... . 
Anudar . . ... . ... . . .. .. ...... .. . 
Anublar .... ... . ...... .... . .. . 
Apalear .. . . ....... . . . . .. . . ... . 
A parar (r coger) . . . . ... .... . ... . 
Apesadumbrar .. .............. . 
Aplanchar .. . .. . .. ... .. . .. . .. . . 
Aplicable. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Apócopa . ... . . . . .. .. ......... . 
\prender (la lección). . .... . . . . . 
Aprensar . . ... . ... .. .. ..... .. . . 
Aprehensivo (do prender) . . . ... . 

Aulaga. 
Enaj l'nar. 
Li. tado. 
Armario. 
Almogávar. 
Mu érdago. 
Alpargate. 
Alquicer. 
Altul'll . 
Alti veza. 
Arveja. 
Martillar. 
M('(')lar. 
Anl<'tista . 
Amistar. 
Minorar. 
Amueblar. 
Anafr . 
Ancorar. 
An chova . 
Andorina. 
Golondrina. 
Endrino. 
An émone. 
Neurisma. 
Engina. 
Anticristo. 
Antiguar. 
Antojera. 
Antojo (capricho) .. 
Aii udar. 
Aiiublar. 
Pul aro 
Aparear (dos co a ). 
Ape arar. 
Planchar. 
Aplicadero . 
Apócope. 
Aprehender (al reo). 
Prensar. 
Apren ivo (pu ilánime). 
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Apuñar (apretar la mano) ....... . 
Aquilatar ........... . ..... " .. . 
Arabe co ............. " ...... . 
Árbitro (juez) ............ . . ... . 
Arbolar .............. .. . .. 
Arbolecor .............. . .... . 
Arrar (sacudir lana) ...... . .. , . 
Arcilla ....................... . 
Arenar .... . ................. . 
Arestil ...................... . 
Argildijo ................ . ... . 
Armonía .. . .. . ... . .. , . . ..... . . 
Aromático . ....... . .. . ... . .. . 
Arpa ....... ... .. . ... . . . ...... . 
Arpillera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Archivolta. . . . . . . . . .. .. . .... . 
Arralar ............ . .. . , ... . . . 
Arranciarse. . . . . . . .. " . . .. . . . 
Arrapo .......... . .. . .. . . . " .. 
Arrebozar ......... . . " ... ' " .. 
Arrendamiento ... . . . . .... , ... . 
Arrear (bestias) .... . ... .. .. " . 
Arribada ................... . . 
Arriesgar ........ . ... . . ' " . .. . . 
Arrodeo ........ . ....... . .. " .. 
Arrollar (al enemigo) ......... , . 
Arveja!. .............. . ...... . 
Asco ......................... . 
Asar (castañas) ......... ' .... ' .. 
Aserrar ..•... " .... " ... " ... . 
Asolar (los campos) ....... " ... . 
~pere'Za .•.................... 
Aspid ........................ . 

Astreñir ......... " " ......... . 

Atahona ..................... . 

Atajea ..... ' .............. ' " .. 

Altnazar ........... . '" ..... " 
Atochal .................... . . . 
Átramuz .............. . ....... . 

# 

Apuñear (dar puñadas). 
Quilatar. 
Arábico, arábigo. 
Arbitrio (facultad ), ('te. 
Enarbolar. 
Arborecer. 
Arquear (un buque). 
Al'gilla. 
Enarenar. 
Arestín. 
Argadillo. 
Harmonía. 
Aromoso. 
Harpa. 
Harpillera. 
Arquivolta. 
Ralear. 
Enranciarse. 
Harapo. 
Rebozar. 
Arriendo. 
Arriar (un cabo). 
Arribaje. 
Arriscar. 
Rodeo. 
Arrullilr (al niño) . 
Af\'ejar. 
U go. 
Asear (el cabello). 
Serrar. 
Asolear (al sol ). 
A perura. 
Áspide. 

í Astringir. 
( Astriñir. 

{ 
Tahona. 
Atarjea. 
Atajfa. 
Atenacear. 
Atochar. 
Altramuz. 
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Avaluar ......... . ........ ·.·· . 

Avaricio o ....... ····· · ·· · ·· ·· · 
Aven nado .................. . 
AvC'tardu ......... · ······.··.· . 
A v('jentar .......... .... ' ..... . 
Ayunque .... . ................ . 
Azofaifa .......... " ... .. .....• 
Azular (dar de azul) ........... . 
Bacalao ......... " '" . " ... " . 
Bachillerdr (dar el grado) ... " " . 
Bagazo ...................... . 
Balada .. " ..... , ...... '" . ' .. , 
Balagar, montón d .. . ...... . . . 
BalO holear .................... . 
lIalllblL ................•.•.... 
Batiborrillo ........ . ........ . 
llaptistcrio .................... . 
Barbar ( char barba) ..... '" .. . 
Barrar ... .... .............. .. . 
Bastar ( er suflcientf') .......... . 
Bautí 100 .••••.••••.•. • , ' .•..•• 

Bazofla ............ · .. · ..•..... 
Brsucar ...•........... " ...... . 
Bipede ....................... . 
Blancor ....•............ " .... , 
Bojar ... " ........ " . ........ . 
Bolar (tierra de bol) ............• 

Boniato. '" .. , ..•............. 

Bordar (con seda) ..•.... . .. . . .. 
Borraj ........... . . . ......... . 
Borrajear. •....•............... 
Braveza •................. " .. . 
Brazaje . ...... " ..... .. ....... . 
Breñal. ... " ................ " 
Briiión ..............•......... 
Bromar (roer la madera ....... . 
Brutalidad. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
Bujeda ......................• 

Valuar. 
Valorar. 
Valorear. 
Avariento. 
Env<,ncnado. 
Avutarda. 
Avit'jar. 
Yunque. 
Azufaifa. 
Azulear (tener vi o azul). 
Bacallao. 
Bachillerear (hablar sin tino). 
Gabazo. 
Balata. 
Dúlago. 
Bambonear. 
Bambüe. 
Baturrillo. 
Ilautist rio. 
Barbear (llegar con ella). 
Embarrar. 
Bastear (echar bastas). 
Bautizo. 
Gazona. 
Be uquear. 
Bíp do. 
Blancura. 
Bojear. 
Bolear (arrojar). 
Buniato. 
MoniJto. 
Bordear (dar bordadas). 
Bórax. 
Borronear. 
Bravura. 
Braceaje. 
Breñal'. 
Griiión. 
Bromear (chancearse). 
Bruteza. 
Bojedal, bujeda!. 
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Burjaca ...................... . 
Buitrón ................ , ' .... . 
¡Ca!. ....... " ..... , ......... , . 
Cabriolar. , ... ' ............... . 
CabulJa .. , ........... , . " .... . 
Cabestrar (poner cabestro) .. , ... . 

Cacahué ............ '" .. '" ' .. 

Cachamarín ..... . ...... : .....•. 

Cachumbo .. . ................. . 
Cajiga ..... , .................. . 
Calafatear .................... . 
Caladro ...... , ............... . 
Calidad, ..................... . 

alcañal .............. , . . , ... . 
Calenda .................... , .. 
Caligrafía ..................... . 
Caloroso .................... '" 
Calofrío ............... , . , ..... . 
Camamila ... , .......... " .... . 
Cámaro ................. , .... . 
Campar (aventajar) ............ . 
Camuza ............. , ... , .... . 
Canuto ............... . . , ..... . 
Candeal ..... . ......... . ...•... 
Cantilena ......•...•........... 
Capar (castrar) ................ . 
Capllzar ...•.. , ............... . 
Carcaj ..... , .......• , .....•... 
Cariar (los dientes) ......... . ... . 
Ca 'i. .... " ............ , ..... . 
Casabe ......... '" . _ ... , ... ,. 
CascajaJ. .................... , . 
Cazar (fieras) .................. . 
Ceática ........•............... 
Celebro .•... ' .' ............. . 
Cen tellar ...... , . . ..... , . , .... . 
Centenal ..................... . 
Centola ...... . . , ... , .... , .... . 
Cerner .... , ........ , ....... , .. . 

Burxaca. 
Butrón. 
¡Quiá! 
Cabriolear. 
Cabuya. 
Cabestrear (seguir bien la rien-

da). 
Cacahuete. 
Cachemarín, 
Quechemarín. 
Gachumbo. 
Quejigo. 
~alafetear. 

Calalldra. 
Cualidad. 
Calcañar. 
J\alcnda. 
Calografía. 
Caluroso. 
Calosfrío. 
Camomila. 
Camarón. 
Campear (salir al pasto). 
Gamuza. 
Cañuto. 
Candia!. 
Cantinela. 
Capear (al toro). 
Chapuzar, zapuzar. 
Carcax. 
Carear (dos persona ). 
Cuasi. 
Cazabe. 
Cascajar. 
Cacear (mover con cazo). 
Ciática. 
Cerebro. 
Centellear. 
Centenar. 
Centolla. 
Cernir. 
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Césped ...• .................... 
Cíclope .......... . .......... . . 
Ciempiés ..................... . 
Cimbalillo. '. ............. ". 
Cimbrar ............... ...... . . 
Cimento ...................... . 
Cireneo ................. ..... . 
Cirolero .... . ................. . 
Cocodrilo ... " ...... .......... . 
Cofia ......................... . 
Cohombro .... " " .. ' .... . 

. Colambre ..................... . 
Colar (la ropa) ... " ... ..... " .. 
Colorar (dar color) ..... '. .... . 
Comi o .............. . ... .. ... . 
Compilar .. '" .. ..... . ........ . 
Cónclave ..................... . 
Conceptar (decir conceptos) ..... . 
Confesonario ....•....... ' ..... . 
Contornar .............. " .... . 
elislel ... ' ............... . .... . 
Clin ......................... . 
Clocar .... " ....•............. 
Converger ......... . .......... . 
Co icosa ....... " ...... " " . " . 
Costalada ........ " . . ....•.. " • 

Costar (valer). . . . . . . .. . ...... . 

Cota ..................... . .... . 
Crear (sacar de la nada) ........ . 
Cnarlar (cuarta vuelta del arado) . 
Cubijar ..................... . 
Cucuyo ...................... . 
Culantro .................... '" 
Chanciller .................... . 
Chascar (el látigo) ............. . 
Decenvir ..................... . 
Defalcar ... .... ..... . ......... . 
Definir ........... ..... ...... . 
Delfín ........................ . 
Dengoso .. 

C:éspede. 
Ciclope. 
Cientopiés. 
Cirnbanillo. 
Cimbrear. 
Comento. 
Cirineo. 
Ciruelo. 
Crocodilo. 
Escofia. 
Cogombro . 
Corambre. 
Colear (el pez). 
Colorear (pretextar). 
Decomiso. 
Copilar. 
Conclave. 
Conceptuar (formar juicio)~ 
Confesionario. 
Contornear. 
Clister. 
Crin. 
Cloquear. 
Convergir. 
Quisico a. 
Co talazo. 
Costear (hacer gastos). 
Constar (componerse). 
Cuota. 
Criar (íd. y nutrir). 
Cuartear (dividirse). 
Cobijar. 
Cocuyo. 
Cilantro. 
Canciller. 
Chasquear (engañar). 
Decenviro. 
Desfalcar. 
Difinir. 
GoLfín . 
Denguero. 
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Dentellar (de frio) ........ _ .... , 
Deputar ........... .. ........ . 
Desahuciar .................... . 
Desanudar ............. . ...... . 
Desa trado ................... . 
Desbarahuste .................. . 
Desbuchar ..... ' ...... . ....... . 
Dpseairniento. . . . . . . . . . . . .. .. , 
Descom u 19ar. ................ . 
Descotar .... _ ......... . ...... . 
Descl¡lvar. .. . .. . .. . .. . .. . ... . 
Desnrrollar. . . . . . .. . . . . . .. . .. . 
Desenlazar ............... . . . . . 
Desflecar ......... . ..... • ... . .. 
Desleir .... " " " ............ . 
Dospabilar .................... . 
Despertar .............. . ..... . 
De piadado ......... ' ......... . 
Desplome (de d plomar) . ... .. . . 
Dt'sposado ....... " ..... . ... " . 
De ·tajo .. . .................... . 
Dptall.. . . . .. ......... . ..... . 

Devanar (el hilo) ... . .. . . ' . .... . 
DialogaL ............. ... ..... . 
Dintel ...................... . 
f)ióce. i. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
lJirninución ................... . 
DO rl1l iente . .. . . ............... . 
Droguero.. . ............. . ... . 
brOllledal ...... " ........ . ...• 
Ebulición ............... " ., .. 
~:cloga ...... " ........... , ... . 
IIcllador . .................. ...• 
I~gicla .... " . ............. ' ... . 
!lg-il'a 
l\leOl~~ t~'1 : '. '. : ~ ~ ~ : : : : : . : : . : : : : : 
Erllbarco (de ¡Jer on~s ) ..... . ... . 
I\olbrolla ..................... . 
!lrllolldar •............. '" 
tll)pellar ..................... . 
!lrIlPllge ....... .. ............ . 

Dentellear (morder). 
Diputar. 
Desauciar. 
Desañudar. 
Desastroso. 
Desbarajuste. 
Desembuchar. 
Decaimiento. 
Excomulgar. 
Escotar. 
Desenclavar. 
Desenrollar. 
Deslazar. 
Desflocar. 
Diluir. 
Espabilar. 
Disperlar. 
Desapiada<1o. 
Drsplomo (furra de nivel). 
Espo ado. 
Estajo. 
Detalle. 
Devallear (hablar en tonto). 
Dialogístico. 
Lintel. 
Diócesis. 
Disminución. 
Durmiente. 
Drogubta. 
Oronredarío. 
Ebullición. 
Égloga. 
Ecuator. 
Égida. 
Hegira. 
Elementar. 
Embarque (de cosas). 
Embrollo. 
Enmendar. 
Empeller. 
Empuje. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 320-

Enanchar ..................... . 
Enagua· ..................... · . 
Encatusar ................... . 
Encinal .............. ' ...... . 
Endosar ........ , . . . . . .. . .... . 
Engrosar ............. .... .... . 
Enjer~a ....... . .......... . ... . 
Enhiesta ................ . . . . 
Enjalma .................. ' . " 
EntremeUdo ...... : . . .. . . .. .. . 
Enve tir. ................. , .. . 
Embestir (acometer) ............ . 
Epilóctico. . . . . . . . . . . .. . ..... . 
Epoda ....................... . . 
Equilibrio (nombre) ..... ....... . 
Erial. .............. . ......... . 
Eructo ....................... . 
Esbeltez.. ..: .. . ............. . 
Escabullirse ..... . 
Eseamolar ........... . ..... " . 
Escamoso .. ..... ............. . 
Escanda ...................... . 
E carcelar .............. . ..... . 
Escopetar ~en minas de oro) ..... . 
Espadrapo .................... . 

Espeluzar .................... . 

Epurrear ................. . .. . 
Estereotipa .......... ......... . 
Estriar .. , .................... . 
Estupro. . . . . . .. . ............ . 
Estuco ................... . ... . 
Etimologista .................. . 
Etiquez ...................... . 
Euscaro ...................... . 
Exaedro .................. . ... , 
Exárnetro ................... .. . 
Excrecencia ..... . ............ . 
Éxtaxi. ............... ... , ... . 
Extrañez .. ...... .. ... .... .. .. . 
Faralá ........ . .............. . 

Ensanchar. 
Naguas. 
Engatusar. 
Encinar. 
Endor al'. 
Engruesar. 
Injerta. 
Inhie tao 
Jalma. 
Entrometido. 

Investir. 

Epiléptico. 
Epodo. 
Equilibro (verbo). 
Erio. 
Eruto. 
Esbelteza. 
Escullir e. 
Escllmetear. 
Escamudo. 
Escandia. 
Escarcerar. 
Escopetear (disparar tiro ). 
E paradrapo. 
Espelllznar. 
Despeluzar. 
Espurriar. 
Estoreotipia. 
1 Iriar. 
Estropo. 
Estoque. 
Etimólogo. 
Hetiquez. 
Éllsquero. 
Hexaedro. 
Hexámetro. 
Excre cencia. 
Éxtasi . 
Extrañeza. 
Farfalá. 
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Fárrago .... ' ....... .... . .. ... . Farrago. 
Fastidioso ................ ... . . Hastioso. 
Fechoría ... . ........... , .... . Fechuría. 
Festonar . .......... , ... . ..... . Festonear. 
Fetor ....... . . . .......... ..... . Hedor. 
Fielato ...................... . 
Fisonomía . ... ................ . 
Fleco .... .. ...... . .. . .... . ... . 

Fielazgo. 
Fi ionomía. 
Flueco. 

Flojedad ........ . ............ . 
Florar (dar flores) .. . .......... . 
Fosco .......... " ...... . .... . . 

Flojera. 
Florear (adornar con ella ). 
Hosco. 

Pragancia ................... " 
Frambuesa ....... . ......... . . . 

Fragl'ancia. 
Sambue a. 

Franjar. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Frtíjol. ....................... . 
Fritada ............ . .....•.... 

Franjear. 
Frijol. 
Fritura. 

Galopar .............. " ...... . 
Gaviota .............. ....... . . 

Galopear. 
Pa\·iota. 

Gallar .................•....... Gallear. 
Garantir ....... ... . , .......... . Garantizar. 
Garguero ............. '" . . ..•. Gargüero. 

Garifalte ..................... . 
{; I 

arloeha .. ' ....... '" '" . " .. . 

Gerifalte. 
Gerifalco. 
Garrocha. 

Carrar ............. . ......... . Garrear. 
Garroba ................. . .... . 
Gentilicio ..................... . 

Garrofa, algarroba. 
Gentílico. 

Gladiador .................... . Gladiator. 

Golosinar ........ . ......... " .. { Golosinear. 
Golo ear. 

COllería ..... . ................ . Golloría. 
Gonce ..... ...... .... .. . . ... . Gozne. 
Gonín ..... , . . ........ .... ' .. . Gorrino. 
Granar .......... ..... ........ . Granear. 
Grasura ........ ... ........... . 
Grupa ....................... . . 
G uadarnés .................... . 
GUirlanda ................ , ... , 
Itaca ......................... . 
Itediondez .................... . 
liend ed u ra. . .... . ...... .. .... . 

GI·osura. 
Gurupa. 
Guarnés. 
Guirnalda. 
Jaca. 
Hedor. 
Hendidura. 

21 
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Herbajar ...... '" " .......... . 
Hiadas .......................•. 
Hierba .......... ' .... , .. " '" 
Hibierno .................. . .. . 
Hidalguez .............•. ·· .... . 
Hidalgo ... ........... · ........ . 
Hogaño .................... . . . 
Hozar ............. ........... . 
Hueste (enemiga) . . .. . ........ . 
Huesudo ..... ' ...•......... " . 
Impúber .•............... . .... 
Indefendible .................. . 
Indubitable ... . ............... . 
Inmoble ........ ...... .......•. 
Inscrito ....•.•................ 
Interromper ........... ....... . 
Inverisímil ............. ...... . 
Hericia .........•......... " •.. 
Jamuga ...................... . 
Ladronicio ...•................. 
Lagaña ..•..................... 
Lagostín ....... , . " .... " . " . " 
Lanteja ....................... . 
Lanzar (arrojar) ............... . 
Légamo ... ... .........•..... .. 
Librar (salvar) ..... " ........ " 
Lodazal. ........... " ........ . 
Lograr (alcanzar) ..... .... . . . .. . 
Lujación ....••................ 
Llamar (á tino) ......•.....•...• 

Llanada ........••.•........... 

Majorca ..•........... ......... 
Machar (machacar) ............ . 
Malvís .........•........••.... 
Manar (lo líquido) .............• 

Manicordio .•.................. 
Manifactura ..•............. , .. , 
Marcasita ..................... . 
Mastranto .................... . 

Herbajear. 
Hiades. 
Yerba. 
Invierno. 
Hidalgu(a. 
Hijodalgo. 
Ogaño. 
Hocicar. 
Veste, oeste. 
Osudo. 
Impúbero. 
Indefensible. 
Indudable. 
Inmovible, inmóvil. 
Inscripto. 
Interrumpir. 
100'ero ímil. 
Ictericia. 
Samuga. 
Latrocinio. 
Legaña. 
Langostín. 
Lenteja. 
Laneear (con lanza). 
Ltsgano. 
Librear (vender por libras). 
Lodazar. 
Logrear (dar á interés). 
Luxación. 
Llamear (llamear). 
Llanura. 
Planada. 
Mazorea. 
Machear (engendrar machos), 
Malviz. 
Mancar (atar I~ manoS al ca-

ballo ). 
Monacordio. 
Manufactura. 
Marquesita. 
Mastranzo. 
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Masticar ......... " '" .... . " .. 
Matar (al criminal) .... ' ........ . 
Menique ..•.................... 
Menoría ..• ...•... ............ . 
Mensurable ................... . 
Misto ....................... . . 
Moaré ........................ . 
Moldar (amoldar) .............. . 
Mollinll .•..................... 
Monacillo ...... '" ........... . 
Monedar . .... ................ . 
Montar (ú caballo) ........... '" 
Mozárabe ....• .. ............... 
Mochil. ......... . ............ . 
Mucílago ...................... . 
Mulatero .................... . 
Musco .................. .. ... . . 
Nabal. .... '. " ., .. " ........ . 
Ne ga ....................... ' 
Neva ca ...................... . 
Nómada ..................... . 
Nutra ................ . .. ... . . 
Ojimel ....•........... ... . ... 
Olaje ........ " ............. . 
Ombría. '" ... ...... ........ . 
Ondular .. .................... . 
Ónix .......... . ........ . .... . 
Orque ta ...................... . 
Obscuro ...................... . 
Palancana .................... . 
PaJi toq ue .. ................... . 
Pallaso ....................... . 
Palmar (de palmas). . .. . ...... . 
Panadizo ...... .. .......... . . " 
Panocha ....... . ............ .. . 
Papado ....................... . 
Paracleto . ...........•......... 
Parcidad. ' ...... '" ., .. , . ... . . 
Pataguas .... , .... . .......... . . . 
l'atronato. . . . . . . . . . . .. . ...... . 
Pavonar (el hierro) .•.......... , 

Ma caro 
Matear (con matas). 
Meñique. 
Minoría. 
Mesurabll'. 
Mixto. 
Muaré. 
Moldear (hacer molduras). 
Mollizna, llovizna. 
Monaguil lo. 
Monedear. 
Montear (seguir caza). 
Muzárabe. 
Mo tril, moli!. 
Mucílago. 
Muletero. 
Musgo. 
Nabar. 

e ga. 
evisca. 

Nómade. 
Nutria. 
Ojimiel. 
Oleajo. 
Umbría. 
Undular. 
Ónice. 
Orqueslra. 
Oscuro. 
Palangana. 
Palitroque. 
Payaso. 
Palmear (dar palmadas). 
Panarizo. 
Panoja. 
Papazgo. 
Paráclito. 
Parquedad. 
Quitaguas. 
Patronazgo. 
Pavonear (darse tono). 
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Peana .... ....... .... . ........ . 
Pecina. " ., . ................ . 
Pegujal ... ................... . 
Pelar (la pava ) (1) .. , .......... . 
Pelendengue .................. . 
Perene ....... _ ........... . ... . 
Perfumar ..................... . 
Perjuicio ...•............. ' ... . 
Pespuntar ................... . 
Pesuña . ..................... . 
Piltrafa .. ..................... . 
Plantar (árboles) ............... . 
Planchar (la ropa) ........ ..... . 
Platanal. .. '" .............. '" 
Plumión . ..•...... . ............ 
Pluvímetro .................... . 
Podrir. " ... ' ....... . ........ . 

PoI vorizar ............ . ....... . 

Posdata ............. . ........ . 
Pradera . ..................... . 
Prelacía .. . . . . .. ............... . 
Prescito ................ . 
Pré bita ..................... . 
Presidiario .....•. . .. . ......... 
Priorato .... ... . . ............. . 
Prisa ...... . ............... .. . 
Profundar .................... . 
Pro crito ........... " ..... .... . 
Protocolar .................... . 
Pulsar (al enfermo) . . . . . . .. . .. . 
Quizá ....... _ ...... ... ....... . 
Quincallero ..... ' ...... . .. " .. . 
Rascuño ............... , ...... . 
Rasgar (telas) ..... , . . ........•• 

Peaña. 
Piscina. 
Pegujar. 
Pelear (á tiros). 
Perendengue. 
Perenne. 
Perfumear. 
Prejuicio, de prejuzgar. 
Pespuntear. 
Pezuña. 
Piltraca. 
Plantear (el problema). 
Planchear (con plancha ). 
Platanar. 
Plumón. 
Pluviómetro. 
Pudrir. 
Pulverizar. 
Polvorear. 
Postdata. 
Pradería. 
Prelatura. 
Precito. 
Présbite. 
Presidario. 
Priorazgo. 
Priesa. 
Profundizar. 
Proscripto. 
Protocolizar. 
Pulsear (con los dedo ). 
Quizás. 
Quinquillero. 
Rasguño. 
Rasguear (la guitarra). 

'nO 
(1) Pela significa peladura; dar una pela (paliza), no es castell9.~O, SI do 

antillano; como tampoco lo son fuete y fu etiza. De palo viene paltza Y o 
látigo, latigazo; pero paliza significa una repetición de golpes; latiga;:O, 1lJ} 

8010. 
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Recatón ............... . 
Rolloctar .... " .... " ........ .. . 
Regajal. '" '" ..... ' ......... , 
Reguilete ..................... . 
Regentar (empleos) ........... . 

Remolinar .................... . 
Replantar (volver á) ..•...•••.•. 

Responsar .... ' ............... . 
Restringir. ' .......... . ....... . 
Restrojo ...................... . 
Resumir (compendiar) .......... . 
Reteñir ...................... . 
Retruco. " ... . ............... . 

Revolar (volver A) ...........•.. 

Rigoro o ... '" ' ..... " .. . .... . 
Roble ........................ . 
Rocín ........................ . 

Rodar (las ruedas) ............. . 

Roncar (durmiendo) ............ . 

Itomanar ....•................. 

Rotonda ........... . .......... . 
Rubicabra ... , ....... . ........ , 
Rusticidad .. . ..... . .... . .... . . . 

Sabuco ........... . ....... . ... . 

Sacar (del Banco) .............. . 
Sago ......................... . 
Safio ...... . ................. . 

Salce ............ : .......... " 

. altar (el foso). " " .... . ...... . 
'anar (de enfermedad) . . . .. . .. . 

Sancochar ......... . . , ........ . 
Sandía ....................... . 
Sarpullir ... ' ..•...•........... 

Regatón. 
Reflejar. 
Regato, regajo. 
Rehilete. 
Regentear (ídem con aires de 

jefe). 
Remolinear. 
Replantear (la planta de un edi· 

ficio ). 
Responsear. 
Restriñir. 
Rastrojo. 
Reasumir (volver á tornar). 
Retiñir. 
Retrueque. 
Revolear 
Revolotea!' 
Riguroso. 
Hobre. 
Hocino. 
Hotar. 

} alrededor. 

Rodear (cercar). 
Ronquear (estar ronco). 

~ :~::~:::~ (poner en roman-
( ce). 

Rotunda. 
Rupicapra. 
Rustiquez. 
Sabugo. 
Saúco. 
Saquear (robar). 
Sayo. 
Zafio. 
Sauce, sauz. 
Salguero. 
Saltear (robar en caminos) . 
Sanear (reparar un daño). 
Salcochar. 
Zandía. 
Salpullir. 
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Secadal .......•............ ' .. 

Secretar (elaborar, soltar jugos) ... 
Senderar (hacer senderos) .... " . 
Septenio ........ , .......... .. . 
Séptimo ...................... . 
Septiembre . . .. ....... ...... .. . 
Seroso ........................ . 
Serpear ......... '" ..... " .... . 
Silabar ....................... . 
Sincopar (hacer síncopa) ........ . 
Solar (poner suelas) .......•..... 

olacear ...................... . 
Soletar ......................•. 
Sombrar ............ ......... . 
Sondar ....................... . 
Sonrosar ..... : ...... ........ . 
Sopar. ' ................ " " . " 
Soportar ........... , ..... .... . 
Sobrentender ... .. ....... ..... . 
Sobrexceder .................. . 
Sojuzgar ................. " .. . 
So tituir ............ ' ......... . 
Substraer . ... .. ........ .. .... , 

ubscribir, subscripción ........ . 
Subvertir ............. , ..... \ . . 
Substancia... ..... . . ........ . 
Sllcceder ............ , ........ . 
Slldeste ................ . . . .... . 
Tamboril .. " ................. . 
Tamojo ................ , ..... . 
Tan·aja ........ . . ............. . 
Tartera ............ .. .... . .... . 
Teriaea .................... . .. . 

Te tada .... . ..... . ........... . 

Tontedad ...... . ...•........... 
T6nJiga ................ .. 
Tornar (volver á) ............. . 

Seqlledal. 
Secaral. 
Secano. 
Sequío. 
Secretear (andar en secretos). 
Senderear (guiar por sendas). 
Setenio. 
Sétimo. 
Seliem breo 
Suero~. 

Serpentear. 
Silabear. 
Sincopizar (causar síncope). 
Solear (poner al sol). 

ola zar. 
Soletear. 
Sombrear. 
Sondear. 
Sonrosear. 
Sopear. 
Suportar. 

obreentender. 
Sobreexceder. 
Subyugar. 
Sustituir. 
Sustraer. 
Suscribir, suscripción. 
SuvNtir. 

llstancia. 
Suceder. 
Sueste. 
Tamborino. 
Matojo. 
Tenaja. 
Tortera. 
Triaca. 
Testarada. 
Testerada. 
Tontería (tontera). 
Túrdiga. 
Tomear (al torno). 
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Torozón ................ , ..... . 
Torrar (tostar) ................. . 
Toxicar ....................... . 
Trafagar .... , ., ............... . 
Traílla ..................•...... 
Trancar ......... , ., " ........ . 
Transcribir ............. ' ..... . 
Transcu rri r ................... . 
Transferir .................... . 
Tran ' formar .................. . 
Transligu ra rse. . .............. . 
Transgredir ........ . .......... . 
Trall fundir ................... . 
Transmitir .................... . 
Transmontar .................. . 
TI·anspirar .................... . 
Trapacear ............... " ... . 
Traquear. " " ., .............•. 
Trompar ..................... . 
Trueco ........... , ........... . 
U" Jler. .............. . ......... . 
U urar .................. ' ... " 
Utopía ....................... . 
Vacar (un destino) ............. . 
Vagar ........................ . 

Valorar ... , .. , ............... . 

Varar (encallar) ............... . 
Varda ca. '. '" ., ., ... , ....... . 
Yagabundo ................. " . 
Vaporar ...................... . 
Vedeja ...................... . 
Velorta.. . .................. . . 
V ntar ....................... . 
Ventiscar .............•..... " . 
Veranar ...................... . 
Verdear. ................. , ... . 
Veri -ímil. .................. ·· . 
Vetado ....................... . 
ViClorear ... , ......... .. ...... . 
Vigorar ......... , ........... . 

Torzón. 
Torrear (poner torres). 
Toxigar. 
Traficar. 
Treílla. 
Tranquear. 
Tra cribir. 
Tra currír. 
Trasferir. 
Trasformar. 
Trasfigurarse. 
Tra gredir. 
Trasfundir. 
Trasmitir. 
Tra monlar. 
Tra pirar. 
Trapazar. 
Traq uetear. 
Trompear. 
Trueque. 
llujier, usier. 
Usurear. 
Utopía. 
Vaquear (los toros). 
Vaguear. 
Valorear. 
Valuar. 
Varear (con la vara). 
Verdasca. 
Vagamundo. 
Vaporear. 
Guedeja. 
Vilorta. 
Venlear. 
Ventisquear. 
Veranear. 
Verdeguear. 
Vero ímil . 
Veteado. 
Vitorear. 
Vigorizar. 
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Volar . ............ ..... , ....•. 
Volatilizar ..... , . , .... . , . , ... , . 
Zabullir ... .. , " ..... , , . ' , . , . , . 
Zarandar . ... , . " .. , , , .. , . , .... 
Zeda ... ... , .......... ",'., . . 
Zinc ........... ,. , .. "."" .. . 

Zunar (curtir), .. , , .. , . .. , .. , .. . 

Vol ear, 
Volatizar. 
Zambullir. 
Zarandear. 
Ceda, 
Cinc. 
Zurriar } 
Zurrir (sonar bronco). 

Nota bene. Aunque nuestra Academia admite las an
teriores voces pareadas, y otras muchas que omito, á sim
ple vista se comprende cuáles son las de más frecuente 
empleo (1). 

(1) Doy gracias lÍo los gramáticos que copiaron esta~ listas, las de voceS 
terminadas en ció n y SWII, la. ue nombl'es que acaban como verbos, las de 
palabrns compuestas que se escriben j UD tas, y otraN, originales uesde lb.,l, 
citantlo mi humilde nombre , 

©Biblioteca Nacional de Colombia



CAPITULO IX 

I 

Ojeada 11Istórlco-ortor¡ráfica. 

En dos bandos principales se hílJlan divididos los ortó
grafos; partidatio el uno del sistema fonético, reclama un 
solo signo para cada sonido, y rechaza los signos inútiles; 
esto es, opina que debe escribirse como 'se pronuncia. Par
tidario el otro del etimológico ó tradicional, pide que se 
respete la figura de las palabras de conformidad con su 
origen. 

Defensores de nota tienen ambos sistemas. Partidarios 
en más 6 en menos del primero fueron entre nosotros: Ne
brija, KOl'reas, Ipólito Baliente, M. Alemán, Ximénez Pa
tón, Morales, Mayans, Puigblanch, Bosonba, Salvá, Bello 
y otros mnchos, si bien las reformas por algunos propuestas 
fueron con razón desechadas. (V. parte IU, arto .0) Otras, 
al contrario, fueron justamente' aceptadas, tales como el 
cambio de ss en s, ph en f, ch en c, x en j, y la Rupresión 
de la q menos en que, qui, pudiendo desde lnego asegurar
se que nuestra Ortografía es la menos etimológica entre to
dos los romances. Por el sistemajonélico lucharon en Fran
cia: Meygret, Ramús, Voltaire, Diderot, Saint-Pierre, Di
dot y otros, partitlarios algunos de la libertad neográfica 
(como de la social), fundándose en que la escritura, signo 
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material de la palabra hablada, será tanto más perfecta. 
cuanto sea copia más fiel del sonido, con lo que se facilita.
rá el aprendizaje de las lenguas extrañas. Como partida
rios en más ó en menos de la ortografía etimológica, tene
mos á B. Aldrete, Madera, M. Sebastián, .J. de Robles, 
Graxel'a, el Y. Palafox, Ros, Torices, Fardé y Carrió, et
cétera, y se fundan en que debemos guardar respeto á la 
lengua madreqne nos transmitió el vocablo, Ó, como arguye 
Bossuet, en que nadie lee letra por letra , sino por palabras 
enteras que impresionan la vista y el espÍl'itu, las cuales, 
al cambiar de figura, perderían su carácter distintivo coU 
perjuicio de propios y extraños. Para [\1. Sacy, la Ortogra
fía es la forma visible de la palabra; la prouuuciación eS 
ólo la expresión articulada, es el acento que cambia con 

el tiempo, lugar y personas; con el carácter de familia con
servarán mejor las palabras su genuino sentido. La Orto
grafía pal"a Carlos N odier es el sio-no de filiación de las pa-o 

labra derivadas, el medio más sencillo de comunicación 
entre los pueblos que hablan lenguas derivadas del mismo 
tronco. 

Entre pareceres tan encontrados, opino con el filólogo 
colombiano F. Suárez, que no es aceptable un sistema eU
teramente fonético, copia fiel de la pronunciación, porque 
tal ortografía habría de cambiar en cada época y en e~da 
dialecto, acelerando las conientes de alteración del }(110-

ma. Adoptando en cada lengua signos especiales para SU 

pronunciación diferente, se perdería el alfabeto común ~ll 
detrimento de la fa~ilidad para aprender lenguas extranJe-
1'as; y al establecer un solo signo para cada sonido, se CO

U· 
fundirían muchas voces homónimas castellanas, como: sa
bia y savia errar y herrat· huso y uso. Por otra parte, tam-,J . o-
paco debe adoptar:.e una ortografía rigurosamente etlI~ _ 
lógica, porque tal innovación cau aria en sentido cont1 a 
rio los mismos inconveniente del sistema opuesto , 
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Ninguna lengua puede aspirar, pues, á una ortografía 
puramente fonética, ni exclusivamente etimológica, porque 
hay que contar con la iutervención del vulgo, que escribe 
según su capricho, y á veces se impone. Por eso se debe 
proceder con tino cuando se trata de introducir reformas 
{].ue luchan con hábitos arraigados; por eso fracasaron tan
tos innovadores, y tardan en aceptarse hasta las reforma.s 
de nuestra Real Aeademia, única, sin embargo, que, tenien
do por bases de la Ortografía la pronunciación, la etimolo
gía y el uso, puede proponer con su autoridad las que ten
ga por más lógicas, y prohijar con su natural par imonía 
aquellas que conduzcan á la perfección del lenguaje (1). 

II 

I .. etras que deben emplearse se¡;ún los casos. 

B-V 

Be escribe b antes de consonante, y en las voces que prin
cipian por bar, bat, bea, beb, bod, boch, bol, bog, boq, bol, 
bou, bu, menos vara, val'ón, 'vara?", val'iar, vate, Vaticano, 
'/Jeas voraz vértice voto y aloO'lma otra. También se escri-, , 1 I 

ben con b las voces en bir, menos hervir, servú', vivÍ?'; los 
irnpel'fectos en aba, iba; y los verbos caber, beber, deber) 
haber, sabe?'. 

Generalmente se escribe v después de la sílaba in inicial, 
y en los adjetivos terminados en ava, ave, avo, eva, iva, ivo, 
l}¡enos en los derivados de sílaba. También se escribe v des
PUés de sílaba inicial di, menos eu dibujo y 8US derivados, --- ---

(1) l', e langn6 qui aUl'nit, comme l'espttgnolo un heureux mélange .le 
"o:Yel1e~ et de cunsonnes douces et sOIlore~, ~ei',dt, l'eut ütre, In. plus armo 
llleu8e de toutes les ln.nga6. ,,¡vos et modernas. (D'ALEllIlEUT.) 
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ve. Pelirrubio, caTirredonclo Y demás voces así 'compuestas 

deben escribirse con dos ,'r, aunque no sea más que para. 
facilitar á los extranjeros el conocimiento de la lengua. 

La l y la r se liquidan, es decir, que las consonantes b, 
p, j, c, 9 Y t con que suelen juntarse para formar una sí
laba compuesta, se pronuncian casi en el mismo tiempo con 
ellas, que sin ellas. Así, una sola emisi6n de voz tenemos lo 
mismo en ba, pa, ta, que enbla, pZ(¿, tra. 

s-x 
Se pone s por regla general antes de ca, co, cu, cri, crO, 

cm, pa, pi, plen, que, ta, to, tri, tro, t?'u. 
Se pone x antes de vocal y de h, cre, ce, ci, elu, pia, plo, 

pre, pri, pro; hay varias excepciones. Sobre 400 palabras 
empiezan por ex, y UllaS 1.400 por es; en cambio tenemOs 
unos 52 verbales en ión que empiezan por ex, mientras que 
por es em piezan sólo nueve, á, aber: escisión, escofión, espe
cificació'f', especulación, espiración, estación, estimación, es~ 
tipulnGÍón, estrangulación. Ninguna voz principia con las 
silabas esa. Los latinos representaban la x por eh, y es
cribían Christo, Achiles, y aun hoy usamos la abreviatu
ra Xpto (Oristo), empleando la p griega, que equivale á. 
nuestra r. 

T 

Pocas sílabas castellanas terminan en t; véanse las pa~ 
labras siguientes: Aritmética, atlas, Atlántico, atleta. at~ 
m6sfera; azimut, Etna, etnografía, etmoides, etcétera, lo~ 
garitmo, Monsermt, ritmo, Tibet, cenit y algunos nombres 
más, propios de lugar 6 persona, 
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.Acentos. 

Acento (accentus) , de ad-cantus, de cánere, para cantar. 
El circunflejo (~) y el grave (á) no están en u o; queda sólo 
el acento OTtOgl-áfico , rayita inclinada (') que se pone á ve
ces sobre la vocal aguda de una palabra. El prosódico no 
Con iste en el tono ó elevación del sonido, ni en la canti
dad ó duración del mismo, sino en la mayor intensidad ó 
fuerza con que se emite la vocal (pág. 295). 

En acento enfático consiste en la variedad de inflp.xiones 
y tonos para dar mayor importancia á lo que se dice, fijan
do la atención del oyente sobre ciertas partes del discurso. 

Se acentúan con el ortográfico los monosílabos cuando 
se pronuncian con más fuerza que de oldinario, ó si quere
lllos distinguirlos entre sí¡ v. gr.: «Dile que te dé fl el te de 
mi cosecha para mí; y si tú quieres un poco para tu padre, 
qUe lo pida él para sí, y se lo llevarás, porque sé que le 
gUsta. » 

De, preposicición de genitivo y ablativo. Dé, del verbo 
dar. 

El, artículo. Él, pronombre personal de la tercera. 
Mi, nombre y posesivo. Mí, pronombre personal. 
Se, pronombre reflexivo personal. Sé, de los verbos ser 

'Y saber. 
Si, conjunción condicional. Sí, reflexivo, nombre yad

'Verbio. 
Tu, posesivo. Tü, pronombre personal. (Véase la pági

lla 81'>.) 
Se acentúan los demostrativos, si van separados del 

llombre, y los rela.tivos con interrogación y admiración, ó 
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pronunciados con más fuerza : ¿quién es ése? Se acentúan 
en igual caso cuándo, cómo, dónde, etc. 

Se acentúan las voces que terminan en ía, íe, io, íta, ÚB, 

úo, cuando son agudas la í y la ú. 
Se acentúan las palabras de más de un significado, si se 

pronuncian con mayor fuerza (1) . 
Se acentúan las voces polisílabas agudas que terminan 

en vocal. 
Se acentúan siempre las esdrújulas. 
Se acentúan las llanas que acaban en consonante menos 

en n y s, como: mártú', cárcel, aifé1'ez. 
Se acentúan las voces llanas cuya penúltima es un dip

tongo disuelto, ue ai, ei, oi, como: caído, leído, oído. 
Se acentúa lit letra fuerte del triptongo, como se ve en 

ammciáis, vaciéis. 
Se acentúan, según la Aca,demia, las voces polisílabas 

aguda. que terminan en n ó s, como: capitán, también, mO' 

tín, Oicerón, lección, atún, compás, francés, país, rondós, 
tisits. 

Las voces compuestas conservan los acentos ortográfi ' 
~os que tienen las simples de que Se forman , como: décimo' 
séptimo, cortésmente, fácilmente, contm,rréplica. . 

Se acentúan las vocales ó sonidos puros, á, é, t, Ó, Ú, SI 

son partes de la oración; pero 110 llevan acento cuando se 
nombran diciendo: la a, la e, la o, la u, á pesar de pronun
ciarse con más fuerza que en el primer caso. 

Conviene acentuar la silaba aguda de las voces latinas 
usadas en castellano, para evitar dudas al que desconOce 
aquella lengua, como mare mágmtm, cálamo curren te, etcé· 
tera. 

No se acentúan, según la Academia, las palabras llaD3
S 

" 108 
(1) Debieran, por tanto, acentuarse té y lá cuando son nombres, J 

verbos é"tre, pá"l! y .óbre. 
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que terminan en n Ó s, como: bajan, Carmen, dieron, Fran
lLlin, Oyarzun, Lucas, sabes, tisis, virus. 

~o se acentúan las llanas que acaban en vocal, como: 
este, perro, chico, tiene, poco, cobre. 

Las palabras graves que terminan en consonante en el 
singular, son e dl'újulas en plural; como: cárcel, cárceles; 
á1'bol, ú'1'boles. Sólo ca1'ácter llace caracteres, y 1'égimen, re
fJírnenes, Las agllc1as en singular son casi siempre graves 
-en plural, como: canal, canales; bajá, bajaes. 

IV 

Guiones. 

Una vocal nunca se separa de la palabra con un guión 
{-) para dejarla sola en principio Ó fin de renglón; ni tam
poco se separan con guión (trazo de unión) dos Ó más vo
cale que e tán juntas en el vocablo, formen ó no diptongo 
6 triptongo. 

En las copias se separan con dos guiones largos Ó 1'a
Yasparalela (=) los apartes y firma del ol'i;;-inal, y des
Pués de diehos guiones se siglle escribiendo en el mismo 
renglón, comenzaurlo con letra mayúscula la palabra i
guiente, 

En las palabras manuscritas, para indicar que deben im
primirse con letra bastardilla (22" inclinación) ó cursiva, 
se pone una raya debajo, lo que se hace para llamar la 
atención sobre el sentido de tale palabra, ó significar que 
estan en desuso. 

Los diálogos se pueden marcar con un guión largo lla
lllado ?'aya en principio de renglón (en vez de poner la P y 
la R, pregunta y 1"8.~puesta), para significar que toma la pa
labra otro de los interlocutores. 
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No se separan en fin de reno-lónlas letras dobles ch (che), 
II (elle), rr (erre). 

Las partículas des y tras se dejan completas en fin de 
renglón, cuando ocurre dividir la palabra pOI' estas silabas 
que la encabezan, como: des-obedecer, eles-acertar, tras-oír, 
y lo mismo se observará con nos y vos en los pronombres 
nos-oh'os y vos-otros. 

Las voces abrogar, obrepción, sttbrayar, subrogar, subltt· 
nar, etü., dejan también en fin de línea, si es preciso par
tirlas por su primera síl¡¡.ba, las preposiciones ab, ob, sub, 
completas, y deben pronunciarse: ab-r1"ogar, ob-r1-epción, 
sub-n'ogar, sub-lunar, sub·rraY(l?", como si fuesen dos pala
bras. 

Se dividen, como se ve á continuación, las voces: aos
tmc·to, cons·tancia, ist-rno, ins-pirar, oos-linar, pers-picacia, 
trans borclar; es decir, e junta la s á la preposiciones Colll
ponentes ab, con, in, ob, per, pre, pro, etc. 

Los compuestos se e. criben sin guión en medio de la pa
la.bra; como: puntapié, fe1ToCartil, mon/epio, sacabotas, bo
r¡uirrnbio, vanaglm·ia. Los nombres propio de pueblos pue
den llevar guión , y será mejor escribil'lOi! siu él, y encabe· 
zar las dos palabras con letra mayúscnla, como Puerto Rico, 
Río Piedras, La Bañeza, Oiudad Real, aunque debe respe
tarse el uso sobre este punto. 

v 

Crema, dléI'esls Ó llUDtos (Uacrítlcos. 

Se llaman así lo dos puntos (ii) que se colocan sobre la 
u para indicar que se pronuncia esta letra, en las sílabas 
gUe, giií, como en Mayagüez, argüir; y también se ponen 
sobre una vocal del diptongo, cuando se desata por liceD -
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cia poética, como en siiave, riiido. Se llama también lZiére
sis (del-griego diairesis, división) la figura de dicción que 
se comete en este caso . 

Por último, con la diéresis se evita en la prosa la anfi
bología de las palabras, escribiendo, por ejemplo: pie (el hu
mano); píe, presente de subjuntivo del verbo p'iar, y pié, 
pretérito simple del mismo verbo, con lo cual no se confuu
den estas tres voces, de diferente sonido y sentido. Contra.
rio de la diéresis es la sinéresis, que convierte do sílabas 
en una, haciendo de dos vocales fuertes un diptongo por li
cencia poética, como aurEA por á1,rea. 

VI 

De la coma ó Inciso T los puntos. 

La mejor regla para el uso de la coma (,) (del griego 
komma, trozo, inciso ó corte) es dar con ella sentido á los 
períodos, colocándola en donde sea necesario hacer uua 
pausa poco sensible, aunque se quebranten alguna vez las 
reglas de la Sintaxis. I 

Los vocativos van entre comas si están en medio de un 
inciso, y la llevan al fin si lo encabezan, ó al principio, si 
lo terminan, menos el Muy señor mío: de las cartas, que 11e
'Va dos puntos por costumbre, y sigue letra mayúscula. 

N o llevan coma las palabras enlazadas por y, e, ni, ó, ü, 
pero la llevan los pensamientos ú oraciones; v. gr.: María 
'Y Ramón son buenos É inocentesj no quiero pan NI agua; 
tráeme siete ú ocho reales de conchas Ó brevas. i Vive el hom
bre cortos días en este mundo, y se afana como si fuera eter
no en él! Josefa tiene un carácter benévolo y expansivo, É 19-
nacia 1'espira bondacl en todas sus acciones. 

No se pone coma entre el sujeto y el verbo, á no ser que 
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éste se halle oculto, como cuando decimos: un, artículo; es 
decir, un es artículo, ó cuando lo pida la claridad por ser 
muy extenso el sujeto complejo. 

Se usa del punto y coma (colón imperfecto) antes de la ' 
conjunciones adversativa, mas, pero, etc, y siempre que 
la oración siguiente exprese un sentido contrario á la an
terior. 

Se ponen dos puntos (colón perfecto) antes de la prime· 
ra palabra de las que se citan; en las certificaciones, decre· 
tos, considerandos, etc., y después de las palabras á saber. 
por ejemplo, verbigracia. 

Se pone punto final cuando queda completo el sentido de 
la frase ó período, aunque conste de pocas palabras ó de 
una sola, meuos en los mapas, cuyos nombres geográficos 
se escriben sin punto. 

VII 

Interl'o¡;ación 'f a,lmlraclón, asterisco, puntos 
suspensivos, parentesls l ' comillas. 

Inmediatamente despllés de admÍl'ación (¡ !) ó interroga· 
ción (¿?) no se pone pUIl to ni coma, y sigue letra mayús
cula, á no ser que el sentido quede en suspenso. En medio 
de cláusula no se encabezan tampoco con mayúscula las fra· 
ses que llevan dichos sigilOS. 

Algunas veces comenzamos una cláusula con admiración, 
y la terminamos con interrogación. Otras veces sucede lo 
contrario; v. gr.: 

«¿Qué es lo que tienes, hijo de mis entrañas!, 
,, ¡Después de tanto sufrimiento, no be de recibir otra re, 

compensa? 
Algunos llaman signos de entonación á los dos anteriores. 
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Se llama asterisco (del griego astér, astro, iskos, peque
ITo) una estrellita (*) que se pone en el cuerpo de la pági
na para llamar la atención hacia las notas que van al fon
do como explicación ó ampliación del texto. Oon el mismo 
fin se usan letras, números tí otros ignos. Los a5teriscos 
van siempre antes del punto final, como Pllede observarse, 
porque dentro del punto está la materia á que se refieren 
las notas. 

Los puntos suspensivos se emplean cuando se suspende 
el sentido de la cláusula Ó de un texto que se cita: Te en
seño, hijo mío, con el consejo y el ejemplo; pero tÍt ... como 
si no ... 

El paréntesis (del griego pa~·énthesís. interpo ición, ó po
ner aparte) ( ) sirve para explicar las cláusula , y si el 
pensamiento que se intercala está expresado con pocas pa
labras, se reemplaza el paréntesis por dos comas. Algunos 
Usan dos guiones en vez de paréntesis ; v. gr. : (Juan-el 
de la tienda grande»-etc., y pueden emplearse muy esp~
cialmente para significar un paréntesis dentro de otro, aun
que en tal caso, que no OCUlTe con frecuencia, es mejor su
Plir los guiones con comas, según se ha dicho. No se pone 
coma antes del paréntesis, pOl'qne éste la suple, pero pue
de ponerse detrás, nuuca dentro. 

Las comillas ( << ~ ) sirven para llamal' la atención sobre 
citas ó ejemplos, cuando son largos; si son cortos, basta 
Subrayarlos. 

VIII 

P~'lrrafo, hcorchete Ó llave. 

Se ]Jama párrafo (en latín parágraphus, en francés pa
'/"agraphe) este signo (§ ), que sirve pa.ra marcar la divi
sión de un capítulo ó discurso; viene del griego para (al 
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lado) y graphein (escribir). Los antiguos daban el mismo 
valor al calderón ('-¡). Más comúnmente se da este nombre 
á las parte ó líneas de un capítulo que comienzan en línea 
aparte ó separada después del punto final, y terminan en 
aquel punto final que está inmediatamente antes de otro 
aparte. 

Generalmente se pone punto y aparte para comenzar 
otro párrafo, cuando se pasa á tratar el mismo asunto bajo 
otro aspecto, como se ve en estas líneas que componen un 
párrafo, á partir de la palabra generalmente, escrita más al 
centro que las restantes, hasta aquí. 

Se pone punto y seguido en la misma linea cuando que
da completo el pensamiento, pero es el mismo el aspecto del 
asunto. 

Con el signo (§) se indica hoy en las pruebas de impren
ta que debe hacerse párrafo aparte . 

. Corchete Ó llltVe se llama este signo (j ), tan común en 
toda clase de estados, cuadros y tablas, el cual indica que 
las partes por él comprendidas tienen entre sí inmediata 
relación. 

IX 

l\la~úliiculas, nllnúsculas ~ BUlDeros rOlnanos, 

Será letra mayúscula la primera después del punto; la 
primera de los nombres de tratamiento, corporación ó ti
tulo, y de los nombres propios, apellidos ó apodos, títuloS 
cortos de un libro, y versos; la R de Real orden, la Q de etC
pone: Que, y de pués de fallo, o1-deno, hago saber, etc. LoS 
sobrenombres ó títulos que acompañan á los nombres pro
pios se escriben con minúscula; v. gr.: El rey D. Alfon
so XII; El papa L eón XIll. Los gentilicios, como español, 
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francés, etc., se escriben COIl minúscula. En manuscritos, 
ninguna palabra se escribe con solas mayúsculas. 

Las cantidades y fechas de documentos importantes se 
deben escribit' en letra para dificultar la falsificación. En 
las cartas, oficios y otro escritos de menos interés se pone 
la fecha en guarismos. Oomo regla general, las cifras no 
deben poner e en el centro de un escrito, sino en casos con 
tados, porque lo afean, y si están mal hechas, pueden dar 
origen á lites, y producir discusiones. Los datos estadísti
cos son una excepción. 

Para la división de una obra en articulas, capítulos, etc., 
se emplean las siete letras siguientes, llamadas números 
romanos, que valen: 

I v X 
10 

L 
50 

o o 
100 500 

M 
~ .000 

Para representar millares se coloca una rayita horizon
tal sobre la letra corre pondiente; V =5.000, X=1O.000, 
1\1: = 1.000.000. 

Dlla letra menor antepuesta á otra mayor rebaja á ésta 
€l valor de aquélla; v: gr.: IV, igual á 4; XL, igual á 40; 
OD, igual á 400. 

Ninguna de dichas siete letras se puede repetir más ele 
tl'es veces en nna misma cantidad. Así, 4: se escl'Íbe IV S 
no HU; 9 se escribe IX y no VIIII; 400 se escribe OD y 

1100000. 

x 
Abreviuturas. 

Así se llaman las palabras escritas con algunas letras de 
menos. S6lo deben usarse las conocidas por todos, y en caso 
Contrario explicarse previamente. 

Algunas abreviaturas llevan una tilde encima, como en 
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dra. (derecha). No deben abreviarse los nombres propios, 
particularmente en escritos de interés. 

En toda abreviatura se han de suprimir por lo menos 
dos letras, y se pondrá después de ella punto final. Véanse 
las 129 signientes, que pueden ampliarse con otras muchas 
autorizadas también por nuestra Real A.cademia: 

. -rinc1llales ab.'eviatul'as castellan as, 

(a). alias. 
@. arroba. 
AA. flltezas. 
A. C. Año de Cristo. 
"admón. administración (1). 
" afmo. a(ectisimo. 
ap. aparte. 
ap.ro apostólico. 
art. o artículo. 
• arzbpo. arzobispo. 
b. l. ffi. besa la mano. 
b.l.p. besa los pies. 
B.nlo PI' Beatísimo Padre. 
br. bachiller. 
eap.o capítulo. 
ronfl·. con(esor. 
eg. centigramo. 
el. centilit1"O. 
cm. centímetro. 
e. Ill. b. cuyas manos bp.sa. 
comp." compañía. 
* corrte. corriente. 
e. p. b. cuyos pies beso. 
e L. a cuenta. 
D. ó D." Don. 
O.a Doña. 
D D. Doctores. 
Dg. decagramo. 

* dha. dicha. 
DI. decalitro. 
dI. decilitro. 
Dm. decámetro. 
de. decigramo. 
ur. doctor . 
., dra. derpcha. 
E. Este, Oriente. 
E. M. Esta.do Mayor. 
Em.· Eminencia. 
Emll1o. Eminentísimo.' 
ctC. Ó &. etcétera. 
* Excmo. Excelenlí imo. 
F. de. T. Fulano de Tal. 
* fha. (echa. 
fol. (olio. 
Fr. Fray. 
" Frnz. Fenuindez. 
g. gramos. 
" gra1. gene¡·al. 
hect. hectárea.. 
Hg. hectogramo. 
H 1. hectolitro. 
Hm. hectómetro. 
lb. ibídem. 
íd. í,dem. 
., Illmo. IlustTisimf). 
~ izq da. izquierda. 

(1) El ayteriseo indie!, 'lué palabras han do llevar tilde. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



* Jhs. Jesús. 
kg. kilogramo. 
k1. ldlolitro. 
km. kil6metrn. 
• lbs. libras. 
!llg. miligramo. 
Mm. mirirímetl·O. 
m m. J"ilímetro. 
Mons. Monseñor. 
• Mrnz. Martínez. 
M ~. manuscritos. 
m.' a.' muchos aiíos. 
~. nombre ignorado. 
núm.o número. 
• ntra. nuestra. 
~. . Nuestro Seiior. 
!I/.u s.a Nue tra Señora. 
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:\. S. C. Nuestl'o Señor Jesltcristo. 
O. Oeste. 
·obpo. obispo. 
onz. onza. 
pa para. 
Pág. página. 
• pbro. presbítero. 
\>. D. postdala. 
\>. O. por orden. 
e pral. principal. 
prol'.· provincia. 
Q. B. S. M. que bes(/, sus manos. 
Q. B. S. P. que besa sus pies. 
q. D. g. que Dios guarde. 
q. e. p. d. que en paz descanse. 
PI. res/lUes/a. 
R. 1. P. descanse en paz. 
R. P. Hevel'endo !'adre. 

S. Ó ." Santo. 
.• Ó • Sra. Señora. 

S. A. Su Alteza. 
!\. A. R. Su Alteza Real. 
S. A. l. St! Altc~a Imperial. 
S. O. M. Sl! Divina .lIajestad. 

• Sermo. Serenísimo. 
ser\'. or ~er vidor. 
S. M. Su Majestad. 
S. M. R. ti Majestad Británica. 
S. ~1. C. Su Majestad Católica. 
S. M. F. Su Majestacl Fidelísima. 
S. N. Servivio Nacional. 
• Srta. Seño·rita. 
S. R. M. Su Real Majestad. 
S. S. Su Santidad. 
SS. AA. Sus Alte~as. 

S. MM. us Majestades. 
SS. m. P! Santísimo Padre. 
s. S. S. su seguro servidor. 
tít.° título. 
U. d. Usted. 
V. Usted.-Véase. 
y. versículo. 
V. A. R. Vuestra Alteza Heal. 
V. E. Vuecencia. 
vg. Ó v. gr.: verbigracia. 
virgo virgen. 
V. M. Vuestm Majestad. 
Vm. T'uestm merced. 
vn. vellón. 
V.· B.· I'i~to Bueno. 
vol. volumen. 
V. O. T. Venerable Orden Terce-

ra. 
V. P. Vuestra Paternidad. 
V. R. I'uestra Reverencia. 
V. S. \'ueseñ01"Ía Ó Usía. 
V. S. 1. Usía Ilustrísima. 

v. lO vuelto. 
• 1'1'0. vuestro. 
.. xptiano. cristiano . 
* XplO. Cristo. 
• Xptóbal. Cristóbal. 
:30·. treinta grados. 
1'2'. doce minutos. 
·15/1. quince segundos. 
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CAPÍTULO X 

, 

Palabras c ompuestas. 

Encuéntrase dificultad, y no pequeña, para saber cuán
do deben juntarse, ó cuándo han de escribirse separadas 
muchas palabras que tienen por si valor fuera de composi
dón, por lo cual será muy útil consultar las 500 de la si
guiente tabla: 

Abajo. 
Acaso, á caso tal. 
Además. 
Adiós (saludo), amo 

á Dios. 
Adelante. 
Adentro. 
Adondequiera. 
Afuera. 
Aguardiente. 
Aguamano. 
Aguapié. 
Agnavel'de. 
Alderredor. 
Alrededor. 
Alzacul'Ilo. 
Alzapaño. 

1 

SE ESCRIBEN JUNTAS 

Andarrío. 
Anoche. 
Antealtar. 
Anteanoche. 
Anteayer. 
Anteantaño. 
Antebrazo. 
Antecama. 
Antecámara. 
Antecapilla. 
Anteceder. 
Antecristo. 
Antecoger. 
Antecoro. 
Antedicho. 
Antediluvianos. 
Antefirma. 

Antefoso. 
Anteiglesia. 
Antemano . 
Antemeridiano. 
AntemuraIla. 
Antenombre. 
Anteojo. 
Antepuerta. 
Antepuesto. 
Antesala. 
Antetiempo. 
Antepecho. 
Antepemiltimo. 
Antevíspera (1 ). r 
Aparte. (i'\o fuí á pa • 

te alguna.) 
Apenas. 

(J) Con la preposición a¡¡/e se componen mits de 60 palabras. 
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.Aposta. 
Aprisa. 
Asil!ü mo. (Se perju-

d1Ca á sí mismo.) 
.Atrás. 
Aunque. 
Bajamar. 
Banrarrota. 
Barbacana. 
Besalamano. 
Besamanos. 
Bienaventurado. 
Birnestar. 
Bien ha lIado. 
Bienhecho. 
Bienmc abe. 
Bienquerer, y deriva· 

dos. 
Bienvenida. 
Bocacalle. 
Bocamanga. 
Boquirrubio. 
Botafuego. 
Botasilla. 
Botavara. 
Buenaventura. 
13uscapié. 
Bu cavidas. 
Cañafí 'tu la. 
Cañamiel. 
Carnestolendas. 
Carricoche. 
Casamata. 
Cnsapuprt[l. 
Casaquinta 
CaSatienda., 
Catacaldos. 
Cejijunto. 
C~ araugusla. 
Ciempiés. 
Ciempozuelos. 
Concuñado. 
Confín, límite. 
Conque, hasta maña· 

na. ¿Con qué dine
ro cuentas? 

COntraalmirante (1). 

--------
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Contl'acéd u la. 
Contradanza. 
Contradominio. 
Contrafuerte . 
Contraguardia. 
Contraguf¡¡. 
Contrahecho. 
Contramaestre. 
Contramarca. 
Contramina. 
Contramuro. 
Contraorden. 
Contrapeso. 
Contrapeste. 
Contraposición. 
Contrarréplica. 
Contra enlido. 
Contraseña. 
Contratiempo 
Con trlllreta. 
Contl'areneno. 
Contravenir. 
Contraventana. 
Con tra verti en te. 
Co nvenir á todo 

(Con venir antes 
me conformo.) 

Cortafrío. 
Cortafuego. 
Cortarnechas. 
Cortapiés. 
Cortapisa. 
Cortaplumas. 
Correved íle. 
Cuasimodo. 
Cuatrocienlo~. 
Cumpleaños. 
Cumquibus. 
Chotacabras. 
Debajo. 
Décimotercio. 
Décimocuarto. 
Décimoquinto. 
Décimosexto. 
Décimoséptimo. 
Décimoctavo. 
Dét:imonono. 

Demás. 
Deogracias. 
De uellaearas. 
De tripa terrones. 
Detrás. 
Dondequiera. 
Doscientos. 
Duodécimo. 
Enaguas. 
Encaja. 
Encima. 
Enfrente. 
Engañahobo, . 
Enhorabuena. 
Enhoralllala. 
Enseña. (lJ'standarte.) 
Entreacto. 
Entret:ano. 
Entrecejo. 
Enlrecielo. 
Entreclaro. 
Entrecoro. 
Entredicho. 
Entredós. (Bordado.) 
Entrefino. 
Entreparío. 
Entrepiernas. 
Entrepllente. 
Entreseña. 
Entresuelo. 
Entretejer. 
Entretelu. 
Entretener. 
Entreti{·rnpo. 
Entrevista. 
Escn iIl pavía. 
Espantalobos. 
Espantanublados. 
Espantavillanos. 
Extremaunción. 
Ferrocarril. 
Ganapán. 
Ganapierde. 
Gentilhombre. 
Girasol. 
Guardaguas. 
Guardagujas. 

(1) Con las palabras contm y f1/1rrrrla ~e forman una 1;15 y 3'3 voces como 
PUestl\8 respectivamente. Con ,,,tn mRs de lOO. 
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Guardabrazo. 
Guardabrisa. 
Guardabosque. 
Guardacabras. 
Guardllcanlón. 
Guardacartuchos. 
Guardaco taso 
GuardaC"uños. 
\Jl1ardadnmas. 
Guardafuego. 
(;uardajoyas. 
Guanlahunlilno. 
Guardainfante. 
Guardamano. 
Guardalllon te. 
Guanlapié. 
Guardapolvo. 
Guardarropas. 
lIazmerreir. 
Hincapié. 
Intramuros. 
Kilogramo. 
Kilolitro. 
Kilómetro. 
Lameplatos. 
Lanzafut'go. 
Lavacaras. 
Layamanos. 
Limpiabotas. 
Limpiachimeneas. 
Limpiadientes. 
Lugarteniente. 
Madreperla. 
Madreselva. 
~1alcasado. 
Malcomido. 
Malcontento. 
Malcriado. 
Maldispuesto. 
Malgastar. 
Malhablado. 
~Ialhecho. 
Malhumorado. 
~altratar. 
Maltratamiento. 
Maltrato. 
Maltrecho. 
Malvender. 
Manómt'tro. 
Mnpalllunrli. 
Marilllacho. 

- 3.tS-

Marisabidilla. 
Matacandelas. 
Matahombre 
Mat"j ud íos. 
Matalobos. 
Mata · ano~. 
Matasiete. 
Mediacaña. 
Mediodía. 
Menoscabo. 
Menosprecio. 
Mptesillas. 
Mondadientes. 
Montepío. 
¡'¡oveciento'. 
Ochocientos. 
Oropéndola. 
Otrosí. 
Padrenuestro. 
Papamoscas. 
Papanatas. 
Parabién. 
Paracaídas. 
Parahuso. 
Pararrayo. 
Pasamano. 
Pasabalas. 
Pasa bombas. 
Pasacalle. 
Pasahilo. 
Pasaporte. 
Pasatiempo. 
Pelagatos. 
Perdonavidas. 
Picamaueros. 
Picapleitos. 
Pintamonas. 
Pisapapel. 
Pisauyas. 
Pisaverde. 
Poderhabiente. 
Pormenor (estoy en 

el). 
Portafusil. 
Portorriqueí'ío. 
Porque (te I]uiao, le 

castiyoJ. 
Porqué (el de las co

sasj. 
¿Por quó (le apuras)? 
Según las leyes pOI' 

que se rigen Jos 
pueblos. 

Porveni r obscuro. 
Plataforma. 
Primogénito. 
Puntnpié. 
Quebran tahuesos. 
Quehacer, negocio. 
Qnitamanchas. 
Q\litapesares. 
Quitaipón. 
Quitasol. 
Habicorto. 
Rabilargo. 
Rapapié . 
Rascamoño. 
Hegañadien tes. 
Hetroventa. 
Ricahembra. 
Ricohombre. 
Rompecabezas. 
Rompeco ·hes. 
Saca bancos. 
Sacabocado . 
Sacacorchos. 
Sacad inero. 

acamanchas. 
acamu Jas. 
acamuertos. 
acatrapos. 

Saltabanco. 
Sa I tabardales. 
SaltabarrancoS. 
Sall<.lparedtls. 
Saltatumbas. 
Sal vaguardiu. 
Salvoconducto. 
Sambenito. 
Santabárhara. 

antiamón. 
eiscicnto . 
emibrelre. 

Semidrculo. 
cm i co rcb ea. 

Semidifunto. 
Semidiós. 

ernidoble . 
Semidormiuo. 

emifusa. 
Semiplena. 
Semivivo 
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epancuanlo . 
Setecientos. 
~empreviva. 

S~eteenrama. 
SInnúmero de perso

nas. (Esta cuartilla 
S. vino ,.in número.) 

Ino. (~o sólo am ~l 
Dios, sino t:llnbirn 
al prójimo. Damo 
las hOlas, si 110 es· 

. tún I'(JI U~) 
SInrazón. (Tú hablas 
. sin razón.) 
Insabor. 

Sobreabundar (1). 
SObrealiento. 

obrealzar. 
Sobrecama. 
Sobrecaiía. 
SobrecúllJara. 

obrecarga. 
'ob!' cargo. 
~Obreceja. 
SObl'euJia. 
Sobred ncha. 
~Obrecopa. 
Sobrecubierta. 
Sobrecuello. 

obredicllO. 
obrpllave. 

Sobr manera. 
SObremesa. 
SObrenatural 
SObrenoJllJ.¡r~. 
SObrepaga. 
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Sobrepaño. 
Sohreparto. 
SobrPlwlliz. 

obrl'pir . 
Sobreponer. 
Sobrf'flucrlil. 
Sobrl:'puenle. 
Sobrepuesto. 

obre alto. 
Sobre eguro. 
Sobre, ello . 
Sobresueldo. 
Sohretodo (abTigo). 
(So~re todo anda 
aprisa.) 

Su plefalla . 
¿.También tú? 
Tampoco voy al tea-

Iro. 
Tapabocas. 
Tapapié. 
Taparrabo. 
Tirapié. 
Todavía. 
Todopod eroso. 
Tornaboda. 
Tornasol. 
Tornaguía. 
Turcomano. 
TrabacllPnla. 
Tragaluz. 
Tragamallas. 
Trasluz. 
Trasliencln . 
Tre 'cientos. 
Ultramar. 

Ultramarino. 
U1tramon lana. 
Ultrapuertos. 
U1tratumha. 
Undécimo capítulo. 
Vaivén. 
Vanagloria. 
Var~palo. 
Veintiuno. 
Veintidós. 
Veintitrés. 
Veinticuatro. 
Veinticinco . 
Veintiséis. 
Veintisiete. 
Veintiocho. 
Veintinueve (2). 
Verbigracia. 
Verdemontaña. 
Verdevej iga. 
Viaducto. 
Vicealmirante. 
Vicecanciller. 
Vicecón nI. 
Vicepresidente. 
Vicerrector. 
\'ic'e\'N' 'o. 
Yilladirgo. 
Villa franca. 
Villavidosa. 
Vizconde. 
Zampabollos. 
Zumpalilllosna . 
Zampatortas (3). 

(1) Con H(¡(,re 80 componen unAS l:t:; palabras. . 
(2) rrnmbiun se e~cl'jbe ¡;('inft' y /JitO, L'/ ¡'"f{ y dON, etc., bRsta m /JIft y Htlf· 

fn :En lns clemAR decenas, desde tI"l1","" á (if nllJ, deben f.:81l:'\ffll'Se las unida· 
dea Rinllllcd, escribiendo, por ejemplo, tJ'tillla y UflO, cuaN niu y do~, elHU', la" 
'!J (·iUf·O, {';I/f flt nI" .'1 l', o,'¡u l/fa y ()(:1l'J, ote. 

(a) El lodor ronoeerÁ. sin esfuerzo cuáuuo deberán epararse muchas 
lla1ab"as do la lista, porquo ,e infi re det sentido, y de la pequeña pa.usa 
COl} que se marca la soparación al pronunciarlas. 
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II 

SE ESCRIBEN SEPARADAS 

A la chita callando. 
f \ cuestas. 
Á (in. 
Á menoo. 
Á menudo . 
Al rededor. 
Al derrrdor. 
4- pesar. 
A pie juntillas. 
Á propósito. 
Así como. 
Á toca teja. 
Ave Maria. 
Aver noche. 
níen que. 
Cierra España. 
Con fin bueno. 
De donde. 
De má. I ra:ón ele 

más peso). 
De pri sa. 
De veras. 

Dimes y diretes. 
En efecto. 
En donde. 
En derredor. 
En fin. 
En medio . 
En rededor. 
En seguida. 
En tanto. 
Entre tanto. 
En un san tiamén. 
Fi '1 de Fechas. 
Fuero Juzgo. 
Luego quo. 
Manga ancha. 
Medio día (de JOTnal). 
Noche Buena. 
'o obstante. 

Para bi('n (sea) . 
Para que. 
Por fin. 
Por menor (motivo). 

III 

Por tanto. 
Por donJe. 
Por v{'nir (tarde). 
Pues qué. 
¿Qué hacer (enton

ces?). 
in embargo. 

So capa. 
So pena, etc. 
Tan bien (como tú). 
¿Tan poco (vales?) . 
Teje maneje. 
Tente en pie. 
Tris tras. 
Toda vía (de m·re/Ilo). 
Un décimo (de lote-

ría). 
Verde mal'. 
Verde oliva. 
Vcrbi gratia. 
Zis zas. 

LOCluclones l' voces latinas de uso e n caste llanoo 

Hij O el castellan o del latín , no es de extrañar que el pr~
merO conserve del segundo locuciones y voces, cuyo cata,
logo aumel}ta sin cesar en manos de escritores, juriSCon
sultos y canonistas. La lista que sigue de 256 palabras, 
afori. mos y frases latinas más usuales, con su correspon
diente ortografía y versión castellana, puede servir de con
sulta á los profanos y refrescar la memoria de los latinOS. 
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Voces latinas (1). 

Ab eeterno .. ................... . 
Ab illitio . .....................• 
Ab intestato . .................. . 
Ab iralo . ..... " .............. . 
Ab ovo usque ael lIlala .. ......... . 
Abrenuntio . ...............•.... 
Absit . ......... . .............. . 
Acce~sit • ....................... 

Ad a6surdwn . .... . ... . .......•. 

Ad hIJc . ... .. .••..•... . ........ 

.Id hóminem . ... .............. . 

Aa kalendas greecas .. ....•....... 
Ad libitum .................... . 
Ad titem ... .. . ... ............ . 
Ad nutu.m ......... . . ...... .... . 
Ad pedem literee . .. , ........... . 
Ad perpetuam rei memoriam . . , ., 
Ad l·e(el'endum . ........•........ 
Ad terl'orem . ...... . ......... . . . 
A. (Ol'liori . .........•........... 
.4 látere .. .......... . . . . ....... . 
. 1/ea ¡acta esto .....•............ 
Alpha et omega .. ............... . 
Alias . ........................ . 
J!liquando dormital f{omerus . .... . 
Alma mater . ........ . ......... . 
Alter ego .. .................... . 
limen . ............ . ...... .... . 
I1micitia esse non potest nisi intel' 

bonos ... . " ....... , ....... , .. 
IInticus Nato sed magis amica véri-

tas . . . ..•.•....••...•• , .•...• 
A nativila te . ..•....••.......... 
Ante diem ......... .....•.•...•. 

Versi6n castellana. 

Desde la eternidad. 
Desde el principio. 
Sin testar. 
Con arrebato. 
Desde su origen. 
Lo detesto, renuncio. 
No lo quiera Dios. 
Se acorea al premio. 

{
Argüir por el absurdo que si

gue. 

{ 
Al raso determinado. 
Argüir por las razones del ad-

versario. 
Para larga fecha. 
A su antojo. 
Para pleitear. 
Beneficio (amovible). 
Al pie de la letr·a. 
Para perpetua memoria. 
A condición de aprobarse. 
Para infundir LelTor. 
Con mayor motivo . 
Compañero inseparable . 
Está echada la suerte. 
El principio y el fin. 
Por olro nombl'e. 
A veces se duerme Homero. 
El alma del asunto. 
Olr'o yo. 
Así sea. 
No puede existir amistad sin(} 

entre los buenos. 
Amigo es Platón,pero lo es más 

la verdad . 
Desde que nació. 
Un día antes. 

(t) Pltra la l'rouuuclo.ción vóase AmpliaciólI del alfabeto, pág. 29. La 
traducción es á veces libre. 
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,"or(''' latins't. 

el pari ..• . . . ........... . ..•... 

A posteriori. . .. ......... .. .. .. . 

Apl·iori . . , .....•....... . ...•. 

A prorrCtta . ...................• 
Asperges .. ......... , ....... ' .. . 

Auc/oritate qua (ungor . . .... .. " . 

Audaces (ortuna iuvat, timidosque 
repellit . . ..... ...... . .. .. ... . 

Auri sacra (ames . .. . ..... . . ... . . 

Ave, Ccesar, l/!11rituTi te salulunt . . . 

Beatus i/le qui procul negotiís. . .. . 

Bona fideo ..... ..... ......... . . 

Bonum ex ¡¡lteura C(WSU, 1I!alum ex 
quocumque cleree/u ... ......... . 

Cálamo currente . ... . . . . . ... . .. . 
Caro de carne mM ..•........... 

Casus 6elli . . . ........... . ..... . 

Cedant arma tOfJre .. .. .. .. .. . . .. . 

Cedant le!Jes ínter (¡tilia . ........ . 

Cesatio a divinis . . .. . .......... . 
Circwn circa. . . . . . . . . . .. . .... . 
Consummatum esto . ............ . 
Coram pópulo. . .. ... .......... . 
Coramvoúis . .... ...... . ..... .. . 
Cuí protlc t? . . . . . . . . . .. ..... . . 
Cumquióus .... .. . . ..... ...•.. . 
Cum ut valeas .. ... .... ... .... . 
Cur I am varié? ....... ........ . 
Déficit ........ . ..... . ..•...... 
Delcmlú est Cal'lhafJo .. .......... . 
Deo volente . ................... . 
De prorunrlis e/al/!ad . .• . ....•... 

Por igual razón. 
Demo 'lración de efecto á caU' 

sao 
D mostración de causa á efec' 

lo. 
En proporción. 

e quedó sin tajada. 

{
Con la auto ridad que lile como 

pele. 

{
La fortuna ayuda á los audaces 

y rechaza á lo lfmido. 
Sed de riquezas. 

{
Dios te guarde, César, los mori· 

bundo te aludan. 

{
Dichoso el que vive ~parWdo 

de los negocios. 

l 
De bu na fl'. 
Lo bueno ha de ser completo; 

para lo malo basta cuultluie-
ra defeclo. 

Al correr de la pluma. 
Carne de IlIi carne. 
Caso de guerra. 
La elocuencia supera á las al" 

mas. 
Ceda la ley ante las armas. 
Suspen ión de oficios divinoS. 
Le anda eerca. 
Se acabó todo. 
Ante el público. 
A presenria vuestra. 
¿A quién aprovecha? 
Dinero. 
Procura estar bueno. 
¿Por qué tal cambio? 
Fa lta en el presupue too 
'Hay que destruir á Cart.3g0• 

Si Dios quiere. 
De lo profundo llamé. 
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"occ< latina_. 

--------------------------
DesidCUttum .. ................. . 
Deus ex máchina . ..... ...... ... . 
De verbo ad veruum. . .........•. 
De vi u . ...... .... ........ .... . 
Distingue témpora et concordubis 

mora .... ................. . . . 
Dóminus tecum . ....... ....... . . 
Doncc eris (elix multos IlUllterabis 

amicos ........ .....•.. ....... 
Do ut des . . ........ . ... " ..... . 
DUlce et decorum est pro patria 

mori . ... ........... .......• 
Dura lex, sed lex . .. .......... • .. 
Ecce .Ignus Dei . ............... . 
h'cce hamo . . .... ..... ' ... ..... . 
Ejús(/PIn (úr(w·is . .. ........... . 
1!.,cce lignum Crucis . ..•........•. 
. ]E pltíribus unum . .. . ....... ... " 
Ergu . .. ..... ..... ...... ...... . 

Errando, corrígitur error. " .... . 

arrare humanum est . . . .. . ..... . 
Et Cai/era, ele . .........•....... 
Ea:: Cálhedra .. ... ..... •.. ... .... 

Ea: abrupto . ......... . ........ . 

Ex abundalltia cordis lóquitur os .. 

Ea:equa/1tr . ................... . 
Ex [lro(~sso. . . . . . . . . . .. • ..... . 
lia: toto carde . .. .... ... . .... ...• 
Ea:; leslomen/o • .. . ..•..... ' . .... 
PaCSímile . ........... ........•• 
Fc¡ctulum . .. .•. . ...•.•. '" . ..•• 
Fas ó ne(as (por) . .......... , .. . 
F'iat luxo . ........•... , ... .... . 
F'inis Coronat opus . .... ...•....•• 
GaUdeamus . ...... . ..••...•...• 
Gloria in excelsis Deo . . ... . .. ... . 

Vpreiión ('IH:¡tl'l1auu. 

El mayor deseo. 
La fuerza principal. 
Palabra por palabra. 
De vista. 

} A cada tiempo sus costumbres. 

El eñor es contigo. 
} Mientras seas feliz tendr'ás mu. 
¡ ehos amigos. 

Doy para qu!' me des. 

{
Es grato y honroso morir por 

la patria. 
Dura es la ley, pero es ley. 
He aquí el Cordero de Dio~. 
Ved al hombre. 
De igual calaíia. 
Ved el 11li1r1ero de la Cruz . 
Uno (entre) del montón. 
Por con~iglliente. 
A fuerza de errar se corrige el 

error. 
Es de hombres errar. 
y lo que falta. 
Con autoridad (hablar). 
lIablar cuando no se espera

ba. 
Dice la boca lo que iente el 

corazón. 
CLÍmplase, pase. 
De intento. 
De todo corazón. 
Por testamento. 
Semejante. 
El que lo hace todo. 
A todo trance. 
Hágase la luz. 
El fin corona la obra. 
Alegrémonos. 

Gloria á Dios en lo alto. 

23 
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Yo('f'~ Jntinarl. 

G/orire et virtutis invülia cst comes. {
La envidia persigue siempre á 

la virtud y á !a gloria. 

Culla cavat ldpidcm non bis sed srepe 
cadendo . ................... . 

lIábeas corpus. ... . .......... . 
IJic et nU1lc. . ................. . 

lliperdulia (gricgo) . . . . ... " .. 
IJisce aculi e.flomet vidi . ........ . 
Hadie mihi, eras tibio ........... . 
Hosanna (hebreo) .............. . 
Humiliate cápit a ves! 1'11. • •••••••• 

lciem ....... . ................ . 
In albis . ........•.•............ 
[11 anima viii . ................. . 
In artículo murtis . ............. . 
Ine/l/siL,e . ..................... . 
In ex/remiso .................. . 
In oont i Henti .. ................. . 

111 (,.agal1ti . ................... . 
In hOllorem tan/ i (esti . .......... . 
In hac signo vinces .. ............ . 
In medio cOllsistit vir!us . ........ . 

In necessariis ú1lilas, in dubiis lí· ) 
berlas, in ómniúu~ chárilas . .... ( 

In pártibus illfidelium .. ......... . 
In péclore . ............•.....•.. 
In primis . .................... . 
In promptu . ............•..•... 
In puris naturálibus . ...•.....•.. 
In sécula seculorum ............. . 
In sólidum .. .... " ..... , ...... ' 
In slatt¿ quo . .................. . 
Inl elli!Jenti prtuca. . ............ . 
Inter nos .. .................... . 
In/el' vivos ............... ..... . 
Inl erpó.~ ita persona . ............ . 
Inlra mur,lS . .................. . 

1 
La gota horada la piedra, no á 

las dos veces, sino cayend() 
sin cesar. 

Ducño de tu cuerpo. 
Aquí y ahora. 
Culto á la Virgen. 
Lo vi por Ulis propios ojos. 
lIoy por mí, mañana por tL 
Gloria á Dio . 
Humillad la cabeza. 
Lo mismo. 
En blanco. 
En alma ó cuerpo vil. 
En el tranec rle la muerte. 
Incluído, comprendido. 
En el mayor apuro. 
En el acto. 
Cogido en el delito. 
En honor de tal fiesta. 
Voncorás por esto signo. 
La \' irlud está en IIn medio. 
Unidad en lo necesorio, liber-

tad cn lo dudoso, caridad en 
todo. 

Entre infieles. 
Reservado. 
Ante lodo. 
A la mano, en el acto. 
Sin nada, en cueros. 
Por los iglos de los siglos. 
Obliga á todos y á cada unO. 
En el mismo estado. 
A buenos entendedores ... 
Quede entre nosotros. 
Donación revocable. 
Por medio de un tercero. 
Dentro de murallas. 
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\'O"I'~ latina ... 

TI/vita Minerva . . ..... . 

In utroque . ................... . 
1tem . ............•.... .... .. . . 
Ite, missa est . ..... ............ . 
1[1so (acto . . ................... . 
1pso ¡u1·e . .... ................. . 
LabO?' omnin villcit . .. ... . ...... . 
Lapsus lingUle . .. ............. . 
Latel angllis .~uó hel'óa . . ........ . 
Latrla (gr·¡E'go) .. ...... " " .. .. . 
Latw sententiw . . '" . .......... . 
Laus in ore propio vilescit .. . ..... . 
Lióera n',s, Dómine . ........... . 
JI agister rlixit ....... .......... . 
Mare magnum . .. , .... ......... . 
Mea máxima cu.lpa . .......... " • 
Máximum (el) ................. . 

Memento, horno, quia púlvis est . .. . 

J!ens sana in córpo)'e san ) . ...... . 
Miserere //tei, Deus . ............ . 
.l1ini1llum (el) .................. . 
Modus vivendi . .. .... , ......... . 
• 1101·S ímilis est S()/lLtlu • • ••••••.••• 

Mot¡, proprio . ....•. " . " . ..... . 

Multi suadent nont tibi, . sed sibi . •.. 

MUlti sunt voeati, paucí veTO eleeti. 

111 utatis mutandis . . .....•....... 
Némine discrepante . •....••...... 
),' • tU]uaquam. . . . . .••....... , . . . 
Ñe Sllfor ultra crepidam . ........ . 

Nihil novum sub sole ... ......•... 
Noli me tallgere . .•.............. 
1\' on est hic locus . ..... ..•....... 
Non plus ultra . ............•.... 
Ñon pÓsSwnus . •...•...•...•.... 

Yer .. ¡ón (>a"ju.tlUUR. 

Contra la voluntad de las lll U-

as. 
En ambo derechos. 
Además. 
Idos, se acabó la miSil. 
En 01 mismo hecho. 
Por el mi 1110 dprecho. 
Todo Jo vence el trabajo. 
Un desliz de la lengua. 
No hay que fiarse. 
Culto á Dio ' . 
Exeolllunión en el mi ' mo acto. 
El que se ajaba se en l'ilece. 
Líbranos, eñor. 
Lo ha dicho el IlJal~stI'O. 

Confllsión de asunto. 
Por mi grandísima culpa. 
Lo más. 
Acuérdate, hombre, de que eres 

polvo ... 
Sano de alma y cuerpo. 
Complld{>cete de mí, Dios nllo . 
Lo menos. 
Modo de l'ida , arreglo interino. 
La muerte semeja al sueño . 
Por propio impulso. 
Mucho dan consejos en prol e· 

ello propio. 
Muc'hos son los llamados y po-

eo~ los. ecogidos. 
Variando lo que debe variarse. 
Votación unán ime. 
De ningún modo. 
Zapatero, á tus zapatos. 
~ada es nuevo en el mundo. 
:'-lo me toques. 
~o e. este el lugar. 
N o ha y más allá. 

o podemos. 
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Non Sl¡¡¡t (acienda mala Ulule ve-
níant bona .... .... ' .. . , ..... . 

Nosce te ipsum ................. . 
Nota úenc . .•..••...•.......... 
OcnlU8 h,¡úenl el non videnl . ...••. 
Oh témpora.' Oh mm·es.' .. .... .... . 
Omllia mea mecwll porlo . ....... . 
Ora pro n!lbis .. . ... ... ....... . . 
Pam-m el circellses . ............ . 
Parce /lobis . ......... , .. '" .. . 
¡'cmlo maiurn Canallll.H ......... . 
fl¡zx homíJúúus ................. . 
l'eccatu. minuta . . . ...... _ ...... . 
Per accidens . ......... _ •.•..... 
Per islalrl ....••............ . ... 

Per se . ....................... . 
Per sal/wn .. .................. . 
l-etn(' in ctlIlclis ....•. .......... 
Jllúriúus intentus minor est ad SÍ/l' 

o/da sen sus . . , ............... . 
Plu millus¡;c .................. . 
Post 11 úbila Phcebus . .....•.•..... 
Pru domo sua .................• 
Pro (órmuln . '" ........•.. . .• 
Pro me laúoras . ............... . 
Qualis vila finis ita .. ...... ... .. . 
Quatis vil' talis oralia . . .. ....... . 
QuantwlI owlatu~ aú i/lo! ... .•.... 
Qui bene leyil, multa mala legit. .. 
Qui !luos lép ,res séquitur neutrum 

capi!. ......•...............• 
Quid (el) ..................... . 

Qui potest cápere capia!. ... . .... . 

Qui prior témpore potior iure . .... 

Qui tacel consentire videtur . ..... . 

Quía nóminor leo . .........••.•. 

No debe hacerse el mal para 
alcanzar el bien. 

Conócete á ti mismo. 
lIepara, fíjate bion. 
Tienen ojos y no ven. 
¡Oh tiempos! ¡Oh costumbres! 
Todo lo llevo conmigo. 
Ruega por nosotrOS. 
Pan y juegos en el circo. 
Perdónanos. 
Tratemos cosas de mayor fuste. 
Paz á los hombres. 
Falta 101'0. 

Por accid 'nle. 
Se quedó en blanco. 
Por í mismo. 
Saltar á un destino sin derecho. 
Pedro on todas parle. 
El que mucho abarca poco 

aprieta. 
Poco más 6 menos. 
Dospuós de la tormenta el sol. 
Para sí. 
Por pura fórmula. 
Vienes on mi apoyo. 
Quien mal anda mal acaba. 
Habla como quien es. 
¡Cuánto ha cambiado! 
Quien bien leo sah'a erratas. 

{
El que per igue dos liebres na 

caza ninguna. 
La dificultad, Ó osencia. 

~ Quien puede entender, que en
l tienda. 
~ Quien lloga antes tiene mejor 
l derecho. 

{
El que calla parece que con

siento. 
Porque soy el más fuerte. 
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YOCf'S latinlU1. 

Quid peti.~ ab ecc/esia? . .. ....... . 
Quid nOHi? . ........ . ' ...•.•..•. 
Quidquid prlJJcipies, esto brevis. " . 
Quid pro qua . . . ......•.•....... 

Quod nimis probat nihil probat . . .. 

Quod tibi non vis álteri no {acias . . . 

Quou~qlie tande1/!, Catilina .. ..... . 
Rara avis . • ..... " " .. ....... . 
Recedont vetem nova sint omnia . . '-
Récipe . . ........ . ............. . 
Relal a '·¿{ero . .................• 
Requiescat in pace . . ..... . ...... . 
Ristl/¡¡. teneatis, amic!? ... ...... . 

Salus pópuli suprema lex esto . .••. 

So ncta sanctorum . .•......... ... 
Semper et ubique. . .... .•....... 
SCllectus ipsa est morbus .. ....... . 
Sero venis, cito vadis, nunquam bo· 

11118 8cholaris . .... ......•..•.. 
• ic t;0$ non vobis {erlis a,ratra bo· 

t'es, cte . ................... . 
ine qua non (condición) ... ..... . 

Si vis scire, doce .. ..........•.... 
Slatu qua . ..•.. , ...•..•.•...•.. 

Stultorum infinitus est númel'us . . ' 

Sttadente diávolo .....•......... 

Suáviter in modo, {orliter in re .. . . 

Stlb conditiono . .............. .. . 
Sunm cuique . . ................ . 
Sub iúdice . ......... ........ .. 

Sub/ata causa tollitul' e{{ectus . ... . 

Sui géneris .. . .......... , .....•. 
SUpel'abit .•. .......... , ...•• " • 

¿Qué pide~ á la iglesia? 
¿Qué hay de nuevo? 
Manda en pocas palabras. 
Una cosa por otra. 
Lo que prueba demasiado no 

prueba nada, 
No hagas (¡ otro lo que para ti 

no quiera. 
Ha ta cuándo, Cafilina. 
~\ ve rara. 
Atrás lo viejo, VÍl-a lo nuevo. 
Hecibe. 
Digo lo que me contaron. 
De canse en paz. 
¿Podéis agnantar la risa? 
La salvación del pueblo es ley 

suprema. 
El lugar má sagrado. 
Siempre y en todas partes. 
La mi ma vejez es en fermrdad. 
No es buen estudiante el que 

ale temp rano y entra tarde. 
No tira el buey del arado para 

su provecho. 
Condición in In cLlHl no ... 
Si qu ieres saber, enseña. 
En el mismo estado. 

) El número de necios es infini-

t too 
Por tentación diabólica. 

) Sml\'e en la forma, fuerte en la 
t esencia. 

Dajo condición, 
A cada cual lo suyo. 
Secreto del sumario. 
Quitada la cau a, desaparece el 

efecto. 
Una especialidad. 
Sobrante. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 35 

Témpora .Ií {uerínt lltióila 'olu' eri '. 
Terque qualt'rquc .. .... .. .•..••.• 
Tertills yauJms . ............... . 

Tol senlt'nIÍtc quol cápíta . .••••.•. 

T"líes qU'Jlies . •.•.••••...•...••• 
Trá/l.~eat . ................... . . . 
Tu (íl/tem . .................... . 
Tu tlixi.~ti . .. . , ...•..... . ....... 
Tu quo"UI'? . . . . . . . . . . • • . • . . . .. . 

Turl", mulla .• ................ 

U6illam fléntiulll SUIJlUS? •••• • •• 

Ultimal/.lm. . . . . . . . . •• . ...••••• 

Urbi et or6í . .................. . 

Ut retro . ..................... . 
UI supra . •.•..••....•..•. . .... 

Utile duld . .. " .. ............. . 
Vade lIIeCUIII • ••••• • •••••••.•••• 

'Vade in pace . .... . ............ . 
Valieretro .. .................. . 

Va/e . ........................ . 
l'rínila~ pfmilalul/I . •......•..... 

Va' vicli~.f . ............... .••.• 

'Velis noli ..................... . 
Velli, vidi, víci .. ............... . 
rer6. gralía .. ................. . 

T'erbUIII repelit um (a8tidiulIl cau al. 

Via Gruc; ....... ............. . 
Vice ver a... .. . ..• ... .......... 

Villl vi repeliere /icel . ..... " ..•.. 

l'ir bOIlUS, dicen/ti peritus . ..... . . 

l'olal'l'l'1mt.. . . . . . . . . . . .. • ... .• 

l' ox popu/i. . . .. . ............. . 
Vu/yata . ............. . ...... '. 

YMl4ión ru Iclhmo. 

Se huye del desgraciado. 
Tres y cuatro veces. 
Saca tajada un tercero. 
Tantas cabeza, tantas opinio-

nes. 
Tantas cuantas vece. 
Pase. 
Pt'I'O tú. Lo esencial. 
Tú lo has dicho. 
¿También tú? 
Mullitud desordenada. 
¡,En qué país vil'imos? 
t'Jltilllo aviso. 
A la cil\dad yal Orbl'. 
Como atrás. 
Como arriba. 
Lo útil á lo dulc 
Anda conmigo; cartera. 
Yele en palo 
Retírate. 
Páslllo bien. 
Vanidad de vanidade . 
lAy de los vencido! 
Que quieras, que no. 
Yine, vi y vencl. 
Por ejemplo. 
Las palabras repetidas fa ti· 

dian. 
Camino del Calvario. 
Por el contrario. 
E lícito rechazar la fuerza con 

la fuerza. 
Un hombre honraJo que habla 

bien. 
Oc aparecieron. 
Voz del pueblo. 
Biblia latina. 
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CAPITULO XI 

Problemas ;;ramatLcales. 

1.0 

Llegó una carreta 
Á este tiempo mismo, 
y á la triste rana 
To?'tilla la hizo, 

(S AMANIEGO, ) 

La segunda oración es primera de activa, cuyo sujeto 
(llíptico es una carreta' verbo hizo' y ¿'ClUíl es el acusati ' , ' , :0, la tortilla Ó la rana? ¿Son q uizlÍ acusativos los dos, á 
lmitación del latín, que tiene verbos con este régimen? ¿Es 
acaso la palabra tortillc¿, complementaria del verbo hacer, 
en significación de aplastar? ¿No hay además otro acusati

Vo en dicha oración? 

2. 0 

El hecho tuvo lugar rm Puerto Rico (1). 
¿Es primera de activa esta oración, como parece á pri-

(l) 'lill"l' [U[/"I' por ",'onleclI", es locucjón tomada del francas, pero está 
'Il1tOl'iznda en castellano, 
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mera vista, por tener un verbo activo con el término di· 
recto? ¿Se puede volver por pasiva? 

3.° 

El hijo 8'3 aprovecha de la experiencia del padre. 
¿.Qué oraeión es ésta? Indudablemente lo que aprovecha 

el hijo es la experiencia del padre; ¿luego tendremos UD 

acusativo con la preposición de? ¿Es de verbo neutro la 
oración? ¿Está acaso elíptico el acusativo, término direct(} 
del verbo? 

4.0 

Noé vivió novecientos aiíos. 
¿Es primera ele activa, 6 es de verbo neutro? En este 

caso, ¿hay alguna palabra oculta? 

5. ° 
¿Oonque hay otras tan tímidas que aun tiemblan de nos

otras? 
La segunda oración ¿es de relativo? 

6.° 

Á quien la vida cuesta tanto susto, la muerte causará me
nos disgusto. 

¿Qué oración es, la vida cuesta tanto susto? ¿Es de verbO 
neutro? En este ca o, ¿qué complemento es tanto susto? 

7.° 

Busco el bien continuado que se llama felicidad. 
¿Qué término de la oración de relativo es la palabra fe-
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licidad? Que se llama felicidad es una oración de verbo pa
sivo, y no de reflexivo, porque el bien no puede llamarse él 
á sí mismo; el sujeto es que; verbo en pa iva, se llama, y 
¿en qué caso se halla felicidad? 

o 

El imperativo, según la Academia, carece de la primera 
persona de singular. ¿Cómo, pues, nos componemos para 
volver por pa iva la siguiente oración: Llévame al teatro, 
papá? Porque el ar.u ativo aquí es el pronombre me de la 
primera persona, y con él en nominativo ha de concertar 
el verbo en la pasiva, sin salirse del tiempo correspo,ndien
te á su activa. 

9. 0 

JJIi pad1'e pasó á Ve1'se con el Alcalde. 
A quien fué tÍ. ver mi padre es el Alca7de; ¿será, pues, 

este término el acusativo? ¡Pero puede e tal' en acu ativo 
regido de la preposición con! ¿No será activo el verbo ver 

en este caso? ¿Será reflexivo? 

10. 

Entre tú y yo tenemos doscientas reses. 
El sujeto de esta oración es compuesto, tú y yo; luego 

¿tenemos un sujeto en nominativo, como lo está siempre, 
regido de la preposición entre? Pero el nominativo no lleva. 
preposición en ningún caso, y el sujeto no puede estar en 
ablativo; ¿cómo, pues, se resuelve la dificnltad? 
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11. 

Si los posesivos son artículos, según quieren algunoS, 
¿por qué decimos: santificado sea EL TU nombre, venga á noS 
EL TU reino? ¿Puede un solo nombre llevar dos artículos? 

12. 

Cuando decimos hay fiestas este año, ¿quién es el sujeto? 
¿,tal vez fiestas? En tal ca o debiéramos decir contestando: 
ellas hay, en vez de l(LS hay, que es como se habla; y el pro
nombre las está en acusativo, ¿Es la palabra fiestas el acU
sati vo? Entonces, ¿cuál es el sujeto? 

13. 

¿Cómo se pronuncian las personas rocio y vacio de los 
verbos rociar y vaciar? Si se dice 1'ocío y vacío, ¿no se con
funden con el sustantivo 1'Ocío, y con el adjetivo vacío? 

14, 

Las oraciones de sustantivo ¿pueden constar alguna vez 
de sujeto, verbo y acu ati vo? 

15. 

¿Cuándo y por qué puede un verbo regir á otro al infi~ 
¡ütivo con la conjunción qué? 

16. 

Si fuese una mujer la que juzgase, ¿cómo se llamada, el 
j1tez Ó la juez? 
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17. 

El Maestro salió á recibir al Inspector. 
¿Cómo se vuelven por pasiva la oraciones cuyo verbo 

determinante e neutro, como aquí sucede? 

18. 

¿Por qué se dice: Me gusta pasear á caballo, y no puede 
decirse: Me gusta pasear á burro? ¿E tará. bien dicho: 3fon
tl ú caballo en un burro? 

19. 

¿Qué parte de la oración e la palabra Ave de la saluta
ción angélica Ave ~IJIar¿a? 

20. 

¿Qué diferencia encuentra el análi is entre bien natural 
y buen natural? 

21. 

¿Qué parte de la oración es la partícula que en las ora
cil)ne : Ama á Dios QUE te premiará, y ama á Dios QUE se
rás premiado? 

22. 

Si la ol'acione formadas con el verbo ser no pueden el' 
egundas (cuando significan la esencia), ¿qué oración será: 

Soy con ustedes, como dice el que se retira ltara volver 
Pronto? 
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23. 

¿Oómo estará mejor dicho: El General tomó la plaza c01~ 
SOLOS doscientos hombresj ó el General tomó la plaza con SÓLO 

doscientos hombres? 

24. 

¿El pronombre la puede ser dativo alguna vez? En tal 
caso, ¿e tal'á bien dicho: vi á Juan con Slt hermana y LA di 
memorias tuyas? ¿Será más correcto, le di á ella, ya que de 
ambos modos se evita la ambigüedad? 

25. 

El ma!Jm'domo dió tm bofetón al muchacho. 
¿Quién sufre aquí directamente la acción del verbo, el 

muchacho ó el bofetón? ¿Ouál es, pues, el término directo 
del vprbo dar, el bofetón ó el muchacho? 

Las cuestiones presentadas, y muchas máR que pueden 
ofrecerse, Ron en su mayor parte de fácil solución para el 
que se halle regularmente versado en el análisis gramati
cal; mas pueden servir también de medio para despertar la 
atención de aquellos que sean menos prácticos en la ma
teria. 
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CAPÍTULO XII 

1 

Pal'alelo entre la GramáUea, la Ló;:¡lca 
T la Retórica (1). 

«La Gramática, dice un escritor antiguo, determina los 
signos representativos de lo que dentro de í obra el alma, 
la exacta coordinación de las palabras, y el encadenamien
to natural de las yoces ó frases, que forman el hilo y suce
sión de las ideas. 

»La Lógica ensel1a á raciocinar y combina el origen de 
las ideas para poderla producir con el debido orden; pues 
del modo de concebirlas depende en gran parte la fuerza 
Ó la debilidad de expresarlas . 

• La Gramática considera á las palabras en cuanto sig
nifican los objetos que las ideas representan. 

»La Lógica. considera las palabras en cuanto son signos 
de las ideas mismas. 

"La Retórica compone el discurso, lo perfecciona por la 
invención de los lugares y dispo:sición de sus partes, y lo 
adorna con rasgos y frases sublimes para enseITar, deleitar 
y persuadir. 

»La Gramática, en fin, se refiere al oído; la Lógica al 
entendimiento, y la Retórica al corazón.» 
---------

(t) Llamadas 7~'iuio por los antigl1os. 
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II 

División de las artes. 

1 Bellas ó liberales (espiri
\ t~I,V··· ...... 

Pintura. 

f

DibUjO. 

Figurada y 
Gráfica ...... _. Escritura .......... í Común. t Caligráfica. 

Escultura. 
Arquitectura. 

imbólit8. 

¡' Pantomima. 

{

Natural. .. .. ... B'\ . m~ 
Lenguaje. . . .. . . . .. Gramática. 

Acústicas y de ac. \ Articulado. .. .. í Retó:-ica . . ' , t poétICa. 
ClOn. . . . . . . .. Canto. 

Mú ica. 

~ ¡Gimnasia. 
ARTES. . . . . . . . . Agrícola. 

Mecánicas (corporales) .. ¡EXPlotaCión. o •••••• í ~inera: 

I 
t Pecuana, etc. 

o o Ebani tería. 
. Industnas. o • • •• Fabr~~ ó manufactu· í Pasamanerla. 

\ ~ibUjO. Pintura. 
De adorno ó recreo ... , Música. 

13aile, etc. 

rel a .. , ......... l Siderurgia, etc. 
Comercial. . . . . . . .. Comercio. 

(Véase c\~8.d1·o aualogo da R. BLANCO, A,·to do tu 'útil"'''. l ,á· 
gino. 44, que he cOIll>ultado.) 
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TERCERA PAIlTE 

OJEADA HISTÓRICO-FILOLÓGICA (1) 

CAPÍTULO PRIMERO 

Necesidad (lel lenr;lIaje.-Sn o"'r;en. 

Al erial' Dios al hombre, le dotó de las facultades de pen
sar y de emitir libremente sonidos articulados para expre
sar con ellos todo el verbo interior humano. En efecto; el 
pensamiento y la palabra tienen entre si tan intima rela
ción, que hablamos pensando, y al hablar pensamos inte
ti o rm en te. 

Tanto el lenguaje como la razón son atributos exclusivos 
y característicos del ser racional. Por el lenguaje se comu
l1ica el hombre con sus semejantes, prestando y recibiendo 
auxilio, y expresa todo lo que sucede en su corazón y en 
Su e piritu con precisión y claridad. 

Por medio del lenguaje desarrolla su inteligencia, apro-
-------
. (1) No amplio como se merece l~ p .... rte histórica de esta GRAM.Á"rrcA, por 
llbpedirlo su ¡nuole; coimpleme sólo resumir en breves página los ... dmira.
bIes progresos de la Filología moderna, pam ostimular á 108 indiferóntes, 
l' fncilül\r á los afiuionados el estuwo de una Ulatel'ia tan impOl.tante. 
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vechando lo progre os de la generacione anteriores, Y 
tran Illite su adelanto á la futura. J)e donde se infiere 
que el e tad natural del hombre e' el social (sin necesidad 
de pacto), y a 'í lo confirma la. debilidad física en que na0e
mos, y el sernos fuera de la. ociedad inútiles las faculta
des mús noble'. Luego ellengnaje fué necesario al hombre 
de de los primeros momentos de su exi ·tenda, de no supo
nerlo mudo y vagando por los bosques como las fieras, é 
inferior á ella en tal ca o, por carecer para subyugarla 
de tan poderoso elemento. 

(,Fué ell nguaje inventado por el hombre? ¿Es una con
'ecllencia natural de la configuración de u' órgano vaca· 
le:-i? ¿Es un don de Dios'? 

Oue 'lione~ son é tas que han dado lugar á grandes con
tl'ovel'¡;ia'l y errores por el e píritu de rebeldía innato en 
d hombre de rechazar con :ofisma lo que no alcanza SU 

razón limita(la.j sean testigo~: Vitl'ubio, Condillac, Loke, 
HalUlín, Hercler, Gl'illlm, Renán, Scllleieher y otros varios. 

En efeeto; los matel'ialistas confunden eon el bruto al 
hombre primitivo, que, tÍ. fnerza el gl'itos, dicen, formó el 
lenguaje por onomatopeya, Ó sonido imitativo de la. eo a 
ignificadas. 

De refutar, y aun de ridiculizar tamaJ10 ab urdo, :-ie en
carO'an filóloO'os hi tOl'iadol'es naturali ·tli ' y literato:3 de b o , , 

la talla de Bufón, envíer, Balm . CantLÍ, Max·llnller Y 
mil más. El naturalista Hugh Miller compara á los seres 
vivientes con una columna. cuyo hermo::;o capitel, que da 
belleza y perfección al todo, es 1 ser humano, inteligente, 
1'acional y re pon sable. 

El abio académico D. Miguel Mil' dice qne el hombre 
tiene toda' la perfeccione de los varios reinos ó tipos de 
la naturaleza, porque en él e halla el ser común con 10.s 
minerale , la virtud vegetativa de la plantas, y la sen íbl
lidad é instinto de los anímale., pero aumentado con algo 
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nuevo sin semejante en las creaciones precedentes: ell'ayo 
de divina luz que brilla en sus ojos, ondea en sus labios y 
hermosea su rostro, reflejo exterior de la luz purísima de 
la inteligencia que resplandece en sn alma. ~Firme y er
guido entre todos los seres, dice el célebre J ovellanos, su 
aspecto mismo anuncia la superioridad que tiene sobre to
dos ellos. Habla., y todo viviente reconoce la voz de su se
fior, y viene humilde á su morada para ayudarle y enrique
cerle, ó tímido se esconde respetando su imperio. Su pala
bra, vinculo inefable de unión con su especie, le da la por
tentosa facultad de analizar y ordenar el pensamiento, pro
nunciarlo al oído, pin tarJo á los ujos, difundirlo de un pun
to á otro, y transmitirlo á los que aún no han nacido.' 

Púl' último, el ilustre literato con y Vehí: , Sean cuales 
fueren las semejanzas entre la bestia y el hombre, es lo 
cierto que las bestias son incapaces de concebir el bien, la 
verdad y la belleza; de distinguir lo general de lo particu
lar, lo abstracto de lo concreto, lo absoluto de lo relativo 
y condicional, lo infinito de lo finito, la causa del efecto, la 
Substancia del accidente. Son incapaces de libertad y pro · 
greso, ni jamás serán nuestros rivales en las artes y las 
ciencias, y hasta la consumación de los siglos serán escla
vos del hombre.» 

La sana raz6u no puede admitir que el lenguaje sea in
vención humana, porque argüida crneldad en Dios si cria
Se al hombre con inteligencia y propen i6n il'l'esistible al 
estado social, privándole á la vez del medio de comunicar
Se con sus semejantes; con 6rganos vocales perfectos, sin 
saber utilizarlos; rodeado de peligros que no podría evitar, 
y agobiado de necesidades que no le era dable satisfacer. 
Al milagro de la creación sigue como consecuencia natural 
el de la manifestación del pensamiento. 

El hombre de boy, y el de antes, abandonado á sí mismo, 
es incapaz de bablar y de formarse idea de las verdades 

2i 
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abstractas. Los _ordomudo_, annque t ngau expedito. 'us 
órganos vocales, no hablan, sin embar~o, porque no oyen 
hablar; y i recobra.n el oído y se explican, por expel'ien
cia sabemos que 110 han tenido nuciones previas dp Dios, ni 
de otril~ verdades del orden e:;piritual. Es, pue-, ab 'urdo 
suponer que hombres nllli 'i1uoe, con LIS facultades llormi
da " pudieran poner e ele acuerdo, como alguien llijo, para, 
inventar el lenguaje, y mellos COIl aquella perfección que 
la Filología compara(la encuentra en la lenguas antiguas 
derivadas de la primitiva, basta el punto de reconocer e 
por el mismo Rousseau cq ne la palabra sería necesaria para 
inventar el lenguaje . (Ul mihi vicle[¡t1' scrmonem necessa
riu1n fuisse ad sennonis inventionem) 

Ni ba ta po 'eer el lenguaje para inventar una lenguél, 
pues Augu 'lo declarÓ no serIe po 'ible crear é imponer un 

010 vocablo, y n vano los maestros del Gay·saber trata
ron de crearla para poeta' y trovadore , y para u o uni· 
versal en tiempos (te ' au Fernau(lo; en vano lucharon lo:'l 
gramáticos alejandrinos y latinistas del siglo de León X 
para vestir á u modo las lengua' griega, france a ó italia
na. Como última prueba de tan inútil empel10 tenemo el 
famo 'o vola)Juk, que de pllés de veinte mtOS de grandes tnt· 
bajos no ofreció el alemún ::3chleyer en 18 1, Y el 93 dice 
un individuo de la Asociación de propaganda: CreeIDo 
que la invención de una lengua. universal, aunque ólo sea 
para fines comerciale , es una pura utopía. En do sigloS 
se han becho 51 en ayos il1útile , por desconocer que la 
leugua es un organhno vivo que nadie puede crear, y qne 
está además sujeto á inevitables y mi terio as tran forma
ciones. 

Tampoco puede ser el lenguaje una propiedatl natural del 
hombre, como el ver, y los gesto 6 acciones con que todoS 
expre an u pa 'iones y deseo.; porque i el hablar fuera 
una con ecuencia de la configuración de los órganos voca-
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les, todos los 11ombl' s hablarian del mi mo modo en cual
quiera lugar y circullstancias, Pero ob ervamos, por el COll
trario, que la lengua, lo mismo en pueblo salvajes y bár
baros que civilizados, se aprende sólo á co ta (le grande 
empello y enseñanza constante de nuestros padre) que la 
aprendieron á la vez de los suyo:;, ya. í snce ivamente ha~
ta llegar al primer hombre, que nece ariamente recibió de 
Dios, junto con el cuerpo, el espíritu y la palabra. Esta 
venla<l se confirma también con la autoridad suprem¿, del 
(iéuesis, en que aparece Adán ponientlo nombres á todo:! 
lo seres según su' propiedades, y comunicánrlo 'e oralmen
te con Sll Criador desde el primer instante de la Creadóll, 
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APÍTULO II 

L e D ;; .1 a p r I 111 1 t I va. 

A medida q ne se extienden lo e tudio de la. Filología 
comparada, e más común la creencia ele que todo los idio
ma, proceden de UIlO 8010, ó de muy pocos, dado el íntimo 
parente co que entre ellos se ob"erva. El que mello, entre 
los filólogos de nota , reduce todas la lengua á ' 610 tres 
tipos generadore : el semita, el indo ·europeo y el mongólico. 
Convienen todo en que la lengua son tanto más perfec
ta cuanto má se acercan á lo ti mpo~ primitivos de la 
humanidad; p€ro nada e sabe con certeza acerca de la len~ 
gua que hablaron nue tros primero: padre , nada de u e -
tructura y su voces, ni si e con ervan toda ó alguna de 
sus 1'aíces n los idioma actuale del Globo, 

Suponen uno, como Mayans, que la lengua primitiva 
debió ser perfecta y abundante en términos, por lo gran~ 

des conocimientos que po eía Adán. Opinan otro que, si 
bien Dio pudo comunicar al primer hombre un lenguaje 
plenamente de arrollado y perfecto, le dotó sólo del que 
exigían sus pequeIla llece idades, pobre y imple en su es' 
tructura y contenido. Amba opinione pueden, á mi ver, 
conciliarse, si consideramos perfecta la lengua primitiV'a 
por la abundancia y propiedad de su términos dentro de 
los estrechos límites en que e movían los primero hoJJl-
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bres; pero sin aquel desarrollo que había de adquirir des
pués en presencia de nuevos objetos é impresiones, produc
to de los admirables y siempre variados cuadros de la 
Oreación. 

La mayoría de los críticos opinan que el heb1"eo fué la 
lengua de Adán, deduciéndolo de su laconismo, sencillez, 
energía y fecundidad; de que en él se halla la etimología de 
los nombres de nuestros primeros padres, y en los nombres 
de los animales sus propiedades y naturaleza. Pero la len
gua primitiva debió necesariamente cambiar en los dos mil 
afios que precedieron á la Torre de Babel, tanto en la com
binación monosilábica como en la pronunciación, militando 
acaso tan poderosas razones en favor del caldeo (1) yegip
cio, como del hebreo, por ser éstos como el ario, etiópico, 
etcétera, derivaciones más ó menos próximas del tronco co
mún, seguramente extinguido por lo que toca á su primiti
va estructura y sencillez. 

El hebreo antiguo podrá tal vez aproximarse al idioma 
del Paraíso más que otro alguno; pero, de cierto, sólo tiene 
á su favor que en esa lengua se escribieron los libros más 
antiguos, y que en hebreo habló Dios á Moisés, Josl1é, Sa
muel y profetas. 

La Biblia nos enseña que antes del Diluvio era en el 
mundo una sola lengua (erat autem te¡-ra labii unius, Gé
nesis II), y filólogos como Nieburg, y Hérder reconocen que 
la división de las lenguas fué violenta, de acuerdo en esto 
con la Sagrada Escritura, que nos refiere cómo, para con
fundir Dios la soberbia de los hombres en las llanuras de 
Sennaar, les infundió diversidad de idiomas, por lo cual, no 
Pudiendo entenderse, se dispersaron por familias, llevando 
cada una el suyo al país de su predilección . 

. (1) Opinan algunos que los arquitectos de Babel hablaban caldeo, di
",dido desptllis en 72 lenguas. 
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Aquellas lenguas sufrieron desde entonces variaciones 
continuas por la ignorancia de los hombres, la diversidad 
de costumbres, l'azas y climas, las transmigraciones, etc.; 
pero por diyel'sas que parezcan entre si, conservan cierta 
analogía en su estructura y cierta afinidad de relaciones, 
que hacen suponer la unidad del lenguaje primitivo. (Véa
se KLAPROTll, y X ILANDER.) (1) 

(1) No alcanzo laR rnzone~ en que SO apoyo, entre otros, el profesor de 
Oxforrl, A. H. Sltyce, nI nogal" lo. unidad pl"imitim de todos los idiomas. Po
drán AUS investigAciones l,i.túrico-filológiclls ser muy apreciables Ri tien 
den s610 á. prohn.r que en 1>," lengulls actua les del Globo, cla~ificada" por 
radiolllsH diferencias en 76 grllpoR, no existe elemento alguno de 1ft que ha
blaron A!1iLn y Eva¡ pero la raí<6n y la fe nos dem uestran que á"tos tenian 
7lIW sola lengua, requisito sinQ qllo para la vid .. y gobierno do la naciente 
~ocieuad, y de eIl .. han de proceder nocesariamente todos los irlioma" h,, 
hl .. dos basta 11 y, é, si se quie re, de los Que hablaron los MI/fun dido nr<lui
tectos de la 'rorre de Babel. 
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CAPÍTULO III 

ClasJficación de las len~lIas. 

Ya hemos visto que las lenguas sufren transformaciones 
constantes por multitud de causas, tales como principal
mente las nacionalidades di versas, el desarrollo ince ante 
de las ciencias y de las artes, y el empleo á veces capricho
so de los términos, de tal manera, que llegan con el tiempo 
al más alto grado de perfección y se transforman al fin, Ó 

mueren, después ne dar á otras la vida. Sirvan de ejemplo 
el sú,nscl'ilo, lengua sagrada ele la India, que dió vida al 
griego antiguo y al latín, y el latín á las lengua. romances, 
quedando éste, como aquéllos, reducido á lengua muerta, 
porque no se habla ya enllingún país como corriente y vul
gar. Con razón dijo Horacio: 

, Mulla 1·ena.ycentu,· quce iam cecidéreJ cadénlque 
Qua; nunc slml in honore vocábula, si vu/et usus 
Quem penes árbitrum est el ius, el 1/.urma loquendi (1 J, 

Y compaJ'a felizmente las lenguas con las hojas de lo árbo· 

les, que se renuevan sill cesar. 
Las lengua tienen, como los imperio, suinfancia, madu· 

rez y muerte. Se conjetura que en un iglo varía la pronun
ciación de un idioma fijado; eu dos la ortografía, yen poco 
más la sintaxis. A los mil años desaparecen los dialectos. 

(1) Renacerán ronchas voces anticnadas, y se pordet·án las que ahora se 
enlpleaD, ~j así lo quiere el uso, que es el Íl.rbitro, juoz y norma de hablar. 
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Oalcula Balbi en 2,000 los idiomas del Globo, de los cua
les clasifica unos 860; en Europa 53, en Asia 153, en Afri
ca 115, en América 422, Y en Occean1a 177. Añadamos 
unos 5.000 dialectos. 

De de el español Arias Montano y Leibniz, hasta nues
tros días, recibió asombroso impulso el estudio comparado
de las lenguas, que se clasifican hoy por sus caracteres ex
teriores del modo siguiente: 

MONOSILÁBICAS se llaman las lenguas sin accidentes ni 
formas gramaticales en que las palabras tienen nna sola 
sílaba, la raíz ó elemento invariable que, sin ser por sí sus
tantivo, verbo, etc., puede llegar á serlo, y lo es, cuando 
entra á formar parte de una relación gramatical. Para ex
presar varias ideas se juntan varias raíces; así, en chino, 
kín es ciudad, y Pe, Norte; Pekín, ciudad del Norte_ Estas 
lenguas, que permanecen, por decirlo así, en estado fósil, 
carecen de formas gramaticales; mas no deja por eso de 
verse claro en ellas el empleo y significación de cada tér
mino dentro de la cláusula. (V. AYuso.) 

AGLUTINANTE son las lenguas en las que á la raíz se 
unen otros elementos ó sonidos que la modifican sin fundir
lo , expresando relaciones gramaticales. Hay, pues, una. 
raíz invariable, y un prefijo ó sufijo, que puede ser otra. 
raíz ó palabra, como si decimos en español: montepío ó va
nagloria. Llámanse aglutinantes por el débil lazo que une 
la raíz con las modificaciones. 

SON LENGUAS DE FLEXIÓN aquellas en que las palabras Y 
modificaciones se combinan ó funden de tal modo, que for
man por lo común un todo indivi ible, cuya partes sepa
radas carecen de significación. En pad?'e nada significan la 
raízpa, ni la final d1·e. E tas lenguas son muy numerosas. 
y han servido siempre de vehículo para extender la civili
zación por todo el mundo. 

Aunque esta clasificación de las lenguas está sujeta tí 
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nuevos descubrimientos, por no ser aún bastante conocidos 
los caracteres distintivos de algunos idiomas, puede for
llJarSfl la siguiente tabla: 

CLASIFICACIÓN DE LAS LENGUAS 

Birman. )
~i~il~~' 

MONOSIL,loICAS . • Co(;hinchina y Anam. 
Telinga. 
Ca 111 boja. 
Tibet (con afirmativo y prefijos). 
Vascuence ó Éuscaro. 
Japonés. 
Singalé , Ceilán, Kouriles, etc. 
Americanas p ·mitivas. 
Lenguas africanas. 
Nueva Guinea. 
Australia. 

Iberia, Georgia, etc. 
Tal III údicas. 

\ Tártaro ...... . .. " '" ... . 

Tungul'o. 
Manchú. 
Mogol. 
Turco. 
Finés Ó finlandés. 
Lapón. 
Magiar. 
arnoyedo. 

,Tártaro. 
Arameo. 

~ 
C~I.deo. 

l!'laco. 
, . Árabe. 

\ 

SemítICas ................ J ~~~r:~. 

r Asmo. 
Pehlvi. 

DE FLEXIÓN ..•. . ;1 I i:~/rito. 
Celta. 
Griego. 
Latrn y derivadas. \ Indo-europeas. . . . . . . . . . .. Pruso ruso esl 

, , avo. 
Gótico, sueco, danés. 
Alemán. 
Holandés. 
Inglés. 
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El eminente filólogo, jesuita e pallol, Hervás fué quien 
descubrió primero la procedencia india de la lenguas que 
llamamos indo-europeas. Bopp demuestra la nnidad de ol'i~ 
gen en idiomas diferentes pOr la significación de la voz pa
dre, que en sánscrito es pader, en griego y latín pate1', en 
gótico jada?', en inglés jather (fader), en alemán valer (fa~ 
ter), en castellano é italiano pad1'e, en francés péTe, en por
tugués pae, etc. 

y no se opone á dicha unidad el que no tengan las len
guas el mismo carácter di ,tinlivo, puesto que las monosilá
bicas pueden convertirse en aglutinantes ó tIe flexi6n, y vi
ceversa, siguiendo la evoluci~l común á todo lo terreno. 

Ouando se estudien, dicfl Sánchez de Oastro, las lenguaS 
semíticas, como estudió Gl'im las germánicas, y Díez las 
romanas, y cuando se bagan nuevas y más completas in~ 
vestigaciones en las monosilábicas y aglLltinantes, llegará 
acaso la Filología á demostrar con sus propias armas la 
eXÍtstencia de un tronco común para todas la ' lenguas, como 
lo hay para torIos los bombres. 

En cuanto á los dialectos (del griego dia, separación, Y 
lego, hablar), proceden, según Grim, elel apego á las tradi~ 
ciones; están en razón inversa de la cultura de los pueblos, 
y son como un estado libre de la lengua á que pertenecen, 
aunque dándole más vida y vigor por la variedad de voces 
que conservan. 
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CAPÍTULO IV 

Necesidad de la eSCI·HllI'a.-Su orl~ell 
'f (lesarrollo. 

Tanto la palabra hablada como la escrita apena excitan 
nuestra atención, por ser tan comunes. 

Pero el lenguaje hablado está circunscrito al tiempo y 
al espacio, puesto que el sonido articulado dura sólo el bre
vísimo tiempo de su pronunciación, y se transmite á muy 
cortas distancias, si prescindimos de los inventos maravi-
1l080s del siglo, como la comunicación telefónica, siempre 
y necesariamente limitada; la escritura, en cambio, es el 
ll1ás poderoso elemento para fijar la fugaz palabra, el auxi
liar más eficaz de la civilización y progreso de la humani
dad, el medio de comunicación más seguro entre la eda · 
des, naciones é individuos. 

Suprimid por un momento el buril, el pincel, la pluma, 
las tintas, y el mundo quedará entregado á la sola tradi
ción oral, inse~ura de suyo, por la fragilidad de la humana 
ll1emoria y por la mala conilición de nuestra naturaleza 
pervertida. Encerrados entonces la indu tria y el comer
cio en estrechos límites; impo ible el desarrollo de las cien
cias y de las artes; difícil la administraeióll recta de la jus
ticia y el gobierno de los pueblos, permanecerían éstos en 
el estado salvaje, 6 volverían á él, si de él hubiesen salido. 
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El lenguaje, como parte complementaria de nue tra na
turaleza racional, coexi ti6, egún e ha dicho, con el pri
mer hombre; pero la. e critura, como auxiliar de la inte
ligencia, nació más tarde, aunque muy pronto, in duda, 
cuando al hombre, para vencer al tiempo y al espacio, e 
le o(;urri6 reprE'sentar por medio de la pintura los objetoS 
y sus relaciones: tal e lo que llamamos escritura iconogrlÍ
fica, muy u ada antiguamente en Egipto y entre los indio 
mexicanos; e critura muy deficiente, in duda, porgue ólo 
podía expre al' ca as materiaJe j muy limitada en la expra-
ióu de relaciones, y difícil de ejecutar con rapidez. 

Un pa o má ,y aparecen muy pronto el símbolo ó igna 
alegórico, como, por ejemplo, pintar un león para indicar la 
fum-za y poder, una espiga para significar abundancia, etcé
t ra. Tal es la escritura tropológica, ideográfica 6 jeroglífi
ca, empleada también por los pueblo primitivo " sobre todo 
en Egipto, y (;uya clave descubrió el eminente filólogo 
Champollón. 

Lo ' pueblo americanos se valieron :de val'Íos símbolos, 
entre otros de una pipa larga para declarar la gueITa y la 
paz, Los d 1 N arte n aban conchas y tubo de porcelana 
para comnnicar e lo suceso mÁ.. notable. Lo del ur 
(Perú) se valían de una bola ó nudo, quipus, hechos en 
hilos de varios colore', y con Has fijaban, aunque de un 
modo inferiOl' al jeroglífico, su historia; y i bien imperfec
tamente, de ello se servían también para todas la necesi
dade aritméticas los hábile peruano , 

Una e 'pecie de quipos usaron también lo chinos, hasta 
que Fohi introdujo el jeroglífico, expre ando las ideas sim
ples ó compne tas por una ó varia sílaba .. Así con las 
figuras de ojo yagua, indicaban el llanto. 

En A iria y Babilonia se empleó a 'imi mo ulla escritura 
llamada cuneiforme, porque lo igno tenían forma de clula 
Ó clavo, re tos aca o de las figuras con que el jeroglífico re-
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presentaba los objetos; por eso resulta tan obscura y com
plicada. 

En la escl'üura jeroglífica y cuneiforme, dice nuestro 
eminente orientalista Sr. Ayuso (El Estudio de la Filolo
gía), se halla. el germen del silabislno Ó representación de 
la sílaba por un solo signo. De este alfabeto se valen los 
etíopes, japoneses y oh'os pueblos; su construcción es sen
cilla, pero resulta muy complicada por los muchos signo 
que entran en la combinación de la palabra. 

El alfabeto semítico ó fenicio es una especie de alfabeto 
silábico, puesto que las vocales son ignos ecundario. ad· 
heridos á los 22 caracteres ó consonantes. De este sistema 
modificado nació el fonético ó fonográfico, que no pinta ya 
los objetos, sino los sonidos simple 6 articulados, es decir, 
las vocales y las consonantes, y por eso se considera aquél 
como base de todos los que usaron los pueblos cultos. 

El alfabeto fenicio debe su origen al jeroglifico, porque 
us letras llevan el nombre de cosas naturales, y cada llom

bre tiene por inicial el sonido que representa la letra. Así, 
empleando la figura de un león para designar la L, se us6 
después una sola parte de dicha figUl'a. En el alfabeto he
hreo la b se llama beth, que significa casa, la 9, guhnel, ca
mello, etc. 

Se cree vulgarm~nte que el alfabeto silábico fué inven
tado por los fenicios, originarios, según B erodoto, del Golfo 
Pérsico, los cuales, viniendo á lo largo del Mar Rojo, en
traron en el Mediterráneo, y fundaron en us costas orien· 
tales á Tiro y Sid6n, ciudades que fueron opulentas y :tio
recientes por su inclustda y comercio. Los fenicio son de 
la misma raza que los babilonio, a i!'Íos y egipcios; y por 
la analoO'Ía de sus monumentos con lo de estos últimos y o , 
Por los puntos de contacto que notaron algunos egiptólogos 
entre el alfabeto fenicio y la escritura demótica ó popular 
de Egipto, podría deducirse que de aquí recibieron los fe-
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nicios el alf¡tbeto que se les atribuye. Además, el ser dicho 
alfabeto una derivación de la escritura por imágenes 6 
símbolos, induce ó. sospechar qne debi6 inventarse en Egip
to, donde floreció tanto aquella esel'Ítul'a. Y aeaso se debe 
á los hebreos de Egipto, dado el influjo notable <1ue ejer
cieron en este país durante cinco !-ligIos, entregado a,l 'tÚ

tivo de las ciencia!'l y de las artes. Es lo cierto que en tiem' 
po de Moisés eran entre lo. hebreos muy vulgares las le~ 
tras, como se de111ue ·trrl, en el Pelltatell<.;O, pues el escribir 
el Decálogo para el pueblo y hablar (le iu cripcíones, hace 
suponer (]ue el pueblo conocía la escritura. 

Ha.y quien atribuye el alfabeto á .Tout ó Taut, quién á 
Moi és, á Cadmo, á Oecrops, etc.; pero sea cualquiera ,tl 
inventor, ba ... ta hoy de conocido, s610 se considera COJllO 
cierto qne de Fenida llev6 Oadmo ó. Grecia el alfabeLo en 
el siglo xv Ca. de J. C.), Y que Íué propagado á las demás 
nacülne::l pOI' los mercaderes de Tiro y Sid6n. En Espal1a, 
según algnnos, introdujeron los griego el alfabeto fenicio, 
aunque eseribiewio como los celtíberos, de izquierda tí. de
recha, mientras que los turdetanos escribían como los feni
cios, sus maestros y opresores, de derecha á izq llierda. 

Del alfabet.o fenicio se derivan también el sidaco 6 ara
meo, el hebl'eo y el árabe, muy común éste en Turquía, 
Persia, ludia y Malasia . Acaso tengan igual procedencia 
los alfabeto!'! iranios, ájnzgar por ciertas semejanzas. Últi
mamente parece haberse deseubierto que el alfabeto indio 
6 sánscrito se deriva del arameo, y éste del fenicio; pues á 
los arameos cabe la gloria, según Berger, de haber difun 
dido el alfabeto por Oriente entre los semitas é indios haS
ta los confines de China. 

Los griegos, al adoptar el alfabeto fenicio-siriaco, le aíla
dieron vocales independientes de las consonantes, Y con 
ésta y otras modificaciones, dió vida á otros, entre enOs al 
latino, superior á todos por haberlo adoptado todas las na-
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ciones civilizadas. Sus letras Ron iguales ó semejantes á las 
griegas, pues sólo cambió la k en e; dió valor de p á la p 
que en griego es rJ y aliadió á la P un rasgo para formar 
la R. 

Los hebreos y árabes escriben de dereeha á izquierda, y 
u alfabeto carece de vocale. ; lo árabes usaban antes el 

carácter llamado cúficoJ de Cufa, ciudad de Siria . Hoy tie· 
nen una lengua sabia para los libros sagrados y documen
tos de alto interés, y otra vulgar. El alfabeto árabe consta 
de 28 con 'onantes, y si con ellas se escribe el castellano, se 
llama aljarnta el escrito, de que hay abundantes muestras 
en nuestros riquísimos archivos. 

Los chinos y japoneses escriben de arriba abajo. Los 
griegos emplearon también otro modo, el boustr()jedón (sur· 
co de bueyes), porque hacían un renglón de derecha á iz
quierda, y otro de izquierda á derecha. Su alfabeto tiene 24 
letras, y lo pongo á continuación, para poder deletrear si
quiera, el que así lo desee, la etimología de múchas voces 
castellanas ele origen griego: 

.\, a .... . ....... . 

B, ~,6 ...... ..... . 
r, '(oo ••••••• " . ••• 

t., a .............. . 
E,E: ..... ......... . 
'l., t . ........... . 
0, 'fj . . .....•...•.. 

8,~ .............. . 
1, t •••..•.••••••..• 

1\, '1. • •• ••••••••••• 

.\, ).. . ...... .. .... . 
)1, p. • .•.•. . . , . .. . 
~,Y •• ••.••••••.•• 

~J ~ ••••••••••••••• 
0, o .. ........... . 

ALFABETO GRIEGO 

a lpfa ....... ..... . 
bela ............. . 
gam ma . ....... · ·· . 
delta ............ . 
épsilon . .......... . 
zeta . ............ . 
heta .. ' .......... , 

the ta ........ ·· ··· . 
iota .... ....... , .. 
kappa . ......... '" 
la mbda .......... . 
mu .............. . 

nu . ...... ·· . . ···· . 
xi ... ............ . 
omicron ...... .... . 

A, a. 
B, b. 
G, g. 
D, d. 
E, e breve. 
Z, z. 
E, e larga. 
Th, ó z. 
1, i vocal. 
K, k. 
L,l. 
M,m. 
N, n. 
X, x sua\'e. 
0, o breve. 
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u, 'it. ~ •.••••••. . •. 

P, p . .•...•....••. . 
1:, 0, ~ .••••.•••..•• 

T, ~ ............... . 
Y, u ... •...•.... ··· 

el>, 'f' ..........••.• 

x,x·············· 
\l', 'f ...... · ..... ·. 
!J, w •.•...• .. .•... 

- 384-

pi. .............. . 
rho .............. . 
sigma ............ . 
tau .............. . 

ypsilon.. . . . ... ". 
phi .............. . 
ji, chi. . . . . .. .. _ .. 
psi .............. . 
omega ........... . 

P, p. 
R, r. 
S, S. 

T. t. 
Y, y. 
F, r, ph. 
J, j, chi. 
Ps, pS. 
O. o larga. 

Los griegos, y tal vez antes que ello los fenicios, se va
lieron de letras para expresar Jos números, ya con la ini
cial de la palabra que los representaba, coma laj inicial de 
ja (uno),p depente (cinco), de de deca (diez), e de e7cató1~ 

(ciento), x de xil'Íos (mil); ya expresando las unidades pOI' 
las nueve primeras letras, las decenas culllas siguientes, Y 
las intermedias con rayas, comas, puntos, etc. «De donde 
se deduce, dice el misántropo Sr. Dfaz Rubio, que la arito 
mética nació con el alfabeto, y tal vez alIado de la escri· 
tura sabia aparezca otra comercial y vulgar, algo así como 
la fotografía de la palabra.» 

Los romanos tenían una numeración oral como la nues
tra, y la e crita, aunque imperfecta, se significaba por le
tra , que á imitación suya empleamos nosotros para la di
visión de capítulos, siglos, etc. (V. pág. 343.) 
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CAPÍTULO V 

Letras .le JUano .,.' de hnpre llta. - l\laterinles 
d e In e s critura. 

Durante muchos siglos fueron las letra trazadas ñ, mano, 
basta que, á mediados del XV, inventó Ooster, y perfeccio
nó Guttenberg la imprenta, por medio de caracteres movi
lJle8 üe metal. Las impre. iones de entonces, y aun del siglo 
presente, ce llaman incunables (cuna de la imprenta) y ¡;;OJl, 

por lo tanto, raras y de Sllbido precio. 
L08 romanos empleaban la"! letras mayúsculas (dichas 

rpr. ales, porque servían para encabezar el verso), ya para 
formar toda la palabra, ya para las Riglas (1) Ó abreyiatu, 
l'a., como S. P. Q. R. (Sena tus. PO]JUlllsque RO¡JI{(l1US) 

LaR letras mayúsculas, tamar10 mitad, ó de caja baja, se 
llaman 'Versalitas. También usaron los romanos los signos 
taquigráficos, llamados tironios por haberlos inventado 
Tirón. 

En nuestra Península la letra romana fué modificada por 
la gótica ó toledana, inventacla por el obispo godo TIlfilas 
en el siglo IV, Y se u ó en el mi. al y en el breviario mozá
rahes fle Toledo hasta 1001, en que lo abolió el Ooncilio de 

(1) De , illflllll! 6 <le ,·¡g i l ¡',. 8oln. Ó signos. 
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León; pero al carácter gótico sucedió el francés, introduci
do ya en l0í9 por los auxiliares ele Alfonso \'1. 

En los siglos XlI y XIII se u"aba en EspafIa una mezcla, 
de letra g6tic~L y francesa ele carácter redondo; luego la 
cursiva 6 bastardilla, así llamada porque se ba tardeó e:-l
cribiendo de prisa, y después la cor-lesann y la pl'ocesaa(l f 
muy difíciles de leer pOl' la confusión de rasgos, letras y 
hasta palabras, en e~pecialla última. 

Posteriormente estuvo en boga la baslardn italiana, que 
cultivaron y perfeccionaron lo notables calígrafos e. pailO
les lciar, Torío, Itnrzaeta y otro '; resultando la que 11,\ · 
mamos hoy l('tTa espaí2olc¿, obligatoria en nue tras escuelas 
primaria::;; pero va cediendo su lmei:lto tí, la inglesa, muy 
('omún ya en el comercio, y aun en las oficina~ púb1iras J 
privadas. 

Para trabajo ¡le adorno e emplean la redondilla fran 
cesa, la inglesa, la italiana y la gótica; pura planos, la itá
lica. 

Los tipos de letra }mis usados soo: 

l¡f'tras dA pl"l'u.;:¡a. De mano y pren.:;n, 

Elzeviriana. I®ÚJt1-!n. 
Cu¡"siva. 

Itálica. 
Egipcia. 

§='tClI'I-CC')CI. 

Redonda. 

Jn.fIeJrt . Bretona. 

NOl'nla ucla . 
n - ;: 

L {I/fr//e!: d. 

Los caracteres de imprenta ' e clasifican por cuerpOs Jlll

merados; los más comunes son los del número G al ~O, to-
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lIlanuo por unidacl el cícero, que tiene 12 puntos tipográfi
cos (1); por ejemplo: 

De fl pllnto~. Aqnel 'Jue se saly!\ sabe, los uem~s no Rallen nada. 

7 

!I 

lO 

1: 

1~ 

14 

11¡ 

' \'lucl que se ~alva 8aoe, los demás Jiu sabrn nada. 

Aquel que se salva sabe, los demá. no ~abcn nada. 

Aquel que se salva sabe, los demás no saben nada. 

Aquel que e salva sabe, lo' demá,' no saben n 

AI1uel (lile se salva Rab(" lOR demél~ no sab 

Aquel que se salva sabo, los demás no su 

Aquel que se salva sabe, los demás no 

ACluel (jUe IIe l'aIra I'abr, lo¡.; (leJll¡í 

Aquel que ~e salva sab 

Lai! euartillas para la imprE:nta deben escribirse por una 
)lola cara, apais{¿aas (á lo largo), numeradas y, en lo posi
ble, de igual número de líneas, Las palabras de letra CUT 

siva llevan debajo una raya; las VERSAJ.,ITAS dos, y las 
VERSALES tres; las de letra egipcia se snbrrayan con 
Una ondulada. Si en las pruebas se quiere variar el tipo de 
letra, se indica al margen con la abreviatura r ." (redonda), 
C:.' (cursiva), V, a (versales), v. (versalitas), etc. Para co
l'regir las pruebas en las galeradas e emplean los siguien
te. signos de llamada: 

(1) El punto tipográfico tiene pr6ximRmente 1/1 elo mili metro. 
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17 LlrH 
y de corrección, entre otros, los siguientes: 

~ Para Inversión de letras. e Punto y aparta. 

'( Para juntar claros. (_) Suprimir UD Qparre. 

# Para separar palabras. fA. Suprimir lo qul' indIca. 

~ Para anteponerlas. -::.... • .:.::: Alinear. 

EJEMPLO 

L C1 Ute! regazo de 1I madre sale el nVno sano 
ó enfermizo, débil ó robusto, lIevandfn 

V"'\ SD sangre el ~ vida ,6 de la. 
muerte. 

Del seno de la. familia sal el hombre 
bueno ó mato, Uevando en su corazón y 

r~ entendimifto el germen de su dicha ó pe 

lo 
su desgracia. Hay ternuras crueles y ca· 
riílos funestos; el amor á los j hijos DO 

d()be ser un amir ciego; porque prici.sa
mente es uo amor que uecesita verlo to

do.) 
(íy desg1"aeiados los padres y los lijas 

.:;i a;Jno sucedieral No basta ser ~91B~p4, 
~d"" . no basta ser ma re, es ante todo preclSo 

A/\.~ ~,. • 
~...-- saberlo ser. lEs ta0..:l rIste deber la Vlda. 
-' h\ del cuerpo al qrnos dala muerte del es· 

I \ p~itl1! 
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Se dice que los libros están impresos en folio, cuando el 
pliego e divide en dos hojas iguales; en cuarto, si se divi
de en cuatro; en octavo si en ocho, etc. El tamaiio se cono· 
ce por el número de bojas que hay de ele un número (sig
natura) puesto en el fondo de la página, hasta el siguiente; 
el cuarto y el octavo es el tamallo más usual, 

Una edición se llama estereotipada (del griego stereos 
1!J]Jos, fi'rme molde) cuando se hace en planchas con caracte· 
res fijos, y se emplea para obras de mucha venta; pero ne· 
ce.ita una corrección muy esmerada (1). 

Entre los antiguos sirvieron de materiale para la escri· 
tura todas las superficies planas y pulimentadas como el 
líber, corteza de árboles; la charla, pasta hecha con dicha 
corteza; las telas de lienzo y algodón; elpapiro, membrana 
. ubcortical del junco de Egipto, muy usado cuarenta y dos 
siglos antes de J esncristo (2). Se empleaba también toda cla· 
e de pla.nchas metálicas, piedras sueltas y rocas, ladrillos 

y arena humedecida; las ostras, de donde se deriva la voz 
ostracismo, por el decreto escrito en la concha; el pergami
/lo (3), inventado en Pérgamo de Troade en el siglo n, Y el 
papel que inventaron chinos 6 japoneses, fabricado con 
seda, algodón, cáiiamo, paja ele arroz, etc. Los moros lo hi· 
cieron con algodón en Espaiia (siglo XI), e tableciendo ma
nufacturas en Oeuta y J átiba; el de lino ó trapo no :e fa
bl'icó hasta el siglo XlII; las Partidas le llaman papel (le 

(1) Pal·a obtener las planchas, se prensan las galeratla~ ~on papel recu· 
bietto de una pasta, y se vierte plomo fundül0 sobre 1M ~/l.gm.As. en hueco, 
l·e~ultan(lo la planCl!a de plomo con relieve fijo para ImpruruT en todo 

tiempo. 
(2) Se dividía por tamaños en nueve clases, aesd? el empirét.ico de cin

ro dedo" ha,tn. el u",..rc,,,,!o, de trece pulgauasj dUTO ~asta el SIglo XI. 
[ti) Se escribía .ólo la cara interior de los pergammoR, y se guardabn.n 

6m·o liados· <le aqui el nomure de r"l"""" (ti v"lr'J,d,,). Los finos e llama
hau /·¡III,,/ de "itul"R (becerrillo). El pergamino borrado y vuelto a escribir 
"i6 11 RDl& p,tliu¡p110fto. Bu.'u'l'f) Ó (limbo, libro grande forrauo de cuero. TOl1lolf. 

• le IM./O". sección) son los pergaminos cortndos en hojas iguale~. 
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paño. También se usaron tablillas de madera cubiertas de 
cera para escribir con el estilo. 

Pa1'3 trazar ó grabar las letras se emplearon todos los 
cuel"pots duros, como pedernal, colmillos de animales, pun
zón (stylo), palos aguzados, pinceles; la pluma (penna) en 
el siglo VII; la caña rajada (cálamo); y hacia el siglo XIII el 
lápiz. 8e usaron también las tintas de todos los colores, re
t:>ervándose los emperadores de Oriente el uso exclusivo del 
sacnt?n encmlstum Ó tinta roja. 

Roy tiene la escritura á mano como poderosos auxiliares 
el grabado, la imprenta, litografía, fotografía, estereotipia 
y otros adelantos modernos que le dan nueva vida. La J)(l

leografía, arte de conocer la escritura antigua, es muy útil 
al gramático para entender la variedad de letras é inded
sa ortografía de los siglos xv y XYI. 

Braqui Ó taquigrafia es la escritura breve, arte de escri
bir tan pronto como habla un orador. 

Caligrafía es la escritura con caracteres bellos y ele
gantes. 

Cnptogmfía la escritura oculta ó con clave. 
JJlonograma, cifra compuesta de dos ó más letras, comO: 

;K, X~,~no~, Chistos, Cri to; lRS, Jesüs; MI, JJIar¿a; JPfI, 
José. 

/ 
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CAPÍTULO VI 

Del 'H.scuence , . otras len;¡uas de la Espailu 
prhnith'a. 

Envuelto en las redes de la fábula el primer pedodo 
lti 'tórico de nuestra naci6n, s610 parece averiguado que los 
l)rimel'o, pobladores conocidos fueron los blancos iveros de 
l'aza aria, que, procedentes de la Iberia oriental, entre la 
Armenia y la 06lquíde, atravesaron las estepas de la Es
<:ítia, y llegando al Atlántico, anibaron á Iberllia (Irlan
da), de donde de cendieron á España, que de e1l0_ tomó el 
nombre de Iberia. 

Siglos después vinieron también por mar ó por tierra, ó 
por ambas vias, los rubios celtas, procedentes de Albania 
€n el Oáucaso, y fundiéndose con lo iberos tras largas dis· 
putas, formaron la familia celtíbera. Estas dos ramas de un 
tronco común por Jafet y por Túbal, siguieron un moyi. 
miento envolvente, paralelo 6 alternado de Oriente á Occi· 
dente; y por eso se ven pr6ximas ó fundidas en Irlanda y 
Albi6u (de Albania), Inglaterra, en Francia y en España. 

Iberos y celtas importaron naturalmente, con su reli
gión y costumbres, su leng'ua, que, no obstante su común 
origen, tenia, según los fi16logos, algunas diferencias en su 
e'tructura gramatical. 

¿Cuál era la lengua de los iberos? Mayálls dice que no 
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'e 'abe, ni puede :aber~e; pero (Iue no era el va 'cuencer 

porque lo romano~ implderollU lengua in excepción ;Í 

todo los pueLlo de la Peníll ula, A e to se me ocurre ob
jetar que en tal ca o la lengua éu~kal'a tuvo que el' in
ventada despué de la invasión romana, lo que no puede 
admitir~e, 

Cortés y (;. Blanco opinan que los iberos hablaban la 
lengua hebreo-fenicia, ó un dialecto suyo, al cual pertene
cen la tercera parte de la voce hebrea en nne tra len
gua; IHUlo mny bien no ser la primi ti va el hebreo antiguo, 
ino otro idioma afine, toda vez que ihero y fenicio per-

tenecían á territorio limítrofes del A ia, y su lengua~ 

proceden 'in duda del mi mo tronco. 
Por e o dice Huetius que la lpngna hebrea e' ca i feni· 

cia, y an Jerónimo, que la púnica ó cartaginesa e. hija de 
la fenicia y de la hebrea. 

Por el contrario, otro escritores extranjeros y naciOlla
le' 'o ,tienen que el va Cllence Ó én 'karo, aun(lue l1eCe ' a
riamente modificado y con dialecto, es la lengua que b¡t
bló el pueblo ibero. Entre otro " a 'í opinan Hervá , funda
dor en 17 4: de la Filología compara.da (1); Humboldt, La
rramendi, Astarloa, BOllaparte, Arana, Ma.nterola, Trueblt 
y Padre Fita, llegando e te último á so tener, de pué. de 
un detenido estudio, que hay e trecha afinidad entre 10'
ibero' orientale y occideutale ' 6 vasco, en la 1 ngn8, tip<> 
y naturaleza ele su~ habitantes, índole, co tnmbre., noJU
In'es de río" de nación, etc. Demne tra con cuadro' compa
rativo que el vascuence, y el ibero oriental Ó georgiano. 
convienen: en n artificio tu,.único fundamen tal ; en 'u flexión 
imperfecta verbal y nominal; en la ba 'e del pronombre 'f 
verbo; eu carecer de género ; en poner el artículo despné.' 
el ... l nombre; eula estructura .'intáctica; en la prosodia, y, en 
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fin, en el conjunto de su mecani 'mo gramatical y fonético. 
De todos modos, el va co puede con iderarse como len

gua aut6ctona 6 la que más e acerca á la de lo primeros 
habitante' de E 'palla; y de de luego la más antigua de é ta r 

y aca o de Europa, porque con ninguna de u lenguas tie
ne emejanza de voces, siendo muy ensible la falta de do
cumento. éu ka ro de antigüedad para aclarar la materia, 
de cuya falta 'e quejó ya en el iglo XVI A. Agu tin, abio 
arzobi 'po de r:ranagona. 

Para Balbi, el vizcaíno pre, nta afinidades emítica' y 
a.nalogías muy curiosas con varias lenguas americana; 
.Toung las encuentra también entre aquél y el copto de 
fJgipto; Humboldt dic que la lengua éu l ara e ' la que tie
ne m,ls caracteres de primitiva; carece de género ; el ar
tículo . 'e po 'pone al nombre, como en egun, día; eg1l1za, día 
el; egunac, días lo, . Oon ciertas partícula cambia el nom
bre en verbo, adverbio, etc., y expre~a la cualidad buena ó 
mala con la. terrninacione tasul1a y queria. Tiene voz acti
Va y pa -¡va, y onre modo" con ei. tiempo. lo,' eis pri
tneI'O~. 

El va cuence ti ne hoy tres dialectos priní'ipales: el viz
CflÍno, el guipuzcoano, y el vasco·ampurdán, hablado en la 
.N a varra e panola y france a, y en los paí e de Labour y 

oulé. 
Del celta e con. elTan la lengua gálica 6 ga 'lica, con 

tres dialecto : el erso de Irlanda, el caldonac de E cocia y 
l-Iébricla , y el mane," de la i 'la. de ~Iall; tiene 'ei' ca os, 
tomo el latin alternando las flexione con las prepo icio-, 
lle'. Otra rama es la cumbro Ó celto·bélgica, hablada en una 
Parte de Inglaterra, Francia y alguna comarca de Amé
rica. Se flexionan los tiempos como en latín, y tiene tres 
v rbo auxiliare, como el gaélico, beza, er; llaout, baber, 
'j ober, hacer. Según E. de alles, el va co agonizrt de de 
haee tres mil aIlos, y el celta de de.r ulio é, al'. 
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VaSCtlenCl'. 

Erriz rri zE'billen 
Arlotl', pohria, 
Jdkint~Llal, ("horotzal 
Ondotik hOlia: 
Ta ... zuri ZOI' dizugu 
10 gizoll aundia! 
Jainko aren urrena 
Mundu bul berria! 

Castellano. 

Caminabas de pueblo en pueblo, 
pobre y andrajoso, lanzado de su lado 
por los sabios que le creían loco; y ... 
á ti le debemos ¡oh grandE' hOI1l hre! 
un nuoI'o mLlndo, después tle nio.~! 

CA. Anuc.) 

De los iberos y celta, ya separados, ya fundido , ~ur
gieron por todo el territorio espallo1 más de sesenta pue
blos 6 tribus independientes, que por sus constantes di cor
di as no Plldieron resistir á los futuros invasores. Oonse
cuencia de la diversidad ele naciones filé la de lellgua~ Ó 

dialecto!'!, hasta el punto de no entenderse entre sí los pue
blos algo separados, pues según el turdetano (andaluz) POOl
ponio Mela, en su lengua no podían expresarse los nom
bres de Oal1tabria (nostt·o ore concipi nequeunt). Hoy, des
pués de veintitrés siglos, ucede lo mismo. 

y no por eso admitamos que eran bárbaros aquellos ha
bitantes y s\l idiomas, como los llamaban los romanos, por 
la sola raz6n de no entenderlos; pues r~fiere Strab6n que 
los turdetanos tenían leyes escritas en verso, gramática Y 
poemas. 

La confusión de lenguas fué aumentando en nuestra pe
nínsula COIl la invasi6n de los fenicio , griegos y cal'tagi -
neses, que aportaron nuevo~ idiomas más ó menos afine 
entre ~í, aunque no ejercieron aqlléllos grande influencia en 
el interior del país por haber sido corto en él su dominio, 
y hallar:le además circunscrito á comarcas determinadas r 
má aece ibles de la costa. 

Puso también sus ojos en la Península Ibérica la amb~' 
ciosa Roma, Señora del Mundo, y la rica lengua del L<:l.C10 
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se 'xtendió por ella rlespués de do siglo: de lucha incesan
te, pero á co:-,ta de 'us te '01'0 , Y de torrente,' de .. ¡mOTe de 
su~ mejores 'oldados y caudillos, Entonce, al idioma ibero, 
l'eíugiado en lo' moutes va, cos, y a lo dialecto' locales, 
reemplazó el latín, aunque viciado naturalmente en el pue
blo, como ya lo estaba eula mi 'ma Roma, por lo re to de 
su, re pectivos idiomas, y por la dificultad que /)frecía u 
g'l'amatical estructura, Sans doule, dice M, nUemain, il y 
(¡vait des idiomes locaux, des paloi qui se cachaient d(l1/8 

(jllelque caín de village' maili, .. pm-Iolllle latin Na it l(l lan!/ue 
<¡lte le vqinqueur imposait au 'vaincu, 

Lo . uevos, vándalos y alano apena dejan en nllestl'o 
'uelo otro 1'a tro que el de la devastación y barbarie, sien

do expul 'alIo' á los 'etenta año' por otra horda' del btro 
Ó Danubio, los godo, tan belko o , pero menos hárharos 
que aquéllo; pue' aunque vencen á Roma por la' arma', 
tienen criterio ua tante pant dejar e vencer por la civili
zación hispano-latina, 

Ha ta Recaredo la cultura intelectual erá patrimonio 
exdu 'ivo del clero indígena, CIue e expresaba eu latín lo 
mi. lIlO que el pueblo hi. pano-romano; lo gouo' hablaban 
en un principio, u idioma germano 6 teutón; 111a., para en
tenderse con los vencidos, tuvieron que adoptar el latín 
velis noZis, por lo que al cabo de tI" ciento::! aJ1o' debió re
sultar una amalgama de ambas lenguas, :i bien dominando 
ca~i en au'oluto la primera, aunque privada ya de su natu

tal belleza y perfección, 
Vencidos fueron tÍ. su vez lo.' godos por lu arabes, raza. 

emítica, tan fanática como en 'ual, qlle ('on 'u vocabula
rio, proverbio, y giros gl'amaticale aportó nuevo elem n
tos de corrupción al idioma latino, al par que de vida al 
llaciente ca.'tellano, que, germinando de entre tan diverso 
elemento e taba en embri6n por aquel entonces en la , 
Veneranda montaña de Covadonga. 
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CAPITULO VII 

Or i¡;e n es lle l a le n;:;na castella na . 

Las lenguas, dice el gran Humboldt, no crecen por yu:x:
taposición como los minerales, sino por la virtnalidad de 
las raíces, como las plantas, que. e transforman sin cesar. 
E o aconteció al latín: árbol frondoso y lozano un dia, fué 
snfdendo continuas mutilaciones en su ramas, y recibien
do constantemente nuevas formas é injertos, de que resul
tó, entre otros romances, el castellano, árbol no menos lo
zano y vigoroso que aquél, pues conservando su mismo 
tronco y raíces, se presenta embellecido con nuevo. yairo
sos vástagos y brillante manife tación exterior. 

Al abrigo de los ri ~cos venerables de Asturias :e aco
gieron, huyendo del feroz l11ll.:;lime, los resto del imperi(} 
hispano-godo; y COnflln(lidos en reducido espacio los emi
grados de todas las comarca tle Iberia con los indígenaS, 
se hallaron, dice nuestro historiador Lafuente, obispos, clé
rigo , monjes, nobles y pueblo, viviendo todos en íntimO 
trato, hablando el latín, ya más puro, ya adulterado en las 
ma as con voces de los idiomas primitivos, depositadas pOI' 

las dominaciones anteriores, como las arenas que depositan 
en la orilla los ríos que se desbordan. 

Con las raíces ele la lengua latina, como base ó eleme~
to dominante, se ligaron voces iberas, celtas, fenicias, grle' 
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ga , hebrea, gótica. y árabe, que alterando su Rintaxi ,y 
modificando sus ca. os, de"inencia é inflexiones, dieron ori
gen al bable, hermano mayor de la lengua ca tellana, la 
cual, pobre de dicción y de giro en un principio, prevale
ció muy pronto sobre los denuí. romances formados al Nor
te de la Península, ha ta elevarse al rango de lengua na
cional espaílola. 

Imposible determinar en qué proporci{m entran como 
elemento componente del ca tellano toda aquella len· 
gua, porque lo auto re. que se han ocupado en e ta mate
ria, como Escalígero, armiento, Aldrete, .eúJlez de León, 
Mayán , Larl'amendi, Marina, i\Ionlau, Hal'tzenbu eh y 
otro. mil, e ilallan en completo desacuerdo. Convienen 
'610 en que el latín popular decaclente s la ha e ó raíz del 

ca tellallo, porque eso salta á la vi 'tao Para demo trarlo 
hasta hacer un sencillo paraugón entre amba lengua. con 
Cualquier ejemplo: 

LATí~.. . . . .. Pater nosla qui es in cl/lí, . 
CA TBLLA.·O.. Padre nue tro que está: en lo~ cielo:.. 

Para confirmar también dicha progenie, se han e 'crito 
eon arte ciertas com po'icione' (1 ne con ,-ienen tí amba.' len
glla~; tal e. el Tratado de vi cio.,)/ rirt mIes de .r uan de Mena, 
que comienza: Canta tu, chrislianrl mn~a, .. 

Es, pue., el castellano, como lo: demás romances, má 
hien que un idioma extra110, una. modificación tlellaLín vul
O'al' (1,. egún lo reconoció ya en l:>4oU Juan tle Yaldé en 
u Diúloyo de las LeJl!Juas, y á tal moctificación contribuyó 

!lO poco. t0l110 queda dicho, Ulla dominacic.ín árahe de ocho 
.. iglo ... Po)' eso dijo Escalfgel'o: tol 1111 1"(( a/'a7)ic(( 'voces ill 
llisJlania repel"i1ll1lur, uf ex illis jusllllil lhicoll có¡~fici po-

(l) El hLtín clil'lico, escrito, mny diferente <lel popular. ,e petritlccí, 1 n" 
decirlll a,l, poco ante, tI" In. caí I del iml'orio rOtuano. 
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test (1); lo qne no debe extrallar e, pues, aunque separadas 
por un abLmo de religión y de raza, tan pronto vencedores 
como vE'ncidos, enemigos 6 aliados, los cristianos y los ára
bes estaban en trato constante, tran mitiéndose, ya eñO
res, ya esclavoS, no sólo su lengua, sino también á veces 811 

religión y costumbres, Especialmente en el Sur fllé tal el 
predominio del árabe, que, según Alvaro de Córdoba, ape
nas había quien 'upiese escribir una carta en latín, y en 
cambio muchos escribían hasta versos n aquella lengua, 
En E, L6pez, Tamarit, Sonsa, :Marina, Casiri y HamDler 
pueden consultarse catálogos de término' árabes introclll
cidos en el ca tellano que comienzan por al en su mayoría, 
contel1Íendo el del último sabio vienés unos 500 apelativos 
de ciencias, artes, empleos, pesos y medidas, politica Y 
guerra; nillguno de sentimientos íntimos y nobles, menoS 
conformes con las costumbres de aquel pueblo sensual, ¡lel 
cual una. parte toca hoy casi los límites (le la barbarie. 

Del griego recibimo por conducto de los romanos voces 
que se refieren á la religión, como: apóstol, blasfemia, cate
cismo, diócesis, evangelio, obispo, sinagoga, etc., y pueden 
verse en el Diccionario de la Real Academia, junto con 
otras muchas que se introclujeron del Renacimiento aci, 
para expresar el tecnicismo de casi todo los inventos mo
derno ' . 

Sólo con la voz '(pé".pw, grafo (escribo), se forman, sin con
tar los derivarlos, las 4G palabras siguiente , cuya signifi
cación importa má. de lUla vez conocer: 

Auto
Autobio
Biblio-

( 
~ grafía, 

escribir de propia mano, 
íd, íd, írl. vida propia, 
conocer de libros. 

- ' 1 rOI'trl l'" 11) «Hay en Espana bntn, voce~ del arabe puro, que ~e pue( e 1 
un diccionm¡o con ellRs, » "egllu algunoR, empiezRn 610 por la silab" " 
unas 13tl.l pn.labrn" derivndas del árabe. 
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Bio
Cali
Carto
Coreo
Coro
COSIDO

Cripto
Cristalo
Crono
Epi
Esceno
Esteno
Estereo
Etno-
Fito- f 

Fonór¡mfo. 
Foto
Fotolito
Geo
Grafómetro, 
Hagio
Hidro
Homógrafo, 
Ideo-
lcno-
Icono
Léxico
Mono
Oló{Jl'afo. 
Organo
Oro-
Orto
Paleo
Paleonto
PantóYl'Ofo. 
Poli-
Pro sopo
Taqui
Tele_ 
Tipo_ 

Topo-

f 
grafía, 

- ;~~)\!-

escribir "ida de otro. 
hacer letra gallarda; calografia. 

dibnjar mapas. 
componer bailes. 
de. cl'ibir países. 
dcscripdón del mundo. 
escritura oculta. 
describe formas de cuerpos al cristalizar_ 
determina onlen y fecha de snceso~. 
interprt\lar in cripciones. 
pintar decoraciones. 
e cribir breve¡ taquigrafía. 
dibujar sólido'. 
describe las razas. 
íd. los vegetale~. 
esct'ibe y repite ~onidos. 
diblljo por impresión Je la luz. 
íd. iJ. sobre piedra lilogrMica. 
descripción de la tierra. 
medida de líneas y ángulos. 
trata de vidas de los silnto~. 
íd. de las cartas marítimas. 
escribe voces parecidas. 
representa ideas con figuras. 
doscrihe planta de edificio. 
¡(1. illlágene ' . 
escribe dict'Íonarios. 
íd. parte de una ciencia. 
testamento escrito por testador. 
describe órganos de animales y plantas. 

íd. montañas. 
escribir bien letras y signos. 

¡ 
entend('r documentos a~liglloS. 
de~cribe seres de otras opoc¿.~. 

r copia y reduce planos ó dibujos. 
escribe y descifra e critul'a secreta. 
describe el exterior de una persona. 
e'cribe tan pronto como se habla. 
arte de comunicar por telégrafo. 
íd. de imprimir Ji bros, etc. 
de cribir un paí con dotalles. 
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Urano
Zoo-

1 ¡graCIa. 

- 400-

describir cielo, cosmografía. 
íd. animales. 

Oon la voz Mif)~, logos, discul',so, etc., se han formado 
las 64 palabras siguientes: 

Ana
Anti
Antro
Apo
Arqueo
Astro
Bio
Catálo!lo. 
Cosmo
Crono
Decál0!J0' 
Día/oflo. 
Eno
Entomo
Epi/ll!lO 
Etimo
Etio
Etno
Farmaco
Filo
Físio
Fono
Fraseo
Frano
Genea
Geo
Hidro
Histero
Histo
HomóIQ!j(}. 

Icono-

Ictio
Ideo
Léxico-

\ 
I 

\ 
\ logia. 

j 

conforme á razón. 
contradicción entre dos textos. 
tralado del hombre física y moralmt>nte. 
discurso en defen a. 
estudio de monumentos antiguo. 
íd. de los a IrOS. 
Id. de las leyes de la vida. 
inl'pn la rio, Ji ·la . 
e~tudia las leyes del mundo fL ico. 
trata fechas y serie de suce os. 
diez mandamientos. 
plática entre dos ó m¡í~. 
ensefía á elaborar vinos. 
e tudia los insectos. 
resumen de las materias. 
e ludia el origen de los té rminos. 
íd. la~ causas de lils cosas. 
íd. las ralas en lodos sus apelo ' . 
trlltado de medicamentos. 
estudia el I nguaje. 
íd. las funciones de la vída. 
íd. lo sonidu!> d l idioma. 
ordenar las frases; redundanCIa. 
estudia facultados órganos del cerebro. 
trata de los aSl'emliontes. 
esludia las materias del globo. 
tralado de las agua '. 
('ambill orden lógico de las idea>.. 
estudia !rjidos oJ'gánico~. 
voce ó lado~ parccidos 
representa virtudes ó \' icio~ con Ilgura ,; 

de pcrsona .. 
trata de lo.' peces. 
estudia y clasilica las idea . . 
íd. lo relath"o á la analogía. 
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Lito· 
Logaritmo. 
I.ógica. 
I.ogogrifo. 
Metodo
Minera
Mito
Monólogo. 
Morfo
Necro
Neuro
Noso
Onto
Orto
Paleonto
Para
Pato
Periso
Pireto
Poso
Prólogo. 
Psico
Silogismo. 
'recna. 
'releo
'reo
'roco
'róxico
'rropo
Zoo-

logia. 

- 401-

estudia dibujo sobre piedra. 
término, progresión numérica. 
enseña á discurrir con acierto. 
enigma por combinación de letras. 
ciencia del método. 
tratado de lo minerales. 
historia de lo dioses falsos. 
hablar solo; soliloquio. 
estudia historia de [as formas. 
biografía de un muerto. 
tratado de lo nervios. 
íd. nombres de las enfermedades. 
tra Lado d el ser en genera l. 
íd. de la buena pronunciación. 
íd. de seres orgánicos antiguos. 
razonamiento fal. o. 
tratado de ]¡IS enfermedades. 
emplear voces . llper/luas. 
tratado de las fiebre . . 
íd. dosis de medicamentos. 
discurso preliminar. 
trala del alma humana. 
argulllento de tres proposiciones. 
tratudo de términos técnicos. 
Id . de las causas fi na1('s. 
ciencia de Dios. 
tratado de partus; obstetricia. 
Id. de los venenos. 
Id. dIsentido alegórico. 
íd. del reino animal. 

De epi, sobre; hidor, hidra, agua; monos, uno; polos, poli, 
llluchos, y de ielmné, calor, se forman también multitud de 
\Tocablos antiguos y modernos. 

DellYodo tenemos unas 100 voces (el académico Sr. Pas-o 
cual dice 300), nombres de milicia, 6 propios, como: bagaje, 
batalla, dnga, flecha, guerra, heraldo, riesg(), sayón, tropa, 
vasallo, Alberto, Enrique, Fernando, Federico, Rodrigo, et
cétera; pero en algunas es discutible su origen. 
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Hay también en castellano algunas voces hebreaR, cornO: 
amén, bolsa, querubín, y serafín; pero no todas las que cita 
Mayans, pues garguer'o es griega, y hosanna no es castella
na. AdemáQ , algunos de dichos términos son comunes á to
das las lenguas, y tal vez vinieron á la nue tra por con
ducto del árabe, como sucedió con tamaf¿o, cof1'e, mezqttÍ?lO, 
pitanza y romana. 

Del vascuence tenemos algunas voces (sobre 40), lo mis
mo q ne del francés é italiano, así como del eastellano las 
tienen también aquellos idiomas . Los franceses, auxiliares 
de Alfon. o VI en la conquista de Toledo, introdujeron mu
chos términos qne están hoy en desu o. En cambio, á fines 
del siglo XVI se españolizó la corte ft'ancesa de Enriq ne IV 
con innumerables voces castellanas; pero de los franceses 
somos hoy más que nunca tributarios de voces, frases Y 
modiRmos, en menoscabo de nuestra hermosa lengua, y de 
nuestra armonio a literatura. «Aquella prosa castellana 
del buen tiempo, vigorosa, abundante en largos periodos, 
viva, grave, noble y sencilla á la vez, se ha convertido, dice 
el sabio odelltalista Dozy, en pálida prosa, falta de indivi
dualiuad y caráeter, y en muchos casos, francés traducido 
palabra por palabra. » A este resultado contribuyen no poco 
los malos traductores, y los ayos é institutrices franceses, 
ingleses y alemanes, que enseñan entre nosotros á barbotar 
las palabras Dieu, Good ó Goot, en vez del dulce nombre 
de Dios, y el de mamán, me1'e, mother ó mutter, en lugar del 
sin par tierno nombre de madre_ Por otra parte, el espíritu 
mercantil de la sociedad actual con su correspondencia abre
viada despoja al lenguaje de toda su poesía y contribuye á 
la decadencia del buen decir. Incumbe, pues, hoy á los bue-
1l0S hablistas la penosa tarea de devolver á nuestra prosa 
castellana su anterior pureza y majestad, escogiendo, colllO 

preceptúa Ql1intiliano, entre las voces nuevas las más an
tiguas, y entre las antiguas las más nuevas . 
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CAPÍTULO VIII 

I<"orma,clón y (Iesarrollo del romance castellano. 

Si no sólo en todo el imperio romano, sino hasta en la 
mi ma Roma, hablaba el pueblo desde antes del siglo VIlI 

Un latín adulterado en las declinaciones y en la sintaxis, 
COmo afirman los autores de nota Penet, Raynouard, Can
tú y otros; si el castellano en su principio es el latín en sus 
Postrimel'ias, debemos convenir en que nue tra lengua co
menzó á formarse por aquellos tiempo. No puede) empero, 
determinarse con precisión su punto de partida, porque la' 
lenguas están ujetas á mutaciones constantes de tiempo y 
de espacio, y se forman, y crecen leutamente por it-resistible 
qUerer de una gran muchedumbre ha ta llegar á su com
pleto desarrollo. Vano es, pues, el empeño de los filólogos 
en sostener opiniones contrarias sobre la fecha en que :tpa
l'eció el castellano. 

Gnerreros y no homes sabidores, de la espada más que de 
la pluma, necesitaban los ínclitos fundadores de la llueva 
Patria española para rechazar al enemigo común de su cruz 
y de sus libertades. Tratarían sólo de entenderse recípro
camente, cambiando y fundiendo sus lenguajes respectivos 
hasta crear un vocabulario amalga,ma de todos, con nn fon
do abundante del bajo latíu, y sin otra norma que el capri
cho, la ignorancia y la necesidad imperiosa del momento. 
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e Los christianos, dice en 1433 D. Enrique de Aragón, mar
qués de Villena, se recogiel'on en el Monte Sacro de As
turias é perescieroll los saberes entre ellos, i aún el escri
vil' y leer por diuturnidad de tiempo.» 

Sostienen Capmany, M. Marina, Monlan y otros erudi
tos, que el romance castellano empezó á formarse hacia el 
siglo Xj tomó índole y forma de dialecto culto en el reinado 
de Alfonso el Sabio; adquirió grandiosidad en tiempo de 
Juan II y Fernando el Católico; brilló con pompa y majes
tad en el reinado de Carlos I, que lo llamaba lengua de la 
Divinidad, y se pulió y enriqueció bajo Felipe II, y des
pués por Solís, Mendoza, Riojas, Granada, León, Cervan
tes y otros soberanos escritores. 

Si se entiende que una lengua sólo está formada y tiene 
vida propia cuando en ella por disposición oficial e redac
tan los documentos públicos y privados, y e la declara nu· 
cional, indudablemente el castellano se formó á mediadoS 
del siglo XIII ( l260), fecha en que Alfon o el Sabio escri
bió las Pm·ticlas, el Fuero R eal, la 1'ablas astronómicas Y 
la Crónica oficial, donde aparece ya la riqueza, maj estad Y 
armonía de nuestro idioma; pero para llegar á tal desarro
llo en lo escrito, tllVO en buena lógica que ser antes babIa
do y entendido pOI' el pueblo. Con razón llice Amador de 
los Uíos que la lengua espailola fué adoptada en tiempoS 
de Alfon o el Sabio por la Cancillería, porque e taba ya 
generalizada en las esfera inferiores de la sociedad¡ y otrO 
erudito escritor: «muchos llaman al pueblo vil plebe, igno
rante vulgo; al cabo ese pueblo es el que induce á los doC
tos á hablar bárbaramente y les impone su lengua. » 

Demuestra el inmortal Oésar Can tú que, desde 1a segun
da guerra púnica ha ta la caída del Imperio de Occidente, 
el latín rústico no f'ué otra cosa que la formación lenta, 
desarrollo progresivo y perfeccionamiento cabal de la leO
gua italiana¡ demostración casi por entero aplicable á la. 
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nuestra, porque es cosa averiguada que el ca tellano co
menzó á juntar caudal de voces desde que los romanos ex
tendieron su lengua por todo el territorio español, siendo 
por aquél arrinconada y heredada en vida. En efecto; la 
Corrupción del latín, de cuyas cenizas comenzaha á surgir 
el castellano, se observa ya desde antes del Concilio de Di
be¡'is (año 300) en inscripciones heehas con voces ibéricas 
y fenicias, sin declinación, ni género, ni sintaxis. Valeria 
hizo una lápida se vivo; se escribió eum filios, ob meritis y 
otros disparates latino-g;ramaticales, pues hasta el Munici
pio Iliberitano se llama Ordo dedieatíssimi. 

En 594 se construyeron tres iglesias in locum Nativola 
(Alhambl'a) cum opera'rios vérnolos. En 739 hizo el rey Fa· 
vila grabar una inscripción en la capilla de Santa Cruz, 
Oangas de Onís (Asturias), que cita Morales, donde se su
prime el diptongo ce en las palabras preceptis, alme, hee y 
Se falta al régimen en ob tropheo en lugar de ob tropheum. 

<La conjugación, dice el académico Fernández-Guerra 
(D. Luis), sufre continuos descalabros, y la construcción 
Va siendo cada vez más lógica, directa y sencilla, tanto que, 
al comenzar el siglo VIII puede afirmarse que ba desapare
cido el hipérbaton, así en el romance como en el latin co
trecto. » Las fa.ltas apuntadas son ya muy comunes en el 
Citado siglo y iguientes, pues se prescinde á. menudo de la 
sintaxis, como diciendo: villas quam por quas, aeeepi serpto 
Por 8eriptum; se permutan las letras afines, se cam11ia. el 
Pronombre ille en articulo y se suprimen ó transponen le
tras, de cuya alteración g~adual nos dan idea clara los si· 
guientes ejemplos: 

Latín. Intermodio. -------
boves . . . .. ___ • . . . . . bues. - ..... . ... - . -
IJÍvitas .. •... _ • • •• • • cibdat ...... - ..... . 
débita . ....•... _ _ _ _ debda ..•..... - ... . 
delicato . . _. _ .. __ . _ delgato ....... - ... . 

Ca. tellano. 

bueyes. 
ciudad. 
deuda_ 

delgado. 
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Latln. 

ecclesia . •••....•... 
et¡uas . .......•.... 
ego . ............. . 
et . .............. . 
{acie ad . . , •..... , . 
(ratre . .......... . . 
hcec ¡Ua .• ....••.•• 
hoc anM ..........• 
Iwc die . .•..... , •.. 
illic . ............. . 
íUos . •..••....••..• 
jam magis ...•..••. 
loco .•. ..•..... , ... 
oomparare ........• 
magis ............ . 
ovelias .. ..........• 
per ad ......•.•.... 
quolllod" .. ........• 
unde . ... '" .. . ... . 
Be1'1nudus .. '" ....• 
Marlinus . ........ . 
Pe/rus ... ......... . 
Sa71zus . •••......•• 
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Intermodio. 

eglesi¡l .......•.... 
egua ..•.......•.. 
eo .........•....•. 
e, hi, ye ....••..... 
Caza. '" '" ...... . 
frade ......• " ... . 
aqueJa ... ' ..... '" 
hoganno .......... . 
hodie ........... .. 
hy, y ............ . 
eJos .•.......••••• 
jamais ........... . 
Jogo .............• 
konparar ........ .. 
mais ........•..... 
oveyas .........•. . 
pora ............. . 
cuerno •.•...•..... 
ond, onda ..... ...• 
Uenlluiz .........• 
Martiniz .......... . 
Petriz ............ . 
Sanziz .. ' .....••.. 

Ca.tellano. -
iglesia. 
yeguas. 
yo. 
y. 
hacia. 
fraile. 
aquella. 
hogaño. 
hoy. 
allí. 
Jos. 
jamás. 
luego. 
comprar. 
más. 
ovejas. 
para. 
como. 
doncla. 
Bermúdez. 
Martínez. 
Pérez. 
Sánchez (1). 

Nuestra 1iteratura aparece antes que la de todos los idio
mas vulgares con más grandeza en el fondo y más elegan
cia en la forma, según lo demuestran sus primeros monu
mentos literarios, á saber: el Poema del Oid y la Crónica 
rimada de mediados del siglo XII, anónimos; del XII tam
bién la Crónica Iriense en bable; los Poemas de GonzalO 
Berceo del XIII; el Poema de Alejand1'o, por Juan Lorenzo 

(1) Equivale la terminación cz á filillR Berm"tli, Martini, etc., coOlO el 
eblt ó be,. de los Al'abes, y elfitz de los ingleses. Los apellido8 espaúoles (e

o 
, 

latín COO>tÓ1ll0ll) comenzaron á USMse en el siglo x, de las terminaciOoe~, 
«e •• ,oi, ici, vienen az, ez, iz, pOLo supresi6n de la vocal final. Antes se etO 
ploablll1 apodos, y en el siglo XII la. de oon el título de lugar 6 señorío. 
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de Astorga; la versión del Fuero Juzgo, por San Fernando, 
y los Anales de Toledo en prosa castellana. 

La transformación gradual del latín en romance caste
llano se notará mejor en documentos del Archivo de Saha
gún y de otros, con Sll extrai'ia sintaxis y ortografía: 

Año 780. Per illo rio qui vadit... Damus ... duas ecuas, et uno rocino, 
el una mulla, et tres asinas, el \' iginli dure caprre. (Es
critura de fundación del Monasterio de Obona, A 'turias.) 

909 . Eclesia que est fundula in ripa de númine Dudo, de ter
mino Autero de Sellas. 

» 922. Cimeteriolo meo que habeo de aholol'um meorum. 
9/.9. Dua capras cum suos filio el duos carnero. 

)¡ 973. Mullum, Kavallum, ella, equas, bobes, jugos 6, bakas 20, 
abes ~20, km'ros 4, sábanas 2. 

~ 007 . J nter rio de cala veras el rio de ... 
» ~056. Accepimos de vos in precio 1) eminas de ceuera et uno 

carnero. 
), 1074. Una mula pro colore amarella, el una asina maul'isca, et 

una kapa vermella. 
1099. Ovelias, una porca cun suos lectones ... una pelle delgata. 

» ~ H O. Heredilet pater ad filium et filillm ad patrr. 
» H 50. Estos sunl los foros que deu el reí D. Alfonso ad Abilies 

qllando la poblou par foro Suncti Facundi, elotorgóla 
Emperador ... Qui vasura gectur de sua rasa e las calles, 
pectet V sólidos al Merino e tolla 1'en; et vecino qui per 
mal talento iectar petra in casa de suo vecino pectet V 
sólidos al don de la casa; si tal nillo (niño) non fur, que 
sedea de X annos in iuso (abajo) ... (Fuf.ro de Avilés) (1). 

» 1480. Que sol tedes elas debdas que devemos dare et ista ter!ia 

de la rnedietate del que morire 
» 1222. E de dos archas doiel 18 menor ... metamos ¡stas ninos en 

poder del pispo de Palencia e de D. Alfonso que los de

fendant é amparen ... 
~ 1229. Del entroydo ata la pascua, hi el dia que la feriaren, ha-

yan Sil moravedí. 

(1) Algunos, como A. Fernández-Guerra, dicen que son una invención 
estudiada del siglo XlII. 
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Año 4230. « ... En el dia septeno verna priesa mortal; 
Avran todas las piedras entre si lit campal; 
Lidiarán como hornes que se quieren fer mal, 
Tudas se farán piezas menudas como sal.)) 
« ... Non será el doceno quien lo ose catar, 
Ca verán por PoI tielo grandes flamas volar, 
Verán á las estrellas ca!'r de su logar 
Como caen las fojas quant caen del figar .. . I) 

(GONZALO BEIICEO.) 

h 4233. El pan que avie Monio Rodriglliz, ye las tiorra~, ye otor
goles ola terti:.l parte de las debdas que trobamos, fora 
todas I¡qllelils ... 

» 4239. Que pertenece al almosna, así que el pan de los pobres 
que muele hy ... 

» 42".8. ({La ley ... es dada á los varones como á las moyeres, á los 
grandes como á los peqllennos, á los sabios COl1l0 á los 
non sabios, á los fiosdalgo como á los vil anos ... é reluz 
COIIIO el sol en defendendo á todos.» (1mcluccwl1 del 
Fuero Juzgo.) 

1250. Quiero fer una pro a en roman paladino, 
En qual suele el pueblo fablar á su vecino; 
Ca non so tan letrado para fer otro en latino. 

(J. L. DE ASTO liGA.) 

Mucho fas el dinero, et mucho es de amar; 
Al torpe fase bueno, et omen de prestar; 
Fase correr al coxa, et al mudo fablar. 

(AncIPREsTE DE HITA.) 

~ 4260. ({E por ende dixeron los abios: que la saña embarga el 
corazon del homo de manera quel non dexa escoger la 
verdad ... la ira del Reyes como la braveza delleon que 
ante el su bramido todas las be~tias temen ó non saben 
dó se tener, é ante la ira del Rey non saben los bornes 
que facer ... » (Siete Partidas.) 

• 12;2. D. Esidro nuestro juyz ... nuestro Alcalle ... que todos seao 

quitos de todo pecho é facendera. 
_ 4300. É por rrazon de la guerra ... ponemos con vusco que nOs 

dedes ... de escudiellas ... 
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Año 1344. Et vos rrey esto fogades, 
Et guardatvos de su dan no; 

i lo, Sennor nos matad es, 
Non regnarades un anno. 

») 

(Ruy YÁÑEZ.) 

1455. D. Henrique por la gracia de Dios ... á vos el aljama de los 
moros de la muy noble cibdad de Tuledo, é al nuestro 
carnicero que tenedes en la cibdad; sE'pades ... é ovieron 
é levaroll e han o Iievan los dichos arreldes .. . 

f ~94. Hem, es asentado é concordado que si fasta aqui algund 
moro a menguado ó Cerido ó deno tado á algund calivo 
ó cativa cristiano, teniéndole en su poder, que non les 
sea demandado agora nin en ningund tiempo. (Capitu
lación de Granada.) 

IIH O. A saber, que vosotros los susodichos de vue. Ira buena vo
luntad aveys sido y sois vasallos mios y de mi corona 
real, y auiades fecho juramento egull nuestra ley que 
para agora y para siempre me guanlaríades fidelidad. 
(ZUIlITA, Anales de Aragón.) 

IlSi2. Esta cue\'a llamada ahora Covadonda, es aquella donde 
el infante D. Pelayo se encerró con otros pocos cristia
nos que entonces le seguían, y aquí obró Dios por ellos 
de sus acostumbradas maravillas, como en todos nues
tros historiadores se lel:', razonando de lo mismo los na
turales desta tierra corno si pasara ayer. ()fonALEs.) 

En cuanto á la variación ortogr:ífica del romance á tra
vés de los siglos, y como verdadero arsenal de consulta 
para todo gramático, debe verse además la obra monumen
tal del doctísimo Sr. Conde de la VíI'Iaza, Biblioteca histó
rica de la Filología castellana, donde se hallarán muestras 
de la ortografía empleada por nuestros antiguos maestros 
de Gramática y Retórica, del tenor siguiente: 

Año ,1 H9. Plogo solepnizar assaz los decires que fiCe, do la sciencia 
fermosa y pelegrína, que los omes fallaron asy escripta 
en las estorias, no dexa dubdar ... 

)J H92. Quanto diximos Je juan de mena, pori¡ ase Jeho assi, que 
aya seydo vn ombre de vna luengua ... aurá passado ... 
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Año 1532. Deuen comen{:ar, según aquexen al occioso, demangán
dole cueta de la sciencia 4 tiibien attrahe pfetamente la 
lection. 

) 1563. A uezes delle auer vna syllaba senzilla en el fin, acosejá
do 4. 

)) 1602. Vees quanto dixe t1estas syllabas; assi yrelllos viendo, se
gú f'SSO, que ay vso sin excecion ... no se añidiendo ... ter
ná liciones longas. 

» ,1663. En las uoces actiua y passiua el nombre haze ó padesce ... 

En 1630 escribió el katedratico G. Korreas una ortogra
fía kastellana perfeta, dirixida al Pri-nzipe, y al Konde 
Duke, al Rrei, etc., en la que emplea siempre le por e fuer
te, y z por e suave; y en 1731 el profesor Ipólito Batiente 
publicó una NI~eva coloqa9ion de las letras qonozidas del 
Qastellano para qonseguir, etc., usando en iguales casos q Y 
z; pero ya no prosperó entonces su sistema; y sus obras, al 
igual que las de Bosomba y de otros, se consumieron, comO 
alguien dijo, en la especiedas. 
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CAPITULO IX 

De otras len¡;¡uas y (Ualectos .Ie la Península 
Ibérica. 

Desde que el hombre partió de la cimas del lmao, su 
cuna, para extenderse por todo el Orbe, fué formando fa
milias, razas y tribus que avanzan, chocan, retroceden y 
se dividen ó se funden, según las leyes de la naturaleza y 
de la necesidad, ó sin otra norma que la ambición y el ca· 
pl'icho¡ igual suerte cupo á las lenguas. Raya, pues, en lo 
impo ible el determinar, en tal eonfusión de relaciones, 
cuántos y cuáles términos tornó esta lengua de aquélla ó 
aquélla de la otra. 

No son de extrañar, por lo tanto, las extravagancias Y 
errores en que han incurrido varios filólogos yetimologis
tas por dejarse llevar de su imaginación, no siempre ilu -
trada, ó del amor propio exagerado, que les hace conside
rar su lengua corno madre y raíz de las demás lenguas y 

dialectos del Univer o. 
En los dialectos influyen la variedad y espíritu de raza, 

y hasta la comarca, según algunos; pues se ob el'va que en 
los pa(ses meridionales se suaviza más el idioma que en los 
fríos· el calor dicen hace abrir más la boca, aumentando , , , 
por tanto las vocales mientras que el frío hace cerrarla , , 
aumentando las consonantes; pero se me ocurre objetar 
que, si esto fuera cierto, los habitantes del África ecuato
rial tendrían sólo vocales, y seria suavísima su lengua. 
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1 

Del hable ó dialecto asturIano (1). 

Las razas gemelas de ctíntabl'os y a tu res tenian su len
gua propia, aunque un tanto latinizada, y lo. gorlo-roma
nos que con ellos moraron y de alli partieron con sus hi
jos y los de aquel suelo en pos de nueva victoria obre 
10R ürabe , debieron necesariamente adquirir algún caudal 
de voces de la misma. 

El bal.Jle pl'Ímitivo ha de tener naturalmente su raíz en 
el ibero, por ser los ibero, ó lo c ltiberos, lo primeros 
pol.Jladore conocido de la región; pero tran formándose 
por ley común á todas la. 1 ngua , opino que hoy on de 
procedencia latina la mayor parte de us término~ no geo
gráfico.', alguno de los cuales son de estructura én cara; y 
al efecto, ba la compararle con el latin y u derivado el 
castellano en cualquiera de las partes de la oración: 

BABLE ••••• 

LATtN ...... 

CA TEl.LANO. 

BABLE ••••. 

LATíN .••..• 

CASTELLANO. 

BABLE ••••• 

LATíN ..... 
CASTELLANO. 

BABLE ••••• 

LATíN ••••• 

CASTE LLANO . 

Yo, tú, ilIi, nnsotrns, vu otrus, iIlos. 
Ego, tü, illi, nos, vos, illi. 
Yo, tú, él, nosotro , vosotros, ellos. 
Iban illi aieri col mio horne 
Ihant illi heri cmn meo homine 
Iban ello ayer con mi hombre 
Pe la caleya á coyer les castai1es, 
Per callen¿ ad colligendas castaneas, 
Por la calleja á coger las ca tañas, 
Que oga110 son gordes y sabroses. 
Quce hoc anno s!tllt gurdce el saporosaJ. 
Que e te afio son gordas y abrosas. 

(1) So dOHconoce el origen de la palabra bllble: algunos la derivan de la. 
ingle.a ¿,,¿Ue. 6 de la {mnce.a h{/¡.a (charla); otros de ha¡¿ttc". etc., por 88r 

la. lengua inicial ó ¿al¿ttt1tn~ española. 
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La procedencia latina del bable e confirma aún más por 
tenel'terminacione ca i con tantes en ttY 1lS para las partes 
de la oración qne en latín terminan en t" us y um; v. gr.: 
animu, a?1u, Ba iliu, canlu, devolu, e,~pacill, larlu, malu, 
nuevu, pOClt, somlls, éramus, demus, que equivalen á las la
tinas animus, annus, Basilius, can tus, devolu , eBpatium, 
!arlus, malus, novlts, pauclts, sumus, eramus, demus, etc. 

y ¿no on latín ca i puro Ó derivados de él f¡¿ba, facer. 
jaya, !ema, !ende?', fi&rru, jiu, jlllcia, !ogm', fvm~iga, fonm, 
joz, jueya, ¡l/mil, furlar, JI/SU, y otras mucha cuya f lliti
na convirtió en h el ca tellano? 

Huye el bable, como el catalán, del sonido de la j, que 
sólo emplea en algún nombre propio, poniendo y en u lu
gar, como coyer, paya?', puyar, por coger,pajnr, pujar; Ó x, 
como :rahaU, xerga, xudiu, por jabali, jerga, judío. 

En el bable hay como cierta reminiscencia del francés, 
debido acaso á i:lU relacione con éste d lll'an te lo pl'ime
ros reye' de A tuda, obre 79 (V, Eginbard, Fulden Y 
otros), como:e ve en bagaje, coraje, potaje, pl'ollunciada 
de un modo análogo en ambas lengua. , aunque la e final no 
es muda en a.'turiano. Pronuncia é 'te la ch francesa. con 
sonido de J', puei:l .l'elu (hielo) e e cribiría. en francés chelu,; 
ca,ra (caja), cacha; vexiga (veji~a), vechiga. Dicha x equiva
le á la x cata.lana y á la sh ingle a. En francés y en bable 
e e eribell iO'ual les armeB le-s brides, les cartes, les inlrí-

o I 

gues, les plantAS, les plumes, les reformes, les reines. les ro-
ses, tc, auuque varia un poco la pronuneiac.:ióll. 

El Sr. Rato ele Al'güelle' ha pubHcado un vocabulario 
bable, el cual, aunque incompleto, 'upone un e::;tudio peno
so de ob 'en-ación y una l'urlición poco común; pero emplea 
muehas voces del castellano (sólo en la. A. una 1:3.') yaue
m,\s puede el' cau a de errores para los que desconocen 
el Principado, por no ser dicho inventario el de la vo
ces empleadas en toda la provincia, ino el de una región 
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más ó menos extensa de la misma, desde el centro hacia el 
Oriente. Y bien merecía la pena de preparar un vocabula
rio con lOIl términos, frases y giros ó modismos comunes á 
todo astur, y los particulares de cada localidad; ó por lo 
menos de consigna:l' en qué concejos se habla dicho bable, y 
qué cliferencias características hay entre unos y otros. 

En este breve trabajo sólo cabe anotar algunas de estas 
diferencias. En algunas panes de Asturias dicen: güenu, 
giielu, güelta, giiela; les ablanes, les jabes, les mosques, les 
lJates, les sardines, etc.; en otras: buenu, buelu, vuela, vuel
ta,~ Zas ablanas, las jabas, las moscas, etc. Dicen unos : les 
cañes, les peñcs; otros: las cañas, las peftas, y otros, á la 
di tanda de un kilómetro) las canas, las penas (por cañas 
y peñas). 

Aquí dicen: xixu, goxa, paxu, maniega, xintar, xiblar, 
mor'ciella, fleru; allí: xuiciu, cesta, maniegu, xantar, mur
cía, nigu, etc. Aquí io, allá yOlt; y basta creo que en algu
na parte dicen, imitando al infinitivo latino, cobm"e, paga
re, por cobrar, pagar. En Oviedo dicen qué yo (que es); en 
Luarca qué ya , y en Tineo qué ía. 

Emplean unos la ll, como en Cataluña, para casi todas 
las voces que se escriben con 1 en latín y castellano, di
ciendo, por ejemplo: llabiu, llangosta, llobu, llechuga, lleña; 
llino, calle/re, llabor, llana, llavar, lleche, llibro, llagar, etc., 
mientl'a que otros emplean para dichas voces la l, ó se va
len de una articulación que es preciso oir de viva voz, y de 
la cual puede dar idea un choque seco de la lengua reco
gida contra el paladar, y representarse con el signo con
vencional s con sonido de la ds italiana. Además, no debe
mos prescindir de la variedad del bable que hablan los lla
mados vaqueiros (1). 

(1) Tienen éstos más afinidad por BU traje, modismos y aoento con los 
habitantes de la Cordillera que con los limitrofea de la braña. Para el ilus-
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En todo lo dicho me refiero naturalmente al pueblo de 
corta instrucción, pues claro es que las personas ilustradas, 
que son muchísimas, se expresan en correcto castellano, 
aunque faltando á veces á los preceptos de la sintaxis; y 
hasta en castellano casi puro expresa el pueblo sus armo
niosas canciones. 

«La raza astur, dice el académico Balaguel', lo salvó 
todo en España: independencia, leyes y culto, LENGUA y li
teratura, hi toria y honra. 

»Un puñado de montañeses alzaron en las a perezas del 
Auseba un trono que legaron á León y Ca tilla, y con él 
la lengua, culto, leyes y costumbres. , También Cantú 
llama al dialecto astur padre de la lengua castellana. 

Como prueba plena de su paternidad, conserva el bable, 
además de las citada, otras muchas voces, anticuadas hoy 
en castellano, como: abajar, aballar, abastar, abeya, aban
do, accarreto, aceta, ajalag(~r, ajogar, ajondar, ajorrar, 
ajumar, agora, ansina, antruido, apega?', m'rascar, arrin
car, bienfecho, calunia, caminada, capiella, castiello, cava· 
da, coller, dalgo, delgazar, denantes, deprender, desfacer, 
ende, en/orear, enfotar, ensordm', e8C1trecer, espeto, esq~titar, 
estrecheza, faba, jacer, falagar, falcon, fallar, jame, farina, 
lasta, fechurra, jeder, fembra,jender, ferida, ferrar, fermo-
8ura, filar, fiucia (confianza), jogar, foguera, folgar, jonte, 
larca, foz, fU~'aca1', fu?·ta?·, letor, magiier, malencolía, mes
mo, meyor, nacencia, onde, oveya, sable (arena), sotil, vafo 

tl'e dootor I\lemán Hen Hübner, los V((qlleiI'O~ pertenecen i. nnl\ rl\z,~ daga
tlerl\da de lo. poblaoión primitiva; poro, á mi vor, son más bien uno. rl\ma 
desprendido. 6 cortada del tronco celtibero por la per.eonci6n romano· 
l'oligioSI\ del siglo I, 6 por el godo iuvas"r. L .. cultuca aotual va disipan. 
do, aunque de un modo lento, la prevención y el desden cou que antes 
fueron tratl\dos it semejanza lle 10B (·hu,tos baleares, los 1111'1'0118 de la. Au
Ve1'1lia, los agoteo navarros y otras rnzas desllichaclas. Acerco. de los va-
91<';r08 de alzana debe verse la OIuioRI\ obro. publicada en Oviedo por el se
ñor Acevedo Huelves, muy bien escl'ita y razonada con noblez .. y valentia . 
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(vabo), Vttsté, etc., etc. Pero el bable tiende á fundirse rá
pidamente con el castellano, y si los filólogos astures no se 
apresuran á fijarlo en la forma propuesta por Jovellanos, 
se perderá un recursO etimológico de no escasa valía para 
la lengua nacional. 

El bable ac~ual es, pues, el latín decadente ó el nacien
te castellano, y una pt'Ueba más de esto es la notoria faci
lidad con que el a turiano en la Corte, sin trato con sus 
paisanos, se asimila los términos y el acento de Castilla. 

No corresponde á esta ojeada, ni á mi competencia, ha
cer del a unto un estudio más detenido; en él podrían ocn· 
parRe con brillante éxito las lumbreras del Principado y 
del mnndu, el eminente filó ofo cardenal González (1), el 
sabio literato y elocuentísimo orador SI'. Pidal, el eminen
te lit.erato crítico Clarín; los doctisimo Can ella, y Menén
dez-Pidal¡ el portento de la Literatura Menéndez Pelayo, 
y el profnnclo crítico filólogo Valbuena, pOI' ¡·dinidad de ori
gen; y por igual raZ011 uno de los primeros noveladol'es de 
E par1a y de todas partes, el insigne Pereda, si no e tuvie
ran dedicados :i trabajos de más trascendencia.filo 'ófi¡;a y 
social. Conformémonos, pues, con los trab 'ljos de otros be
neméritos del bable, como Marina, Jovellanos, Acebal, 
Caveda, Laverde, Vigil, Menéndez de Luarca, Junquera, 
Rato, y el poeta populal' D . Teodoro Cuesta. 

B"úte. 

La po ~trera Ilue 'he ya d'Otubre yera, 
y acnbó e trempano la esroyaza; 
La xenle alburutada y bullanguera 
De comor la garulla daba traza_ 

Abía de figus una goxa en lera, 
Peres del fornu, cachus de fogaza, 

(1) Por SU pórdida. recienLe están do Juto la. religi6n y la cienoi .. , Ta()l
bién pasnro " Il. m ej or vida los Sres. Cuesta y Aceba!. 
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y atizaben el fuego cun tarucus, , 
Fartus de rebJincar les rapazucus. 

(N.) 

A J. CAVEDA 

Pruyóme deprender' dol asturianu 
La dulce fabla y el decir melgueru. 
y ya de rapazúcu'l monte y Hanu 
Alegré co les sones del punteru; 
y cuando persumí Ipersúrnu vanur 
Que quicias 'n el falar foí el primeru, 
Leí los (( Namoráos de l' aldea» 
y el rixu se me f6 d'aquella idea. 

(r. CUESTA.) 

JI 

D e l lla Ma r;aller;a . 

. Poco puedo decir del habla de Galicia, y no por falta de 
SImpatías, que las tengo, y muy grandes, por tan bella re
gión; pero me faltan autores de consulta, espacio y, sobre 
tOdo, aptitud. 

Escritores antiguos de autoridad, citados por nuestro 
Gerundense, dan á los gallegos origen celta ó celto-gálata; 
celta ha sido pues la leuO'ua primitiva de Galicia, que, , , <> 

como todas, se fué transformando por la influencia de las 
que hablaron los nuevos iuva ores del país, debiendo con
servar restos de todas, pero eepecialmente del bajo latino 

Podrán el bable y el gallego tener mayor ó menor analo
gía, sobre todo en los límites de los dos pueblos, como quie
l'en algunos, lo que nada tiene de extraño, dada su afinidad 
de origen, y el ser esto una ley constante de todas las fron
teras; pero hay notable diferencia entre ambas hablas, 6 si 
se quiere dialectos, sobre todo en el acento, que difícilmen-

Z1 
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te pierden los hijos de (jalicia, aun los ilustrado, que allí 
abundan en todos 108 ramo' del saber, tanto ó más que en 
cua1(lUiera otro punto de EspaJ1a. Veamos algunas discre
pancia . 

En gallE'go el artículo es o, os, a, as; en a turiano, el Ó 

illi, l(l, los, les ó lus; el primero dice: eu, ele (yo, él); el se
gundo, yo, illi; aquél e, se; éste y, si, como en ca tellano. 
Uno pronuncia con énfa is los participios pasivos en ado, 
ido, como tomúdo, acostúdo, 1)erdiclo; el otro dice tamal', 
acostm~, perd¿u. 

El gallego tiene la o final del castellano, y el a turiano 
la con vierte en ~~, ambos con raras excepciones, pues dice 
aquél: acc;bo, abó (abuelo), adeviño, anexo, cocho, envolto, 
jeito, galo, hemo (yerno), larrmjeiTo, lomba, rnaricallo, niJ10 
(niuo), peito, penedo, sano (8ueilo), vello, etc.; y éste, acebu, 
buelu, adivinlt, aneyu, gochu, engolviu, jechu, galllt, xenru, 
naranxu, llama, mariqltitu, ¡¿eru, pechu, peñeu, sueñu, vie
yu, etc. 

En el halJla gallega se dice, á. imitación del latín, cego, 
neve, perna, te:ndct, terra, y en la asturiana se admite i an
tes de la e, ciego, nieve, etc., como en castellano. Aquélla. 
conserva la o, á imitación del latín, en voces como corda, 
moc¿ (muela), morda, morte, parla, solla, sorte, soldo, Y la. 
segunda la convierte en ue como el castellano cuerda, muer
da, etc. 

EIl Galicia dicen: ladeira, lacón, ladm, lagoslra, lamber. 
leite, lirw, lagar, lita; y en Astnrias, llade"a, llacon, lladra, 
llago sta, llamber, lleche, llino, llugar, lluna. 

El gallego tiene una cuarta conjugación en or, como cam 
po,' (,componer), y d08 terminaciones má8 para el gerundio, 
que son indo, onda, como 1ndindo, pondo (pn1iendo, ponien
do), de que carecen el bable y el mismo castellauo. 

A.qué1 dice: (uches ó foche; el asturiano joisle, juste ó jos
te (fuiste); allí, en algnl10 puntos, tendes, tedes ó teis (te-
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néis), vÚldes, vides ó vis (venís), ten y tifían (tienen, tenían); 
en Asturias tenedes, ó como el castellano. 

En Galicia hay verbo con dos infinitivos, como facer y 
lar, dicir y dir; en A tudas 610 facer y dicir. AlU dirán: 
pra la, rnÍ1ia mao, moer, san, gran, etc.; aquí, pacullá, la 
mio ó la mía, '/'/utmt, moler 6 muler, sam.t, granu, etc.; el ga
llego uele tel'minar los diminutivos en i110, iña, como ra
pacúlo, probúia; el asturiano, en, in, ina, como Ramoncín, 
probina. 

Por último, en algunos puntos de Galicia convierten la 
z en s, en otros la s en 15, 10 que no ucede en Asturias, ni 
confunden como allí la g en j y viceversa, diciendo en al
guna parte paja por paga; y con e to queda indicado que 
tampoco en Galicia tienen un dialecto común, como creen 
mucbos, pa ando el de Oren e por el' el má dificil de en
tender para los demás e paIlole . Y no continúo comparan
rlo, porque se haría prolijo establecer palabra por palabra 
la granelí ima diferencia que puede notar cualquiera entre 
las dos haJ.¡la~, gallega y a tUl'Íana. 

Discuten lo fi1610go:i sobre si el gallego se deriva del 
Portugués, 6 é te de aquél, cue ,tión que en mi elltir se re-
u lve en favor de la prioridad del primero; porque si to

das la lengua y dialecto 1'Olllances de nuestra Península 
cOmenzaron á formar 'e por todo lo largo de la. cordillera 
Pirenaica, Cántabro-a túrÍca y da,laica; si e fueron de'
arrollando en movimiento de avance progre ivo hacia el 
8ur, la lengua portugue a se deriva nece adamente de la 
de Galicia, cuyo paí , límite Norte de Portugal, tuvo pre
Ponderancia anterior, como parte integrante por largo 
tiempo de la monarquía gótico- a. turiana. Así lo afil'ma 
también Ticknor (Historia de lft LitemtuJ'O general de Es
Pa1ia), diciendo que «el gallego fué en u origen una len
gUa importante de E 'paña., y el primero que ' e desarrolló 
en el ángulo Noroeste de la. Península». 
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En gallego escribió AlfomlO el Sabio sns famosas Canti
gas en honor de la Virgen, á pesar de conocer muy bien el 
castellano, y mandó se cantasen en su sepulcro de Murcia, 
donde ignoraban aquel romance, sin que hasta hoy, dice 
Ticknol', se conozcan las razones que tuvo para lo prime
ro, ni las causas de lo segundo. Pero este literato no tuV'O 
en cuenta, como tampoco el historiador Lafuente, que la 
literatura gallega precedió á la castellana; que en tiempos 
de Alfonso X abundaban en la Península los poetas galai
co-portugueses, y que en toda ella debían, por tanto, enten
derse muy bien sus celebradas poesías. 

Gallego. 

Triste, afrixida é ehorosa, 
O pé d' o eruceiro, Rosa, 
Morríase de doo!'¡ 
A probiña sospiraba 

E chomba 
A morle d' o seu amor. 

Xoven ainda, moy nena, 
Xamais conoeera a pena, 
Triste herenza d' o vivir¡ 
Non coidara a coitadiña 

Qú inda tiña 
Que choral' é que sofrir. 

(LAMAS CARVAJAL.) 

Pombiña mensaxeira 
De branca pruma, 

Fálalle ós emigrados 
D' a patria sua. 
Di 11 es. mimosa, 

Que d' eles apartada, 
Galicia chora. 

Dilles que pr' os seus lares 
Tornen axiña¡ 

Que sin eles non queren 
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Pintar as viñas, 
Regar os regos, 

Madurar as ca tañas 
N' os castañeiros. 

Dilles que non hay torra 
MilIor que a nosa, 

Máis ridentes paisaxes, 
Máis frescas sombras, 
Máis puros ceos, 

Nin ¡ua máis luscente 
N' o firmamento. 

(Cunnos ENníQuEz.) 

nI 

Len{;ua portll{;uesa. 

«El portugués, y en él comprendo al gallego, dijo el in
signe Mayans, considerado aquél como priucipal, porque 
tiene libros y dominio aparte, aunque es dialecto distinto 
del castellano, es tan conforme á él, que si uno abre un li
bro portugués sin saber qUE: lo es, suele leer algunas cláu
sula creyendo que es castellano. » 

Hoy, como antes, el portugués tiene libros y dominio 
aparte; pero el gallego, sin tener (por fortuna) dominio 
propio, tiene literatos, poetas y oradores eminentes, y su 
literatura, si acaso no tan copiosa como la portuguesa, no 
le cede en belleza, armonía y perfección. 

Abonan mi aserto, pues honra son de Galicia, Sarmien
to, Barcelos, Comide, Padin, Murguílt, Roddgllez, C. Pi-
1101, L. Carvajal, Camino, Concepción Arenal, Canalejas, 
Oarracido, Taboada, y otros muchos que sería can ado citar. 

Convienen todos, desde Núl1ez de León y Alderete (1601 
y 1606) hasta hoy, en que el portugués es lengua roman
ce, hermana del castellano, con el cual se confundía casi 
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hasta los últimos anos de la Edad Media; tanto, que pare
cen escritos en latín, ca tellano y portugués aquellos ver
sos de .J uan de 1\f ella: 

Canto tuu palmas, famosos canto lriumphos, 
Ursula, divinos, marly/', ('oncede favores ... 
Illustres genero 'a choro' da~, Ursula, bella 
Das, Rosa bella, ,rosa, fort s das sancta, columna. 

Al presente se diferencian, según D. Eduardo de Mier, 
en lo siguiente: tiene el portugués más voces france
sas (1) y meno árabe que el castellano; su acento es na
sal; convierte en ilbante mucha de nue tras guturales; 
hay en él propen ión al mayor empIco de vocale '; cambia 
la e en ei. y l!l, o en OU, como de vem, veira; de 01'0, aura; 
suaviza las entonaciones iniciales y finale , y se diferencia 
por fin del español en la fluxión del infinitivo.' Si mondí 
llama al portugué. ca tellano deshuesado, por haber elimi
nado alguna letra. intermedias, como la l en (loor, y otra· 

El portugué tiene muchas voces ca tellana , como ami
go, come)', mesa, espiritual, !Jorque, etc., y supera á éste Y 
á todos los demás idioma de Europa en que e personal 
su infinitivo; v. gr.: ser, seres, ser, sermos, serdes, ,ereJll 
(que yo sea), etc. 

Ferreira de Vera en 1631, echando fanforrifl,as, comO 
dijo Sarmiento de Núilez Liao, asienta que «a lingl1a por
tuguésa he tam copiosa de vocábulos latinos que podemoS 
compor mnitas oraqoe ... Tem outra grandeza, que pro
nuncia melhor a latina que qualquer outra, porque lhe del 
a pl'onuncia~áo conforme a fon:a e vigor da letras o que 
nao tero a ca thelhana, que toda as dic<;oes en m pronun-
¡;iáo á maneira ele n, et v como se fora b, . 

(1) Se atribuye e~to Íl. los muchoA fmneo.os que entraron en Portugal 
con et conue Enl'i'llle <le Borgoña y HU hijo Alfun.o Henriquez, funllador 
.1e ostn. monnrql1in. . 
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,Portugal e Galliza, dice Costa da Silva con más amor 
propio que acierto, fallaram sempre á mesma lingua¡ é a 
historia quem testifica esta assersiio ... Portugal... teve e 
tem ti do independencia e literatura. Galliza ficou sempre 
provincia de Hespanha. Portugal ponde por esso cultivar 
a sua lingua ... Galliza sem literatul'a propia nao poude fa-. . . 
zer outro tanto ... e a sua lmgua popular circumscnpta aos 
usos caseiros ... foí condemnada a ficar na sua rudeza e na 
Sua barbarez primitiva. » 
. A pesar del íntimo parentesco del portugués con el ga
llego, indicaré brevemente las diferencias que observo en
tre ellos, principalment.e pro ódicas y ortográficas: 

En portugués ge, gi, je, ji suenan lle, lH; en gallego xe, 
xi, como en asturiano y catalán. La z final portuguesa es 
s; el gallego las permuta según los puntos. El primero re
presenta la 11 por nh, diciendo vizinho, y el segundo dice 
viciño. 

Los portugueses escriben: avelha, elle, filho, 'mulhe1', ja
llado (lh y II igual á l); y los gallegos abella (abeja), ele 
(él),fillo, muller, jalado, como suena. 

Aquéllos tienen tendencia á usar la m nasal por n; v. gr.: 
um, bem, mún, com, (l/n, homem, y en las terceras personas 
de plural de verbos, como teem, ter'em, eram, joram; éstos 
emplean siempre n 

En gallego, non, pruma (pluma), páxaro, nobre, Xan, 
asina, un-ha, tesonro, estorníño, pay, may, por o, sono, di· 
cír, luches, (oron; en portugués, náo, penna, pas <aro, novel, 
Joáo, assin, nma, thes01lro, storninho, páe máe, pelo (por el), 
8omno, dize1", fóslc, foram (fuiste, fueron ), etc. 

Respecto al ca tellano, ya lo ha dicho Mayan , se con~ 
funde casi con el portugués en algunas frases: v. gr.: (¡CÓ
mo! de veras queres compra?" aquella casa! Nunca, pO?"que 
quero compra¡' tlm cavallo que me pm"ece bello, aunque en 
conjunto se advierte en el portugués una forma más al'-
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caica que en el espaf1ol. Y no pueden negar espaf101es y 
portugueses su próximo parentesco en todo, pues desde 
Dionisio 1, nieto de Alfon. o el Sabio, y desde Herculano 
y Oamoens, hasta Ohagas, Oliveira, T. Braga y otros mu
chos, abundan alli como aquí los literatos, poetas y orado
res notables, de cuyo saber y elocuencia fué buen testigo 
ef reciente Oentenario de Oolón; en cambio aquí, como allí, 
escasean los hombres de Estado. 

Portugués. 

És tiro bella, como é bello 
O sorrir da madrugada; 
És tH'o purll, como é pura 
Virginal ro a fechaela. 

Tens da rosa o rubor casto; 
'fens dos anjos a candura: 
Tens do mar a mageslade; 
Ten do céu a fOfmosura. 

iPor ti O bate o meu peilol 
Minha vida, por ti vivo ... 
Eu te vi, anjo dos anjos, 

erei sempre oteo captivo. 

(A. L. D.ALDunQuEnQueJ 

IV 

Len¡;lIa provenzal. 

A la vez que nació en el Norte de Espafia el castellano, 
se formó por las faldas oI'Íentales de los Pirineos otra len
gua con los restos del viciado laUn y de los dialectos góti
cos que dominaron tiempo antes en el territorio. Dicha len
gua recibió el nombre de lemosina (de Limoges),proveneal, 
por hablarse en la Provenza, y también lengua de oc (Lan-
güedoc), y se habló desde Valencia costeando el Medite-
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rráneo hasta los Alpes, comprendiendo parte de Aragón, 
las Baleares y aun Génova y Saboya. Tal vez, dice Viar
dot, el uso de la lengua provenzal tomó origen en Catalu-
11a y Aragón, por ser los catalanes fundadores de la poesía 
vulgar. 

Había antes en Francia una lengua latinizada que se 
dividió en dos ramas: la de los franceses del Norte, con re
ducción de formas y mayor número de elementos germáni
cos, y la del Bul' provenzal tí occitánica, de oc (si) en opo
sición á mei, que decían aquéllos. 

Divide un escritor á los habitantes de Francia en fran
ceses y catalanes, contando entre éstos á los de Provenza, 
Gascuí'la, Limoges, Auvernia, etc., y el Dante pone en Es
paila la lengua de oc, diciendo: «cuando afirman, los espa-
1101es dicen oc, los franceses oil, y los italianos sí (allí oc, 
allí oil, allí, sí, ajirmanclo loquntur, ut hispani, jranci et 
itali) , . 

El erudito catalán Antonio Bd.stero, predecesor de Ray· 
nouard en Filología provenzal, afirma (1724) con pruebas 
que el italiano y otras lenguas proceden del provenzal, que 
después se llamó idioma intermedio, auuque sin razón, en
tre ellatfn y los romances. 

Según Raynouard, el provenzal fué el primer .romance 
que adoptó formas gramaticales, se fijó y perfeccIOnó; pa
rece fuera de duda que ya estaba :fijado en el siglo XI. 

De todos modos, puede darse como más seguro que co· 
menzó su formación á mediados del siglo x, Y fué lengua 
clásica de los trovadores Ó juglares, poetas de la Gaya Cien
cia, como la lengua de oil ó del Norte fué la de los tro-

veros. 
Entre ambas lenguas hubo al principio identidad, como 

queda dicho, y daré una idea breve de cómo se separaron. 
El provenzal conservó Ja a acentuada del latín, y en el 
N orte la convirtieron en é. 
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Así del latín pietatem lo trovadores hicieron pietat, y 
los troveros lJieiet; de trinitatem, lrinitat, trinilet. 

J.atfn. Troyarlor('...; UI'I Kur'. Troveros dol }(orL€>. 

Edificiulll, Edilici, Editice. 
Srrvitiulll, Servici, Service. 
Ad versarius, Adversari, Ad I'el'saire. 

Lo, CO, Le, ce. 
Natul'alis, 'aturaJ, Naturel, étc. (1). 

La Gaya Ciencia, ó poesía de los trovadores, galante 
siempre, y á veces escéptica y atrevida, dominó durante la 
Edad Media en las citadas regiones y aun en todos los slt· 
Iones regios de la Península española, sobresaliendo, entre 
otros muchos, los trovadores antiguos Vidal, Borneil, Ma
tapIan a, Auxias March y Roig, y entre los modernos Mis· 
tral y Balaguer. 

Provenzal. 

E lo reis castelás taing 
Qú en manje per dos 
Cal' dos rrgi llIes ten, e per 
V un non es pros. 

(N.) 

Ma, fin amor;:, fons de bontatz, 
Merce ti clam, lai! no m' acuso 
(Señora, fino WilO?", (u,ente de bondad, 
lI-ferced te pido, ¡ah! no me acu es.) 

A BALAGUER 

Eres parti, la te lO claro, 
E lou cor gounfió de valour, 
Lou front e cur, t' entournes uro, 
E toun iuo negre escound de plour. 

(MJSTnAL.) 

(1) Véase sobre la materia P. Diez, Guonnrd, FnyJit, !tlo1inier, Ray
n"tlard y P. Vignan. 
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v 
D e l catalán, valenciano ,. mallorquín. 

Según el eminente filólogo alemán Fl'iedrich Díez, el ca
talán no es propiamente un dialecto del provenzal; es más 
bien una lengua original que se une con aquél de cerca. 
Aunque en mí sea atrevimiento, tal opinión me parece 
poco fundada; porque si el provenzal fué la lengua de Ca
talufl.a y Valencia en los siglos x y XII; si en el XIII co
menzó á escribirse el dialecto catalán y á estudiarse su 
gramática, se deduce que el catalán se deriva inmediata
mente del provenzal, ó que es, si se quiere, una variante 
del mismo, como lo son igualmente el valenciano y el ma
llorquín. 

Así lo afirman Escolano, Viardot, Mayans y otrOs mu
chos. Éste dice: «Los dialectos de la lengua lemosina son: 
la catalana, valenciana y mallorquina; la catalana ha reci
bido muchos vocablos de la francesa. » 

En catalán ge, gi, je, ji, suenan como en francés é ita
liano; la e igual á se; la ig suena ieh; la x como eh france
sa; la z como la s. La II en vez de l es muy común en prin
cipio, medio y fin de palabra, como llivre, eallau (callad), 
anell (anillo). 

El artíclllo neutro lo tiene á veces plural; v. gr.: los ba-
rats de eixa terra. 

Del citado filólogo, Sr. Diez, son la mayor parte de las 
observaciones que siguen. No se diptongan la e ni la o, bé, 
eel joeh lloch' la e cambia á veces en i, como en durminl , , , , 
mils; la o en tt, como en llur, ulh, vulh. 

Faltan en catalán la e y la o de flexión española, como 
en vert, (¿ll, menos en voces geográficas Ó lluevas, como 
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Ebro, jeudo; ie, ue no son catalanas, porque pues y fiereza 
son castellanas; tampoco tiene los triptongos iei, ieu. 

Algunas veces la II medial se convierte en tl, como vetlar, 
batlle. En qua y gua suena la u. 

Desaparece la n final latina, como baró, catalá, aunque 
la conserva en el plural baróns, cataláns. 

Las silbantes provenzales se van cambiando en h, como 
en plaher, prehar, vihí, rahó, dehembre¡ de plazer, presar, 
razó, vesi, decembre. 

La z final pasó á ser u, como pau, feu, preu, diu¡ la d 
latina se pel'ffiutaen u, de cadere, caure; de pede, peu. El 
catalán perdió hasta su signo característico de parentesco 
con el provenzal, pues en vez de oc, emplea. sí, como el caso 
tellano, de cuyo idioma sufre, al par que los demás dialec
tos de Espat1a, la influencia que corresponde al contacto 
con la lengua nacional y oficialmente obligatoria. 

El catalán se habla más puro en la montaña y en algu
nos puntos de las Baleares; disminuye en la costa y lími
tes de Castilla y Aragón, en las capitales y en las clases 
altas, como pasa con todos los dialectos; por fin va en pro
gresión descendente de Tan'agona á Castellón y Valencia, 
desapareciendo en Alicante (1). 

Catalan. 

Ja trona lo canÓ. Lo Aristócrata de Viena 
De lo alt de son palau 
A tots sos generals adelantarse ordena, 
y de extermini y mort los vonts desencadena; 
Alograuvos, soldats; mes, mares, plorau. 

( BALAGUER.) 

¡Espanya per la Creul 
Vensuda, acorralada, jamay lo coll ajoca. 

(1) Véase Tubino. TRmbien debe consultarse la Gramática de Bofarall. 
y el Diccionario de Labernia. 
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Ja tol perdut, soIs queda en enlairat recó 
D' Asturias una cova, damunt d' ella una roca, 
y allí l' espanyol clava la Creu del Redempló. 
Ab los alarbs se encara y 'lB diu:-A aquesta serra 
Se troba Espanya, y de ella ardít jo baixaré. 
Qué hi fa, fills de Mahoma, que haguéu gllanyal la terra 
Mentres que '1 cel me quedi y al cor hi tinga fe! 
¡Zou! ¡zou¡ los montanyesos; al aire la bandera. 
Voltejin las campanas á somatent cridant; 
o" o •• oo, oo ••••••••••••••••• • •••••• o.' •••••••••• 

L' astur la Verge Santa de Covadonga invoca, 
A Montserrat la casa pairal té '1 catalá; 
La gent aragonesa, més ferma que la roca, 
Té per intercessora la Verge del Pili. 

(Lo Poema del Cor, T. BARÓ.) 

Traducci6n. 

¡España por la Cruzl 
Vencida, acorralada, jamás el cuello humilla, 
Todo perdido, aun queda en mísero rincón 
De A turias, una cueva; sobre ella hay una roca, 
y allf el español clava la Cruz del Redentor. 
Afronta á los alarbes diciendo:-En esta sierra 
Se encuentra España, y de elIa audaz yo bajaré. 
¿Qué hay, hijos de Mahoma, con que ganéis la tierra 
Mientras me quede el cielo, y el pecho tenga fe? 
¡SÚ I j ús¡ los montañeses; al aire la bandera; 
Repiquen las campanas tocando á somaLÁn; 
•• 00,. _ • •• o.", Oo ••••••••••••••••••• , ••••• 

Astur, la Virgen Santa de Covadonga invoca; 
Ve en Monserrat su casa paterna el catalán; 
La gente aragonesa, más firme que la roca, 
Reza á su intercesora la Virgen del Pilar. 

(ENRIQUE GASPAR.) 

El valenciano, según Martin Viciana (Libro de alaban
zas, 1574) «beve en el nascúniento de la fuente latina por de
recha línea, y no el castellano », lo que, movido de espíritu 
regional, trata de probar diciendo que la lengua valencia-
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na es latina pura en más de tres mil voces, que no lo son 
en la castellana; tales como devotio, oratio, sermo (en latín); 
ilevoció, ora ció, sennó (en valenciano); devoción, oración, 
sermón (en castellano) . Por eso reprueba que «la lengua 
castellana se entre por las puertas deste Reyno (Valencia), 
que todos la entiendan, y muchos la hablen, . 

J)el catalán procede, dice el Sr. Borao, el valenciano, y 
ambos del lemo ín, habiéndose afrancesado el primero, y 
castellanizado el segundo. El mallorquín se acerca al cata
lán más que el valenciano, y del catalán se deriva como un 
subdialecto, á consecuencia de la conqui ta de las Baleares 
por los catalanes en tiempo de D. Jaime el Conquistador. 

Los provincialismos del valenciano y mallorquín apenas 
autorizan á llamarlos dialectos. E l primero tuvo más roce 
con los árabes, contra la opinión de Viciana, y lo tuvo y 
tiene con los castellanos; el segundo no tuvo roce con otros 
idiomas; por eso hay entre ambos diferencias de ortogra
fía, prosodia y ha ta de términos (1); pero apenas se ob
servan diferencias lexicológicas y sintácticas entre los tres 
dialectos ó lenguas. Las tres emplean mucho la II inicial, 
medial y final, como en llÍ'l:re, millar, jiU; tienen tendencia 
á la 1t y ensordecen la o final de las voces primitivas. Con 
el valenciano Rólo el portugués puede competir, dijo Oer
vantes, en suavidad y dulzura. 

En los tres reinos alterna el castellano con el idioma de 
los naturales, desde que Felipe V ordenó en 1716 qne en 
Catalufla se escribiesen todas las causas crimi nales en len
gua castellana, y en ésta también todas las sentencias, de
cretos, provü;iones, etc., de las Baleares. El mallorquín 
tiene dos snbdialectos, el mahonés y el ibizano. 

El académico Sr. Balaguer pide que acepte la Academia 
las voces regionales que carecen de equivalencia en caste-

(1) Rólo el mallorquín conserva Luln del proven"nl .. , Ba, RO, pOI' el, 1(1, IQ . 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 43l-

llano, de las cuales cita 18 catalanas, 8 aragonesas, 20 ga-' 
llegas y 32 asturianas. 

Valenciano. 

Santa Verge, del Pare aventurosa filia 
Mare del FiII volguda, y del Espirilit Sant 
Esposa beneida, de nostra fé sencilla 
AculI el hom~natje; e colla nostre canL 

Matinel efe delicies 
Qu' el Maig adorna, 
Beneida mil vóltes 
La ten na aurora; 
Quant tu t' nco tes 
Qarinyos te derije 
Quant len vas plore. 

( LLOMBART.) 

Mallorquln, 

QuanL fuy grans, e sentí 
Del mon la nanitat, 
Cornensay á far mal 
Et entrey en pecat. 
Oblidats lo uer Deus, 
Sequent carnaJilat 
Mas plac á Jes uckri t 
Per sa gran pielaL 
Qué presentec á mi 
Sine uects crucifica!. .. 

(R. LULIO.) 

VI 

D e l ara~on(>!i, a nda lllz ,,- j í ba ro a n t illano . 

Por documentos elel siglo XI sabemos que el lenguaje de 
Arag6n tiene el mi ' mo origen que el de Castilla. En 1152 
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se escribió allí: et illas (artículo) lcasas que forunt de se12-
nior Enego Sanz ... y en 1162, hec est carta de una vinea 
guam comparavit Petro Tiron ... pagato pretio ... En un prin
cipio era conforme la lengua de Navarra con la aragonesa, 
que, annque castellana, conserva muchas voces de Catalu
na y Valencia, y aun provenzales, lo que no debe extl'a
narse, puesto que el provenzal se difundió por todo el rei
no de Aragón casi al mismo tiempo de nacer el castellano, 
declarándole D. Jaime el Conq~ústador en 1288 lengua de 
la Corte; pero dejó de usarse uu siglo déspués (V . BORAO). 

Sin embargo, los aragoneses del Somontano hablan un 
dialecto del castellano, pues tiene con él diferencias esen
ciales; v. gr.: ó mulo, os mulos (como en Galicia), por el mu
lo, los mulos; tu yes, el ye (como en Asturias), por tú eres, él 
es; vinon, tubon, se juen, por vinieron, tuvieron, se fueron; 
subiba, teneba, por subía, tenía; gosa ser ó gosa tener, por 
debe se'r, debe tener; á yo, por á mí; bel, bella, igual á por al-
gún, por alguna, etc. . 

Además, son en el pueblo muy corrientes ciertos térmi
nos, como paice (parece), jué (fué), chiquío, empentón (em
pujón), esva?'rizó (resbaló), enronas (escombros), trebaja 
(trabaja), tubian (tenían), cuerta (corta), cantáro, á orillo de 
otri, tiniente; y comunes con el bable tiene otros, como ?'ial, 
dú', melecina, naide, probe, giieno, q1tiés (q l1ieres), etc . 

. Los aragoneses pronuncian el castellano con una infle
xión especial de entereza que es propia de su carácter no
ble é independiente (1). 

ti) FJI acollQ Iweitmul Ó pl'ovincial es la pronunciación peculiar de cado. 
pals, conjunto de ritmo y melodía, modulación y tono (V. Cor.L y VEra); 
es decir, una especial canturia transmitida de padres á. hijos. Pero, ¿l, 'lué 
se debe, y cuándo empezó esa cantluia que tauto distingue á los habitan
tOH de vllrias provincias y comarcas? ¿Cambia con la lengua, ó se conservO. 
á pesar del cambio? . 

Si cambiase con la lengua, perderlan su acento, por ejemplO, los fran-
oeses, ca.talanes, gallegos, etc., cuando hablan bien el castellano, lo que 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 4;);)-

En otras provincias de España se notan aún modifica
dones fonéticas ó diferencias de pronunciaeión, provincia
lismos ó voces propias, y modi¡;mos que no vician substan
cialmente la lengua castellana, como puecle cualquiera ob
servar fácilmente. 

El andaluz conserva muchas raíces del árabe. Los anda
luces suavizan el idioma suprimiendo con frecuencia la l' y 
:" finale ; la el de los participios pasivos en ado, ido, ó final, 
como en usté, vil"tit, lo que se observa también en el mismo 
Madrid; abusan, en unas provincias más que en otras, de 
la Z," cambian la h en j, la l eu 1', la II en y, y la e en 8, sien
do en esto un reflejo suyo los hijos de las Antillas. 

Entre los términos peculiares de Andalucía pueden con· 
tarse aciguatado, caído; arnunales, disparates; cuaco, rudo, 
ganso; fanganirw, enredo; macarroño, corrompido; morma
jo, gran disparate; real/a, gente apil1ada; singuilindall!W_ 
cualquiera cosa; surra'r, encogerse de miedo; tllero, tronco, 
y viso,-a)", columbrar. 

El andaluz en sus principales variedades es el símbolo 
de la gracia y del buen humor, y la fiel-m de :JI{aría Zanfí

zima la tierra de la alegría. 

,ólo sucede en muy contauos casos, y io. COlSta de granuo en:peño; qlledll ' 
ría, adem;'s , probado que era casi único e"e acento en EApaUt\ durante la 
dominación latina. • 

Si la vl\riedl\,l de ," udo se debo tÍ. la de circunstanda. 10ca10" no puelle 
explicarse por qué 10 tienen diferente aquellas comarca" que e,tim en trato 
frecllente, y no separadas por 8erios obstáoulos natnrales, qu~ tant~ mllll
SUD contl'a la uniul\d de una lengua. y si dicho canto e~ lDharaute a In fl" 
milia, ¿por qué lo perdieron lo." j' .. mili~. gnllagas Y lo.. 000 d~ O~RtrourUla-
les, por ejemplo, trasladadaH al ADdalus cuando 11\ ReconqUlstl\ , 

Oue.tiones 80n <iBtr.s qlle no he vi.to tratadas hl\8ta hoy; y mereCla la 
pena porqlle su solución daria tal vez alguno. luz Robre el origen de la, 
rnzll: y formación de las langon •. D. todo". modos: la fonétic~ ospecial de 
ellda región es un auxiliar poneros o parl\ dlstl~gUII' á los habltl\utes entre 
fo;i, R,UO(llte ha.blen con purOZR un!\. lengll& eomun. 
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Andalu::. 

Si arguno, á su pesar y por fortuna, 
Vió su justo valé reconosío, 
y á la fuerza subío 
Encontróse en lo~ cuesnos {> la luna , 
En lugú de sentirse envanesío 
Güerve los ojos al rincón querío .. . 
Pero logrando su mayó consuelo 
Er premio más an iao 
En que su dicha er seviyano ensierra 
y es su constunte afán y eterno anh(>lo 
Contemplá las delisias tiesta tierra 
y vé los esplendores deste ielo. 

Preguntllsló á Viyegas, el' pintó 
Que enartese la patria de Muriyo¡ 
Preguntusté á usiyo, 
El insigne e curtó ... , 
Pregllntusté á los mucho qne contamos 
En sien~ia , artes, letras y curtura 
Por hombres de "alé ... , 
y otro ien mil que á mi pe al' omito, 
Porque es el no acabá si á todos . ito, 
y no es cosa stlnsiya 
El rocordá la Guía de Seviya; 
Digan é ' tos y aquéyos 
Si sus triunfos más grandes y más bayos 
No los deben quizá~ á haber nacía 
Rajo e te sielo hermoso, 
En este pueblo siempre bendecío, 
En donde tó respira arte y poe ía, 
y tó es dicha y amó, luz y alegria. 

(FELIPE PÉREZ. ) 

Copra den negro G ebbasio. Copla del negro Gervasio. 

Ro café la lo cuajao, 
Tan cupA tuita I'a siya, 
y pide su gnarapiya 
Ro branquito acarorao. 

Versión. 

El café está todo cuajado, 
Están ocupadas toditas las sillas, 
y pide su guarapílla 
El blanquito acalorado. 
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~o TUI ito ha ¡JI'cparao ;\iño ArlurÍlo ha preparado 
Todos los dulces más mejore. 
Cerveza, hielo, licores, 

To ro duce ma lIIijore. 
Cebesa, jielo, Jicore, 
TuilO ta sabroso y güeno: Todito está sabroso y bueno: 

l/asta i pide veneno 
Sirviente lo irve, señores. 

Jata si pide heneno 
Si bien te sih(>, siíiore. 

(FELIPlt J ANEll, I/otable profesur de Puerto Rico.) 

Dialecto jibarescu. 

Dende la mairugaíta ( 1) 

Ya ei gallo n:inudeando, 
Comencó á bajai la aitura, 
Ai .on dei canto dei gallo 
Con mi boliche encendío, 
Mi güiro debajo oí brazo, 
A mi mujei ¡pfobecila! 
Dejando uon tres O1uchauhos 
Y é juro con los barruntos 
Pa esalijaise ('2) dei ClIIutO. 
Dende tli dia y ei memento (3) 
En que allá, po arriba ei barrio 
'Esa vez poi güena sueite) (~J 
Topé con ei Comisario 
Que, 'in mencionai su'ilios (:;J, 
Ni sopletorios repailOs (tl), 
~Ie anotisió que subia 
De ei pueblo con ei encaigo 
))e a visai pa la gran Ji esta 
Que le jasian ti don Pablo. 

(I) Maurugadita, 
(2) DeXOCUpM$e. 

(3) Momento. 
(4) Por buena 8~larte. 
(;;¡ :;ub~illioij. 

(ti) Rapados. 

(P. ALFONZO, Puertu Rico .) 
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Hay también en la Penín ula un dialecto, usado lJor lo 
gitanos (de e,r¡iptianus) y otras genteH de mal vivir, que se 
compone de voce~ ca tellanas con entido alusivo ó meta
fórico, y de otras de significación eaprichosa ó desconocida. 

A e¡;;ta jerga, jeriugonza ó algarabía se da el nombre de 
germanía Ó caló, y su principal objeto es hurlar la acción 
de lo tribunales, á q ne e hallan frecuentemeu te sujetos 
los que la emplean. 

El francés tiene una jerga, el argot de los gueux ó men
digo, 'j en inglés hay el can!, y en alemán el kokamloschen. 
A la.iu ticia y á sus anxiliare~ puede el' muy útil el estu
dio de tal dialecto, en que la cál'cel es banco, el verdugo 
burhí, los grillos antojos, el alguaeíl guro, la horca bai:lílea, 
y amén chachipé, etc., voce~ inventadas con siniestra ilf
t !lcióll, y fáciles de cambiar, como las claves, cuando se 
descubre su mecanismo. 

Mucha voces jsrgales son hoy conocidas de todos, como 
[)ltita,jindama, alfiler, chavó, gachó, infttndio, diquelar, par
né, mulé, trigo, etc. Véase M, Alemán, Sales, Oubí, Lu
gilde, Lombroso, y sobre todo El delincuente cspailol, por 
el docto escritor D. Rafael Salillas, si se quiere ampliar 
e ta materia. 

JERGA ACTUAL 

Pinchara al burno que ta placerao ar ,gao de mi me 
Repara al hombl'e que está colocado alIado mío 
el parlo de sorna que abilla en el foso del chopo. 
el reloj de oro que lleva en el bolsillo del chaleco. 

(SALILLAS.) 
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Daré fin á este artículo con cuatro palabras sobre otras 
Je1'gas ó jerigonzas que se inventaron para que sólo los ini
ciados se entiendan entre sí, ya con determinados fine, ya 
por juego y satisfacción pueril de no ser entendidos por los 
demás. 

Las jergas son COmlll1ec á todos los países, y su ba:;e, en 
general, es la lengua ó dialecto respectivo, con sufijos de 
una 6 dos sílabas; ó bien camhiando, como el bron (embus
tero) de los caldereros de Galicia y Asturias, el Latín dos 
cego'~J Y a Garisma. dos canteiros de Pontevedra, los nom
bres y verbos 11l'incipales á ht manera de los gitanos. Si 
aJiadimos, como hacen los niños, pa, pe, pi, po, pu, Ó gada, 
guede, guiili, etc., tendremos la frase ¿cómo está tu nuulre?, 
convertida en ¿cópo mopo espe tápa tupu malJa urepe?, y 
también ¿cógollo mógodo ésguecle tágada túguda mágada dré
[j1t(J(le? En catalán, ¿cóxo moxo esex taxa tuxu matra dre:re? 

Otras veces, si las ílabas de la palabra no son iguale , 
como en mamá, coco, soso, pepe, torito, carraca, ,.,-epare, etc., 
se pueclen invertir diciendo: ¿moco taes tu, drema? Si la in
versión se hace por palabras y letras, podría resultar el 
mismo sentido al revés, como en la frase: 

dábale arroz á la zorra el abad. 

En el bron un duro se llama canelo; y /.1.l1adiendo al nú
mero de duros los términos i veo, resultará que diez y veo 
callelos son diez duros. En el Latín dos cegos, el pan de tri
go es grito, el de centeno segre, dinero cherpos; auretra ru
far aguardiente, pelic01'ia bota, colirio vino, ansl:a agua, 
pinza muchacha. En la Garisma, mnrÍí1ar as iscas, hacer las 
Sopas; asives, asives, é nexo me quilles; ya jalr{ta de toi non 
pe'rdegudimes; casÍ, aSÍ, y no me fastidies; cállate la boca, 

no hables. » (SALILLAS.) 

Apunto e tos ejemplos á título !';ólo de mera curiosidad 
lingüística, aunque pueden ser útiles alguna vez. 
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CAPÍTULO X 

Frases , voces exóticas. 

N o diré si debe deplorarse, ni expondré las causa en 
este lugar; pero es lo cierto que de día en día se generali
zan, y hasta se estropean, entre nosotl'OS palabras, aforis
mos y frases extranjeras, en especial francesas, italianas é 
inglesas, cuyo catálogo irá por las trazas en aumento, de
bido á la facilidad de comunicaciones y al espíritu pedan · 
tesco de la naturaleza humana. Véanse la 112 siguientes: 

Francé . 

A bon marché ..... . 
Adieu,jusq'au rovoi!' 
A la darniere .... , , 
AlIons, lIlon nmi. .. . 
Allons d¡ner ..... , . 
Amateur .. ........ . 

1 

Del francés (1) . 

Pl'onllDciación. 

á bon marxó ...... . 
adi<p, xisco ('e\'oal' .. 
á la domiar ..... .. . 
alon, monamí. .... . 
alon cliné ......... . 
amatO'r .......... . 

Castellano 

barato. 
adiós, ha la la \'isla. 
á la última !IIoda. 
vamos, amigo mío. 
vamos á comer. 
aficionado. 

(1) Aunque es necesaria la viya voz, el 'lue desconozca e.ta lenr:u
¡\ 

puede p"onunciar la I''',.i. y O", gi como .li c"talan" Ó Imbll' , y se t\llroxillll\' 
rá i\ la pronunciación verdadera. La lt de viva voz, entre i y !l. 
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Francé_ . 

A merveilIe ....... . 
A peu pre ' ....... . 
A préscnt. ........• 
Argent comptant. .. 
Allaché .......... . 
Au grand complet. . 
Au plabir ........ . 
Ayez la bonté ..... . 
Deaucoup ...•...... 
Bijou ............ . 
Honjou!' .......... . 
Boudoir ........... . 
Bouquel. ....... , .. 
Don oir ... " ... . . . 
Bufrel .......•..... 
Calen~bourg ...... . 
Canard ........... . 

Carrousel . . ....... . 

Causerio. , ..••..... 

Celá va ans dire ... 

Cliché ............ . 
Consomé ........ .. 
Coupage ......... . 
Couplets., .....•... 
Crochet .......... . 
C'est ú dire ....... . 
Choque ..... , ..... . 
D'apres nature .... . 
Demoisclle ....... . 
Début ............ . 
De toul mon ctrur .. 
Enragé ..... , .... . 
Entrecóte ......... . 
Enloutcas.. . . . . .. . 
El moi aussi ...... . 
Fin de sil'clo ...... . 
Foie gras ... , ..... . 

- 439 -

Pronunciación. 

á mel'vell., . , ..... . 
á pe pr(i ... , ..... . 
á pl'esán, ......... . 
arxán conliÍn, ..... . 
Cllaxé ............ . 
ó gran cOlllpl é. , .. , 
ó pIe ir ...... , ... . 
eyé la bonté ..... .. 
boclt ............ , , 
bixú .............. . 
bonxnr ......... , .. 
budoar, .......... . 
buqué ..... , ...... . 
bonsollr. , .. , ..... . 
biuré .... , .. , ..... . 
calambur ....... , .. 
canal', . . .. , .. " ... 

carrusel. . .. . ..... 

coserí .. ' ......... . 

selá va san dir, .... 

clixé . ... , .. , ..... . 
írl ... , ., ......... . 
cupáx . ..... , .... . 
cuplé. , ......... . 
crox(i ............. . 
e ta dir .... , ..... . 

chec, ....... ····· . 
dapré natul' ... : .. . 
dOllloas;1. ........ . 
debú ...... ;...:···· . 
de tu mon co!'!'· .' .. 
lInraxé ........... . 
antrcc61. ......... . 
anlucá ........... . 
o llIoi osí ......... . 
fen de iecl. ...... · 
Coa grá ........... . 

llIuy bien, 
easí. 
ahora. 
al contado. 
agregado . 
Illuy lleno. 
con gusto. 
sírva, e V. 
mucho, 
alhaja. 
hueno ' tlías. 
tocador. 
ramillete. 
buenas noche, 
ambiglÍ, comida, 
juego de palabra ' , 
hola (mentira ). 
correr ti caballo cin-

ta ) eté. 
parlería. 
eso ni que decir lio-

n(>. 
placa fOlográfica 
caldo, 
nlf>zc)a de -inos 
coplas. 
puntilla, 
es decir, 
orden de pago, 
lomado del natural. 
eñorilil. 

estreno. 
de lodo mi corazón. 
furioso. 
en tre co tillas. 
para-aguas y sol. 
también yo. 
fin de iglo , 
hígado gordo. 
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Foycr ....... . 
(ian;oll ........... . 
(;rouppier. .. . ... . 
lIonni soit qlli lIIal y 

penso ......... . 
. Je nI' \'Ol1S ('OIlIprend 

¡JaS ..... '. . ..•.. 

Kerll1esse ......... . 
Lai sez faire, pa. ser. 
La revue ..... .... . 
Le dou ......... . . 

Le nom ne faiL rien 
a la chose ...... . 

Lihl'rté, (;galitp, fra· 
ternilé ...... . .. . 

LOuvl'e ........... . 
~lodaJ1le .. .. ...... . 
:>llluell1oisellc ..... . 
~,Jairc ... .. ..... ... . 
:\Iaitre tI'hutel. .... . 

:\Ialinée .•...... , .. 

~Mnll ..........• 
Merci ............ . 
'le \·oilá .......... . 
Messieurs ... .... .. . 
Mi e en $c( ne ....•. 
Moir¡\o .......... .. 
'1onsieur ...... " .. 
:\Ion cher ami ..... . 
On parle fran!,'ais .. . 
PareJe sus ......... . 
Parterre .......... . 
ras davantage .. ...• 
Passez l1Ioi Jo 1Il01. • 
ras pússibJe ...... . 
I'arfaitemellt. ..... . 
ras liu tout ..•....• 

- ·10.10-

PrnllunC'iA<'Íún. 

t'O}P •...........•. 

gorson . .......... . 
grupÍ!' ........... . 
honi ,'oa qui lila 1 y 

pans ........... . 
Xc ne vu cOIIIJIl'iJ.n 

pa ............. . 
kerlllés ........... . 
lesé fer, pa (Í •..... 

la revf;:¡ ... ....... . 
le ('Iu ............ . 

non nI' fó rian á 
la xos ......... , . 

íd ............... . 

l.uvr ............. . 
:\1adám . .......... . 
madmoa él. ...... . 
IlIrf .............. . 

lnE'tr d'ho";I ...... . 

Illotiné ........ ... . 

menill ........... . 
mersí ............ . 
me voalá ......... . 
mesieu ........... . 
mis en sen ........ . 
IIIOHré ............ . 
1II0siú ..... ....... . 
mon xerarllí ...... . 
on párl fmn.t; .... . 
pardeSli ......... . 
parterr. . . . . . . . .. ' 
pa uavantlÍL ..... . 
pa é moa lE' 1110 .. . 

[la posibl ......... . 
parfetmán ........ . 
pa df;:¡ tú .........• 

('u<o;tpllann. 

hugar, en el teatru. 
mozo. 
mirón del juego. 
vil ca el que milI 

piensa. 

no entit>mlo á V. 

lie ta, rifa de eal idad. 
dejad hacer, pa aro 
la revista. 
el clavo. 
el nombre no ti('ne

que \'er con la co
sa. 

libertad, igu:lldad 
fraternidad. 

Luvre. 
mi señora. 
mi eñorila. 
alcalde. 
jefe de comedor. 
pr nda y tiesta (lIla-

liana). 
lista de comida. 
gracias. 
aquí e toy. 
señores. 
puesta en escena. 
tela de agua. 
señor. 
mi <;aro amign. 
. e habla francés. 
obrelodo. 

jardín. 
ba la. 
permíta eme la I'rll;;l:· 
no es po ible. 
perfectamente. 
de ningún modo. 
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I·rnnr ~;:. Ptonunt iatiún. 

Pas encore ........ . pa sancor ......... . 
Peluch .... . ...... . peílllx ..... . . . . .. . 
Pendant. ........ , p:1I1 d {\11. . ....... .. 

Petit pois . . ... ' ... . poti poú ......... . 
Pt:lut Nre ......... . pelelr .... '" . , ... . 
Portirr. " ..... . .. . portip ............ , 
POllrqlloi. .. .. . .. . purquoá ......... . 
Promettro et tonir prometr e tenir on 

sonl dOllx ...... . uO' ....... '. ' .. . 
QlIadrille .... , ... . cadril. . ' ......... . 
nealllllr .......... . Rcolllúr ...... . ... . 
Rien dll tout. . . ... . rian diU tú ........ . 
Hou~seall . ... . .... . Rusó ............. . 
Saint Xazaire ..... . sen }in. él' ........• 
";II1S C'omp lirnent. .. san complimun .... . 
Sans f¡H;ons ....... . san fasón ......... . 
S¡¡YOZ vou~'? .... . . save Vll? ........ . 
Soi disanto '" .... . soa disán ........ . . 
. " i1 vous plait ..... . s'i! \lU pié ........• 

oirée ......... ' .. soaré .... '" ..... . 
,' ollteneur ....... , . llten<l'r . . ..... . .. . 
Tableau .......... . tallló ............. . 
TNo a t¡\te ........ . telatét. ........ " . . 
Toilette ....... . .. . toalét. ........... . 
Tomi ·le ........ . . . tnrist. ........... . 
TOUjOllfS ....•..... tllxlír .... ..... .... . 
Tour de force ..... . tUl' ue fors .. .. .... . 
Tres bien ... " .... . tre bien ... . ...... . 
TrOll csruu. .. . ... . trusó ............. . 
Tont I'a pour le 

mieux ...... . ... . 
tu va pur le mitÍú .. 

Valldeville . .. •..... vod·vill. ......... . 
y mis age ........ . 
\'olontiers . ....... . 

"erni ax .... · ..... ' 
volontié .......... . 

Yoltaire ........... . Voller .... .... · .. · . 

\'nulez vou. ? ..... . vlllé vu? . . .... . . . 

Wngon Iit. .... ···· . vagón Ji ......... . 

Cn !O. tellano. 

todada no. 
felpa. 
durante, imetría. 
"uisantes. 
fluede ser. 
cortina. 
porque. 
prometer y tener son 

cosas distintas. 
euadrilla. 
Heomur. 
nada absolutamente. 
íd. 
. an Xazario. 
~in cumplidos. 
hombre cómodo. 
¿sabe Y.? 
digámoslo así. 
si V. gusta. 
velada. 
rufián. 
cuadro. 
cara á cara. 
tocado. 
que ,illja por plael'r. 
sit'lllpre. 
un gran esfuerzo. 
J1I uy bien. 
equipO de novia. 
todo "a á pedir tle 

boca. 
romance. 
barnizado. 
de buena gana. 
íd. 
¿quit're Y.? 
Yagón cama. 
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AH riglh .......... . 
And company ... " . 
Bill of fare ... ' .. , .. 
IJil!. ........•..... 
Bee leak . ........ . 
Black ey(\ll. ...... . 
Break ........... .. 
Bull dog ........ , .. 
Carrik ............ . 
Clown ........... . 
Club .......... . .. . 
Confort. ...... , ... . 
Congresman ...... . 
Dandy ........... . 
Oocks ..........•.. 
English , poken .... . 
Fashionable ....... . 
For ever ......... . 
Garden parly .. . .. . 
(;('ntlemen ........ . 
<iood sa\'e the Queen. 
(~ood bye ........ ,. 
r.reat atraction .... . 
(;room ........... . 
Gurmand ......... . 
Hall ............ . 
lIigh Iife ........ .. 
Home rule ........ . 
How are you? .. .. 
\' 110nt understand 

yOll .•.•.•••.•••• 

Interl'iew ........ . 

- ~·u-

II 

Del IOf,:iles (75). 

Pronunoiar ión. 

01 raí ............ . 
an cómpani .....•.. 
bil of feir ...... . .. . 
bil. .. ............• 
bistel ............ . . 
blak eit ......... .. 
brek ............. . 
buldog ...........• 
carric ............ . 
clólln ...... • ...... 
cleb ............ . . 
cÓnfort. .......... . 
cóngresman ..•.... 
déndi ............ . 
doc .............. . 
inglis spoken ..... . 
fasionabl. ... " '" 
íd ......... . ...... . 
gArden parti ...... . 
genleman ........ . 
Gud se\' di Kllin ... . 
Gud bai .......... . 
greit atraxion ..... . 
grumo .•.......... 
gurman ........ . .. . 
jhol. ............ . 
jAig·laif. ......... . 
jhom rul. ......... . 
fau aar yu? ..... . 
ai dont onderstend 

yu ............. . 
interl'i(\ .......... . 

Q!lteURIlO. 

muy bien . 
y compañía. 
lista de platos. 
proyecto de ley. 
carne asada de \'~( :1. 
oj(' negro. 
coche. 
perro dogo. 
abrigo sin mangas. 
payaso. 
círculo. 
lo cómodo. 
diputado. 
gomoso. 
muelles. 
e habla inglés. 

de moda. 
por siempre. 
comida de <:al11po. 
caballero. 
Díos salve á la reina. 
adió . 
de gran efecto. 
lacayo. 
glotón. 
salón 
alta ociedad. 
autonomía. 
¿cómo e tA V.? 

no le entiendo á V. 

entrel'ista. 
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Jockey ........... , 
Lady ... ,."., ... , . 
L~ade~., . .. , .... . 
Limited .. , ... , .. .. . 
Lord ............. , 
Lowor Hous~. " .. . 
Lunch ..... , , . , .. . 
Match ............ . 
Meeting .... , .. , .. . 
Mister, sir ........ . 
Mistress., ........ . 
Miss ............. . 
::\ew York , . , . , ... , 
Pale ale ..... ,. , , .. 
Plum puding ..... . 
Race Trad,. """ . 
Ilail ....... , ...... . 
Record. , ... ...... . 
Becordlllan ...... .. 
Hemember .. , .... . 
Roa t-beC'f .. ... ... . 
'andwich ..... , .. . 

'Senator ... " . , . , .. 

4 elr governmenl. ..• 

Senate ........ " .. 
Sleeping cal', .... . 
Skating ring . ..... . 
Speech ........... . 
ple~n ........... . 
mokin .. , ....... . 

Sport ............ . 
, portman .. , .... , . 

t('amer .......•... 
Stock ......... , .. 

teward .... " '" .. 
Tha! is the quest.ion. 
Time is !lIoney .... , 
To be 01' not to be .. 

- -143-

Prl)uunrial"ión. 

yokei ......... .. . . 
Lérli ...... ....... . 
I(d~r .. " ........ . 
Iímlled ........... . 
lor ... ' ..... . .... . 
Lovor Jouse ...... . 
launch ........... . 
mach. " ......... . 
miiling .. ........ . 
íd., ser ........... . 
III ise ,. . ........ . 
rni~ . . ..•......... 
Niu york ......... . 
pel el ........... . 
ploen búdin ...... . 
reis tnlt.. .... ' " .. '. 
rell ... . .......... . 
récord . .. ' ... , . '" 
récorrnan ......... . 
rimémber . ....... . 
rosthif ........ '" 
sánduich ......... .. 
,énator ........... . 

el goverment. .... . 

Senéil .. .. .. .. ... . 
, lipin car ... ... . . .. 
eskétin rin ........ . 
spich . . ........ , 
splin ... .. .... ···· . 
smókin .......... ,. 
íd ............... . 
spÓrtlll:1n.. . .' ., 
slianJir ..........• 
stocl, .... ... ···· ·· . 
téguard .. ........ . 

datis di cuéstion ... . 
taillle i~ fIIone ..... . 
tu hi. ........... . 

jinete de carreras. 
señorita. 
jefe. 
limitlldo. 
señor. 
Congreso. 
comida ligera . 
apuesta. 
reunión. 
señor. 
seITora. 
señori la. 

Nueva York. 
cerveza pálida. 
(lastel de ciruelas. 
hipódromo. 
vía de hierro . 
la victoria. 
el que la obtiene 
recuerdo. 
carne asada. 
emparedado. 
senador. 
gobierno del pueblo 

por ,,\ pueblo. 

Senado. 
coche C¡lIn3. 

sala de patinar. 
discurso. 
tristeza. 
chaqueta de fumar. 
diversión, caza, ele. 
amigo del sport. 
vapor transporte. 
capital. 
mayordomo. 
é la es la cuestión. 
el tiempo e' dinero. 
er ó no ser. 
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Toast. ............ . 
Yery w¡>lI ........ . 
Whi. t. ........... . 
Yanl-¡>e .......... . 
Y<lt(·h ....... ·.· .. . 
\'ps .............•. 

ltAliallo. 

Addio .......•..... 
A giorno ........ .. 
J\lIegro mollo ..... . 
Ancora ........... . 
Anch' io sono pitlo-

1'1' ..••.•.•••.•. 

Ballula ........... . 
Bell canto ........ . 
flirbante ..... , .... . 
BUl'na nolle ....... . 
Buon pro ti faecia . . 
Cameriera ........ . 
Cio va . enza dire .. . 
Come estate, mio ca. 

ro? . " ... " ... . 
Lh piacere ....... . 
Dill'ttanti. ., ...... . 
Dolce far niente ... . 
Ec-colo qua ....... . 
E,sero pieno di ven-

to ............. . 
Favorite. ' ........ . 
JI suo nom,,? ..... . 

- ~~4-

PrtiIlUOI·inr!ún. 

Loast ........ '" .. . 
verigurl. ......... . 
uist. ........ '" .. . 
yanl-i ........... .. 
yat .............. . 
yes ............... . 

III 

Del Hallallo (H ). 

¡'I'ununC'iariÓl1. 

adio ............. . 
a chiorno ....... '" 
¡¡Irgro 1110110 ...•.•• 

íd ............... . 

anquio son piloro .. . 

hatuta .. . ........ . 
bel canlo ......... . 
íd ............... . 
íd ............... . 
íd., íd., íd., fachia .. . 
id .......... : .... . 
('hio va sonsa /lire .. 

íd ............... . 

que piachere ...... . 
dilefanti .......... . 
dolche farniente ... . 
íd ............... . 

fd ............... . 

íd ...•..•........ 
íd ............... . 

Castellano. 

Lo lada, brindis. 
muy bion. 
especie de malilla. 
norte americano. 
barco de re(·r¡>o. 
sí. 

\ ' •• tollano. 

adió '. 
al día. 
Illuy vi YO. 

todavía. 
)'0 Iambi('n soy pin-

tor. 
compás. 
helio canto. 
tuno. 
buena noche. 
buen provecho. 
doncella. 
eso no tiene réplica
i,cómo e tú, amigo 

mío? 
qné placer. 
¡¡ficionado. 
dulce indolencia. 
helo aquí. 
estar lleno de vien

to. 
haga el favor. 
¿su nombre? 
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lIalinno. 

JelluLura .......•... 
Jo non sono.. . .... 
Lasciate ogni speran· 

:la ............. . 
Mollo hen!' . ..... '. 
N¿' vero .......... . 
Non I'i capisco .... . 
Parlalo ilaliano? .. . 
Parola !I ' ono!' .' .. . 
Ilacconto. . . . . .. .. 
Signora, benísimo .. . 
• ·ignorr ......... . 
Sr non (' \'rro r hen 

Iro\'aIO ......... . 

, 'erala el' onoro ..... 

Soprano (llIe:lzo) .. . . 
SolIO \o(;e ........ . 
Tarde pia{·c ....... . 
Tessitura.. . ..... . 
Tradrtol'e ....... , .. 
Tulli gli lIIundi. ... . 
Un bel! 1Il0rir tulta 

la vita onora ..... 
Un bailo in lila che· 

ra ......... , .... . 
UOIIIO de cittil .... . 
Voi siete spagnuoli't. 
,rolete avere la gen-

tileza? .... '" .... 

id ............... . 
íd ............... . 
la chate oñi sporan-

za ............ " 
íd .... . .......... . 
¡d ......... . .... . 
íd .............. :. 
íd .......... . .. . 
íd .............. . . 
id ....•..•....•... 
siñora ....... . . .. . 
siñore .......... . . . 

íd .... . .... . . . ... . 

serilta dono re ..... . 

íd. me o ......... . 
soto voche ...... . . . 
tarde piache ...... . 
íd . . ............. . 
íd .............. . . 
tuti lIi Illundi ..... . 

íd .......... ·· ... . 

un bal·10 in rnasq\lp· 
ra ............. . 

íd .............. .. 
Voi siete 'pañoli·! .. . 

íd .............. . 

(·t\"t~llano. 

mala sombra. 
yo no soy. 
perded toda esprran-

za. 
rrruy bien. 
¿no es cirrlo? 
no enlÍ('ndo ¡Í r . 
¡.ha hla ". Ílal iano'! 
palabra de honor. 
narración 
señoru, muy bien. 
señor. 
~i no es verdad lo 

pnrecr. 
bCllr!icio de un ac-

tor, velada. 
tiplt' Imedio). 
I'n YOz baja. 
lIe"aste tanlo. 
tensión, lrjido . 
traidor. 
todo ('1 !HUlldo. 
una buena lIIuprl!' 

honra loda la \·ida. 
\In bai1!' de m:bea-

nlS. 

cilldnduno. 
¿son Vds. españole'" 
¿me hace V. el ob~l" 

quio? 
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IV 

No.nb.·es ;;eo;:;ra ficos (mús de !:i00) anti;:;uos '!' In 0 -
tiernos tle la Penín s ula Ibérica ~. posel!ilOne8 
adracentes ( ' ). 

Adr:l ..........•... 
Aguilar .... . ...... . 
Alllrc.:ón ........•.. 
Alnurin .... . .....• 
Álava ............ . 
Alha de Torme~ .. " 
Albarraeín ....... . . 
Albacete .... " .... . 
Albufera ......... . 
Albuñol .......... . 
Alea];'! de Chisvelt . . 
Alcalá de Guadaira. 
A Ic;¡tlá de Henares .. 

Alcal;í la Real ..... . 

Alcalá de los Gazll-
les ........... . . . 

Alc·úntara ......... . 
AlcaJiiz ......... . 
Alearaz .....•..... 

.\ rnbe~. 

CariaL Adzra ...... . 
Boley .•..........• 
El Arcón ......... . 
Laurin ...........• 
Alaba ........... . 
Alva ............. . 
lhns Razin ...... . . . 
Albasite, Albasath . . 
Alhuhira, Albuf('J"a .. 
Albonyul. ........ . 
Al ·kalú Xisbert ...•. 
AHalá ........... . 
Kaláa en Nahar. " . 

¡ Ka~!~le~a.b .o.~, .. :~'~ 
} I';¡¡!láa Alwafll. ' .•. 

El Cántara al Seg. " 
Alcanil. .......•.. 
El KalTlIsch .....•.• 

Prilllít i vo~ Ú latiDO"_ 

Aódcra. 
lpagrin. 
Aúercón, Ilarco. 
Laura. 
l'(mlulia, AlaollC. 
Albia, . trava. 
Sanla María. 
Aóula, Alaba. 
.'l/lignum. 
Del/l. LJruiícl. 
J1!láctes. 
lIicTlipa. 
Complutum. 

EOW'lI, Calle/o 

Caltet. 

.'Voróa, ]¡¡lerll1lllli. 
Anitorgis. 
Urcesa, .tlcoratium. 

(1) Aunque parece fuera do lllgar, considero mlly útil la presente liHta, 
tAnto para conocer los nombres antedores de nlleRtras ciudades, villas, et· 
cétera, como para f\dverth 1 cambio sufrido en esta parte pOlo la. Jengua Y 
t1ialectoij regionales en el curso ue laR tiemposj lJero téngase en cllentl10 

,¡ua á veceij es imposible armonizar las opiniones diferentes acerca de los 
nombres primitivos, y r especto á la <lrtogJ"Qfia ~on que los esct"Íb n 10R an• 
tQr S IImbes y cristianos. VéanRe : Xerif Aleuri", :May/me, Contle, Romer, 
Marina, Delamarche, Cortés, Dozy, :Madoz, Rives, Vignau, Lafuento, nues
tro gran Ilmbista F. J. Simonet, y otros mnchos que he consultado. 
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Ca ... tpllano~. 

Alcarria .......... . 
A ]('audele ........ . 
Alcázar de San Juan. 
Akil·a ............ . 
Altolea.. . . . . . .. .. 
Alcoy ..• ......... 
Alnudia .......... . 
Alfarache (San .Juan 

de) ............ . 
Algarbes ........ .. 
..\lgecirus. ' " ..... . 
Alhuma r Aragón) .. . 
A1hIl1ll3 ..... , ..... . 
Alhuurín ... ..... . 
AIicnnle ..... '" .. . 
Almadén ......... . 
Allllagro ...... " .. . 
A1mall~u ..... , " . 
A 1mólnzora (\1.) ... .• 
AIJlIilraz IZilIllOl'a) .. 

Alnlilzún ......... . 
Almena .......... . 
A11llUdévar ....... . 
Allllodóvar del Río .. 
A1monacid (Toledo). 
Almonla {lIual va} .. . 
Almuñécar .. ..... . 
Al¡.>ra ............ . 
Amposla ......... . 
AIllJlllrias .........• 

Andalucía .... " ... . 

Andüjar . ..... .... . 
Anlequera (la Vieja). 
Aragón ....... .... . 
Aracena .......... . 
Aranda ........... . 

Aranjllez ......... . 
Arcos de la Fron tl'ra. 

- Hi-

Ax·Xurran, Alcarria. 
Alcabdzat. .......• 
Alcázar ...••.•...• 
Argira, Alrira ....•. 
Alcolia ..........•• 
Alcoy ...•......... 

Alclluia .......... . 

Alxarafe ......... .. 
Algarb .......... .. 
Gezira Aljadhra ... . 
Alharnma ...•...• .. 
Hisn Allamma ...... 
Alhaurein ..... ...• 
Locant, AlkanL . '" 
Alllladen ...... , ... . 
Hi 'n Alrllilagro .... . 
Almunza ... . ..... " 
Wadi AI·Mam.ol'. .. . 
Almurad .. . ....... . 
Al·mazan ......... . 
Bachana, AI·maría .. 
Almudewar. .. . . . . 
Hisn Al lllodwar ... . 
Racopel, Almonacid. 
Al ·mont ..... ... · ., 
Hisn Al-Munecab ..• 
Alora ..•.•....... 
Hisn AlIlposla ....•• 
Emporia, Ampurias. 

El Anda1us ...... .. 

Andughar ...•..... 
Anlekaira ...•.. ··· . 
Aragunia ......... . 
Arachena ....•.. · .. 
Aranda ..........•. 
Aranzuel ..•....... 
Hisn Arco ... · .. .. · 

Primitivos Ó la.tino;;. 

Oleadia. 
Nudilanllm. 
Alces. 

Suero Cívilas. 
Oxates, Arca Flavia. 
Cullí,. 

Ctíniei. 

Ow't. 
c.:ynt'SI'OS. 

Tramdueta Julia. 
AqllW Bitbililanrl1. 
Arti,qi, Jnfiel/sis. 
Lauro XI)t:a. 
LlIcelll Uln. 

Sisapoll . 
,IJurllwría, Jlilagro. 
Barea (! ). 
B/¡rea /1. 
Lama, .111/1lI. 
Atlnamantia. 
l'ortlls 11la.ll"US, Viryi. 
Blatina. 
/Jceullla. 
Recópoli'. 
.llostiyis. 
Sexi. 
llauro, Iluro. 
Ibera, tlmlli [u/pósito. 
Emporicc. 
Bética, Turdulia, Van· 

dalucia. 

Ililur!Jis, Andura. 
Sillgilia, Anliguaria. 
RlIeonia, Aragonia. 
Erisane. 
Serglllltia. 
Arram:. 
.A reobriya, O¡·censis. 
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AI·(\~alo .......... . 
Archena ..•...... " 

Archidonu ... ·.··· . 

Arila ............ . 
ArJnna ... , ..•..... 
Astorga ........ " . 
Asturias ...... , ...• 
Alcca ..•.......... 
Atif'nza ........... . 
Atlántico ...... . 
• \\'ila ............ . 
Arill·" .....•....... 
Ayamonte ..... . .. . 

Bctdujoz .......... . 

Barlalona ........ . 
Huena ............ . 
J3uP'Za . .. " . • ...... 
Railén ........... . 
Halaguer .. " ..... . 
Baleares .......... . 
nuñeza(La) ....... . 
Barcelona ........ . 
Barbastro ...... ' .. . 
Barbate ....... " .. 
Bayona, Titulcia ... . 
Baza ...... , ...... . 
Bójar ...... ' ..... . 
Belehite., ........ , 
Bcnal'ente. . . .. .., 
Aerga ......... " . • 
Aerja .... . . ...•... 
Besalú ........ . .. . 
Balanzos ..... ' , . " 
Bida~oa (R.) ....• ' •. 
Bilbno ' Bello vao) ., 
Borja .. , ......... . 
Uraga .... , ... , ... . 

Arévulo., ... , .•..• 
Carchena ......... . 

Arxidona .. , ...... . 

Ilariza ..... , ..... . 
Al'xuua ..•.. ' .•.. , 
Asto ri C'a ........ , . , 
Esturia, Wa~tllr(' · .. . 
Atl('ca ... . ... , .... . 
Atincia, A t¡('n. a .. . 
:-Iahr Altallllct ... , .. 
Abala ............ . 
AI·eliús ......... , .. 
Gebaloyurll. " .... . 

Oeled Arx, Batalios .. 

Bambolona ........ . 
Diana, Buyena ..... . 
Baye~a. Rayada. . .. 
Balay ............• 
Balaguir ..........• 
(~e7.air, ¡\x \ ,u'q uía .. 

!larchal onu .....•.. 
Barbáster.. . . . .. .' 
Guadi Beca ....... , 
Biona ............ . 
Bastha ........... . 
Beja ....... ' ...... . 
Bplchite .......... . 

Bergha ........... . 
Bal'cha, .......•... 

Uid·ial'so·ha ....... , 

Boraxa ...... , ... . 
Baraca ............ . 

Primitivos t, tUlln!)", 

.lrúl}w{tI. 

Aruit'ia. 
E~tp{{'duIIU, A,'x /),1/111 ' 

I/iea. 
Climple!la, ,ita.'!",,!,. 
Urcao, Uryoon/·R. 
Astútica. 
Jll/uriu. 
.1/acum. 

Tu/ia. 
M. externulII. 
jbula, (Jbi/a . 
Zoola, AWie~. 
O~liU11/ JI, AI/lt'. 

{
Fax A u,qusla, /1(11/ rI-

111'. 

/Jwtulo. 
Banialla. 

Vil.'alia, l1ael ib. 
Béeulu. 

IJe "llu~ia. 

(;!JYI!tu'SÚ1~. 

IJerlwlía. 

liarkinoll. 
lJer{}idiU/ll. 

'fitulcia, 

¡Jasta. 

Dcoúriya, Becor. 
Delia. 
RCIWvclltwn. 
VerIJillm, Berilio. 
Vir!Ji, Ver{/ilia. 
Ra'cula. 
JJrig mtiulII, Fla/Jium 

Jfa¡/rada, I'ida~ufl jI 
Flallioóri!Ja. 
¡Jursada. 
nráCflra Augusta. 
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Braganza . ........ . 
Brihuega ......... . 
Bri\'iesca ......... . 
Bujalance ........ . 
lluitrago .... , ..... . 
Burgo de Osma .... . 
Burgos ........... . 
Cabezas do. anJuan. 
Cabeza do Griego .. . 
Cabo do Creus .... . 

Id . E ·parte!. .... . 

Id. Espiclwl ....•• 

Id. Finisterro .... 

Id. Gala ......... 

Id. Machichaco .. . 

Id. Ortega!. ..... . 

Jd. Palos ....... . 

Id. Peñas ....... . 
Id. 'an Martín .. . 
Id. Torre ....... . 
Id. Trafalgar .... . 
Id. San Vicente y 

Sagres .. . " 
Cabra ............ . 
Cabrera (isla) ..... . 
Cáceres ..... , " .. . 
Cádiz ............. . 
Calahorra ........ . 
Calalañazor ....... . 

Caldas de Roy .... . 

Calera ........... . 
Carnbados .. , ..... . 
Campomanes " ... . 

- HU-

.krabes. 

llregancia .... 
B' nl·ea ........... . 
Birbiesca ......... . 
BorxalJianz ....... . 
Fegh.Tarec ........ . 
Uxama .......•.... 
Medina Burgos ..... 

Sontebria ..... ,. " • 

» 

» 

)) 

» 

Ros al Tarr. ... ' .... 

¡ 
¡ 
¡ 
{ 

Tarar el Kabtha!. . •• { 

Gebal Caun ....... . 
» 

Tarf·AIgarb ....... . 

Tarf-Algorab ....... . 

Cabara, WaseLh ... _. 
)) 

Caseres ....... , ... . 
Kades, Kadis ...... . 
Calahra ...... . .•.• 
Kalaat el Nosor ..... 

Primiti'"o~ Ó latino.'\. 

fI'arbasorum Forllm. 
Rhiflllsa. 
rirobe~ca. 

VOflia, Bursávola. 
UtabrulIl. 
Argcla. 
BUl'gi (de burgensis). 
l 'gia. 
Ercavica. 
Prom. Véneris, cruces. 

Ampelusia, Cu
tes. 

Barbaríwn. 
Célticum, Arla

brwn. 
Charidenw/II, 

Cápite. 
[>¡¡rpll ei (ibéri

co). 
Trileucum. 

» S combrariulll, 
Sa1ll1'J10. 

l'<,nill~ul¡f Altgllsti. 
DiríniculI!. 

Arre exli. 
,) JUllOl1i~. 

" Sac/'um. 

Egab1'O, Curica. 
Caprariu (ínsula). 
Ca~tra Cecilia. 
Gades, Galil'. 
Calagurri. 
l' oluce, Yeluca. 
:1quro Celenro, Cáli-

da:. 
Curiga, Carica_ 
Call1úracum. 
Campu Jianiwll. 

\!f.J 
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Cn.tollano •. 

Camprodón ....... . 

Canarias ...••.•. " . 
Cantábrico (Mar) ... . 
Can gas de On[s .... . 
Cantavieja ...•..... 
Canlillana ......... . 
Caiiettl la HeaI ..... . 
Caravaca .......•. ' 
Carabaiia ........•. 
Cardona .......... . 
Cariii na ..... , .... . 
earmona ......... . 
Carpío ........... . 
Cardón .......... . 
Carril. ........... . 

Cartagena .. '" •... 

Carlama ...•...•... 
Cascante ......... . 
Caspe •..•......•.. 
Caslellón. ' ...•.... 
Castel Rodrigo ..•. 
Ca tilla la ·ueva ..• 
Caslilla la Vieja .•.. 
Castro del R[o .•.... 

Castrojeriz ........ . 

Ca tropol. ....... .. 
Castuera ... '" .... . 

Cataluña .•.•...... 

Cazalla ... ' . " .... . 
Cazorla ........... . 
Cazlona, Linares ...• 
Cea (IL) .......... . 
Cervera ........... . 
Ceuta •..........•. 
Cieza ............ . 

- 450-

Gezira Gezail' ..•... 
A lanklisin ........ . 
Canicas ... " ..... . 

,) 

Cotaniena ..•...... 
Hisn Cannit! ...... . 
Carietucat Tadmir .. 

)} 

Carduna ..........• 
Jl 

Carmuna ....•....• 
Hisn Algerf. ..... . . 
Carion ........... . 

l) 

Kartadjanah.el-llal f .. 

Kartharna ...... " . . 
Acoscante ........ . 
Alcazaba ......... . 
Ka"Ulon .......... . 
Kalaat. ........ . .. . 
Esbania .......... · . 
Djalikiah, Castella .. 

Castroxerif ........ . 

Taron (1 ) ........•.. 

Frandjal, Gothalau-
na. 

Castala ........... . 
Castorla .......... . 
Caslona .......... . 
Nahr Ceia ........• 
Dervera .......... . 

ebta ............ . 
,) 

Primitivos ó latinos. 

Engora, Campus ro-
tunclus. 

Fortw/atw illsulro 
Occeanus Ar¡ui! a1/Us. 
COlicana. 
Cal·tarJo ve/uso 
Ilipa. 
Saóora. 
Carca, Carta. 
Caracca. 
Utlura. 
Careo 
Carllto, Carmonia. 
Decuma. 
Carrione. 
riCt Ostil/m. 
CartaDo Nova, Espar-

taria. 
Cerlima. 
Cascantum. 
('mpe. 
Castalia, Castellum. 
Ces!ll'obri[Ja. 
Ca~tella. 

Castel/a, Bardulia. 
Jtuci. 
Castrum Si[Jel'ici, CIf, 

saris. 
Castrum Poli. 
Lartiga. 
Gotalaunia, Marcahis' 

pana. 
Cal/entumo 
Matcó/tea. 
Ceísltllo. 
Ceya, ¡lt¿mell. 
Cí/Jitas romana. 
Septa. 
Carcesa, Se[Jisa. 
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Cootellano •. 

Cinca (R.) ....... .. 

Cintra ............ . 
Ciudad Beal. ..•.... 
Ciudad Hodrigo •. , . 
Coca .........•.... 
Coimbra .......... . 
Coin .. .. _ ........ . 
Conil. ............ . 
Con negra ........ . 
Cordillera Carpeta-

na ............. . 

Córdoba .......... . 

Coria ............ . 
COl·tejana ......... . 

Coruña ........... . 

Coruña de Conde ... 
Covadonga ......•. 
Cuenca ..... ...... '. 
Cullera ..........•. 
Cunti ............ . 
Chantada ......... . 
Checa .....•......• 
Chelva ........... . 
Chiclana ......... . 
Chinchilla ........ . 
Chinchón ......... . 
Chipiona .... ... .. . 
Daimiel ... ... ..... . 
Daroca ........... . 
Darro (R.) ........ . 
Denia .. . ....... .. . 
Dueñas .......... . 
Duero (R.) ..... , .. . 
Évora ............ . 
Ehro .......... ... . 
Écija ............. . 

- 4:)1 -

Árabe'. 

Nahr Cinga, Acey-
tum ............ . 

Xintera ........... . 
'ibla!. .. .... ..... . 

Sibtat .. .. .. ...... . 
Cauca ............ . 
Colimbria .......•.. 
Dazcuan ....... . .. . 

» 
Consocro,Consuera . 

Gebal·ax·Xarrat. ... 

Korlhoba ......... . 

Cauria ....... '" .. 
Cortixana ......... . 

Calambira (1) •.•.••• 

Colonnia ......... . 
Peña de Belay .... . 
Kunca, !lisn COllca •. 
Colira ............ . 

» 
Ranleda .......... . 
Xiaca ......... . ... . 
Xelba ........... .. 
Hangiala ... . ..... . 
"':hinchella ........ . 

J) 

Xipion Hisn ....... . 
» 

Darauca . . ... .. ··· . 
Hadarrho ....... · .. 
Dania ....... ····· . 
Donas ........... . 
Nahr Duira . ...... . 
Biura ........... .. 
Nahr Ebra ........ . 
Esticha, Astaja ....• 

PTimitiYo!:i Ó lAtinoq. 

Cillfla, {l. 

Sintira. 
Villa Regia. 
Mirobriga l'etonu1n. 

Cauea. 

Coni1l1brica. 
Lacivis. 
MergllÓlllln. 
Consaóurum. 

.1101ls Carpeto. 

Corduba, Colonia Pa· 
tricia. 

Caurium. 

Corticata. 
Partus JlIagllus, Bri· 

gantiwll Farum. 
Clunía. 
Cobadefollfla . 
LobetulfI, Concha. 
Celerel, Sicalla. 
Aquw cálidce. 
Dactonium. 
Urbiaca. 
Incibilis, Silva. 
Saltiga, Ttuci. 
Sáltici, Parietina. 
Circense. 
Cepionis TUI·ris. 
Laminium. 
Agi1·ia. 
Calom, [l. 
Dümiwll, Artemisa. 

Eldalla, Donllas. 
D ltl'iu s, 1/. 
Ebura. 

Iberus, [l. 
Astigis. 
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R'!\tellano'l, 

Egea de los Caballe-
ros .... .. ...... ' 

Elvus ........ ·· ·· . 
Elvira ........... . 
Elche ........... . 
Eresmu (H.) ....... . 
España ........... . 
Espejo (Córdoba) .. . 
Espinosa de los Mon· 

tero ...... " ... . 
Estaca de Vares . '" 
E tella ........... . 
Estepa .•...... , . " 
Estepona ......... . 
Estrecho de Gibral-

tur ...... ....... . 
Extremadura .... .. . 
Estrom ra ........ . 
Esla (R.) ......... . 
Falset. ........... . 
Faro (Portugal). .. . 
Ferro!. ........... . 
Figu ras ....... ···· 
Fluviá(H.) ........ . 
Foncea ........... . 
Fonlibre .......... . 
Formentera (isla) .. . 
Fraga (lluesca) .... . 
Francia .. . ....... . 
Fregena!. ........ . 
Fuengirola . ....... . 

Fuente de Cantos . . . 

Fllenteovejuna .... . 
GAllego (H.) ...... . 
(ialicia ........... . 
Gandía ........... . 
Can'ay (Puente de) .. 
Genil(Il.) ........ . 

- ~52-

J .. rabct:l. 

lIisn Egea ........ . 

Xelb .. . . ... ...... . 
I1bira .. , . .. .. " .. . 
Elch, Elixo .. ..•. '" 
Nahr ... . ......... . 
Isbania, Andálus . " 

» 

Gobala . ... ...... .• 
Astaba ........... . 
Eslebluna ....... . . 

Dalich az Zocal> ... . 

Lugid(illia ......... . 
» 

Nahr Estola .. ' ..... 

Alfaar .. .......... . 

» 
Guad ..........•.. 

Gebal Ebra'l ...... . 
Gezil'at. .......... . 
Afruga . ...... .... . 
Arranc ......... " . 
Fraxinale ......... . 
Soahil. ..........•. 

» 

» 

Nahr ....•.. .. ..... 
Djalikiah, Chalikia .. 
Gandia ..... .... ..• 

)) 

Wad Xenil. .. ..... . 

Primitivo" 6 latinO .... 

Se!Jia. 

Alpe.~a, Sieteareas. 
llibm'i, Gastella. 
Ilici. 
Areaa, 11. 
Iberia, Ilispallia. 
AUuói. 

JIoreca, Monega. 

Prolll . Trilwcum. 
Cebala. 
Astapa, OstipJlo. 
Silpa, Cilniana. 

Fretum Ilel'culeum. 

Estl'cma DUl'i. 
E/elesta. 
A.~tum, E~tola, 11. 
Auseta. 
Osunaba. 
Aóobrica, Lambrica. 
Juncal'ia, Fícuris. 
Lamoroca, 11. 
Vendetia. 
lóeri ron. 
Ophitl.~a, Frumentum. 
Cálica Flavía. 
Gallia. 
Acinipo. 
.suel. 

{ 
l'ultimaco, Gontribu

la. 

Mellaria. 
Cállicus, 11. 
Gallecia. 
Grantia (!). 
Nwnantia (cerca). 
Síngilis, 11. 
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('""tcllllJlo.. 

Gerona ........... . 
Gibrall'ón ........ . 
Gibmltar ......... . 
Gijón ............ . 
Gormaz .......... . 
Granada .......... . 
Grazalema ........ . 
Guadalajara ....... . 
Guadalele (R.) . ... . 
Guadalmedina (R.). 
GuadaJhol'ce (R. \ .• , 

Guadalquivir (R.) .. 
Guada1'l'arna ...... . 
Guadiana (H.) ••••.. 
Guadilll'o (R.) •..•.. 
Guadix ........... . 

Haro ............. . 

J1eJl[n ............ . 
Henares (R.) ...... . 
lIíjar ............. . 
Hita .............. . 
Hornachuelo ..... . 
lIostaJrich ........ . 
Huelva ........... . 
Hue'ca ........... . 
Huéscar .......... . 
Huete ............ . 

Ibiza ......•....... 

Igualada .......... . 
lllescas ........... . 
IlIora .......... " .. 
Infieslo ........ . .. . 
Irún. '" ......... . 
Jaca ............. . 
Jadraque ......... . 
Jaén ......... ···· . 
Jalón (R.) ....... .. 

- 453-

Djerunda ......... . 
Gebal O1on ....... · 
Gebal Tareck ..... . 
Taela, Xisco .......• 
Gumi ,Sanrstéfan .. 
Garnalha ......... . 
Caria Zalema ...... . 
Wadilhadjara .... " 
WadaJede ........ . 
Wadi el Medina ...• 
\Vad ............. . 
Wadilkevir. " .... . 
\Vadarramla ......• 
Wad el Ana ....... . 
Wadi Aura ........ . 
Wadi-Ax, Aschi ... . 

Hisn Xariz ...... '" 

II 

Wadi en Nahr .... " 
Hinchar ........ .. • 
Hita .....•......•.. 

» 

Hostalric ..... ' .... . 
Welba, Onba ...... . 
\Vesca ............ . 
Oxcar .......•... . . 
\Yede, W gdha .... . 

Jebi at Gezira ... . . , 

JIlesca .. , ....• ' .. . 
I1yora ......... . . . . 

Gaka ..... ········ . 
Xardaraque ....... . 
D hijan, Ghayen ... . 
~ahr Xalon ....... • 

Primitiyor; ó latino\;. 

Gcrunúa. 
Hollon, O['JIl. 

Ca/pe. 
Gegia, Gigio. 
Caslmm Murus. 
Ilíoeris, Grana/a. 
Landulemiwn. 
Al'riaca, Gual(axara. 
Lete, //. 
Flumen l':rbís. 

Satltlca, /1. 
Tartesos, Belis, tI. 
Carpelanus IIlQns. 
Annag, /1. 
Cilir u~, /1. 
Acci. 
Castrmn Bi/ib/WIl, Fa· 

TUla. 

Illl/ltt1ll. 

Tagollius, /1. 
Auci, Arsse. 
Cetada. 
['homac¡o. 
Pl'eloriwil. 
01luba estuaria. 
O ca, JIosca. 
Oscar. 
Istonitl7n. 
EbuSlIS, Ophiusa (ín-

sula). 
AI/adi •. 
llurcis. 
Illlrcllm. 
Concalla, Mantisa. 

Oiarso> Iran:u. 
Jacca (Yaea). 
Varada (Characos). 
Auringis, Oningis. 
Salo, /1. 
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Ca~t(\1l8n(¡~. 

.Jáliba ............ . 
Jerez de lo. Caballe· 

ros ............ . 
Jerez <.lo )a Fronl('ra. 
Jijona ............ . 
Jt'lCur (R.) ...•.... 

Lago~ (Portugal) .... 
La Guur<.lia (/\Iava). 
La 1'\a\'a ......... . 
La Alpujarra ..... " 
Lebrija .......... . 
Ledesrlla ......... , 
León ............. . 
Lérida ......... . .. . 
Lerma ........... . 
Liébana .......... . 
Limia (R .) ........ . 
Liria ...... , ..... " 
Lisboa ........... . 
Logrofio .......... . 
Loja ............. . 
Lora del Río ...... . 
Lorca ............ . 
LU<:ena .. ..... .... . 
Lugo .. ....... . ... . 
Lugo (Oviedo), (San-

ta María <.le) ..•... 
Llorena ...... ....• 
L10brcgat (n.) ....•. 

Ma<.lrid . .... .• .•... 

~lahón ........... . 
l\Hlaga .... .. ..... . 
Mallorca .........• 
~lanre a .......... . 
Mansilla . . .. ...... . 
Marbella ..... " " • 

.'tlarchena ........ . 

- 4.j4 -

... \.rahe . 

Schaleva, Xanlia .. . 

Xerixa . .... ...... . 

Seheriseh, Xerix .. " 
Xixuna ........... . 
Wad el Xucar .... . . 
Lacox ........... " 
Mentexa .......... . 
Alal,ab .......... . . 
Albuxarrat ........ . 
Nebrosa .......... . 
Le<.lesma ......... . 
Leionil': .. ..... .... . 
lleda, Lerda ...... . 
Lerma .•. ..... •..• 

Wadiledeto ..... " . 
Lywria ........... . 
AI-Ixbona ..... ... . 
Loeruy, Locl'oni. .. . 
Lauxa, Loxa ...... . 
Lora ...... . .. .... . 
Lurkat. ., .. , ..... . 
Luxena ...... ..... . 
Luco, Lek ........• 

Luco ...........•.. 

Hegiana .......... . 
1'\ahr ....... ...... . 

Maglit, Magrit. . ... . 

Magun ........... . 
lIlalaea . .......•... 
Ma~rorikas .....•... 

» 

» 
Mal'hailia .......•• ' 

Marxena .......... . 

Prilllítí\'Ol1 Ó latíno~. 

Swtaúi~ . 

Seria, Fama Julia. 

Asta, GCl'itium. 
Sa;ro/lu, So a. 

SUCI'IJ, /1. 
Laflobl'ilfO . 
lI1entesa, Lagoardia. 
NoMa. 
}j¡pula 1/!on~ . 

,Veúrisa. 
lJlelia, Le/esmo. 
IA'IJio, Vt irm e . 
llerda, Ud/a. 
Terllles. 
Liúámina, I.iúana. 
Lhetes, fI. 
Elleta, Lalt1'o. 
Olisipo. 
Varia, UlCronio. 
Lacivis, LlJxa. 
Axa//? 
lloreis, Eliocroca. 
Elixena, Er¡ ana. 

Lucu AU!lll. /¡. 

J.ucu .~ Asturum. 

Reuinll, Aráúrica. 
llubricatum, (l. 

{ 
MaIJerit, lIfajol'itum, 

MatritUTll. 
J,JoIJonis Portus. 
Jlfalacca. 
ln.~ula Máyor. 
Jlfinorisa, Rubricata. 
Lancia. 
Sald¡,ba, Barúésula. 
Castra Gémina, !lfM-

ciana. 
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'\farrllecos ........ . 
Martorell ....•..... 
Martos ............ . 

Matar6 ......•..••• 

Medellín .... " .. ,. 
)ledinaceli ....•.•. 

!lIpdilomíneo •. , . .. 

!\leclina idonia ..... 
MC'lilla ., ......•.. 
Mpnorca ........ , " 
I\lequinC'nza ....... . 
l\J¡lrida . . ......... . 
I\lérlola ......... .. 
Miño (R.) ......... . 
Miranda ......... . . 
Moguor .......... . 
1\10lina (Aragón) ... . 
Moncayo (monto) .. . 
Mondego (R.) ...•• 

:.\Iondoñedo ....... . 

Monforto ......... . 
'Monjui ........... . 
I\l0nserrat. .. .. ... . 
Montalbún ...... .. 
Montes Vascos .... . 
Monte Pajares ..... . 
• Ionte do Arl'as ... . 
110ntes Pirineos ... . 
Monte Puch ....... . 
MQntemayor ....... . 
Montejícar ........ . 
, [ontefrio ......... . 
)Iontiel.. ....... ·· . 
Montilla .....• " ... 
Montoro ........ ·· . 
Monzón •. ......... 

_ -!!j,í-

Arabes. Primitivo .. Ó lat-inoR, 

Marrakechs, ilIaghreb. Mauritania. 

Tllsehi, Martox ..... 

» 

Medelin ..........• 
Medinat Ocitis ...... 

Nahr-nx·Xan . .• . .. 

I\lpdina Sc·hadona .. . 
1Ilerit, Mplila ...... . 
Minoriea ......... . 
!\1¡¡knesa .......... . 
Morat .... ...... .. . 
I\Iertola .......... . 
Wadiminio ........ . 

)l 

Moguer (cueva) .... . 
Molina ........... . 
Geba!. ........... . 
Wad Mondik ...... . 

» 

Gebal. .•.•.•.•.... 
AI·BortaL ........ .. 
Montawan .....• ·· . 
Albaskenses .. , .. , • 
Madulios ......... . 
An·as .... " ..... ,. 
Aybal·31.Bortat .... . 
Gebal 1\(>S3 • ••••.•• 

:Montmayor ... · ··· . 
Montxaqupr ....... . 
Monteferif.. ....... . 
Montíe!. ...... , ... . 
Monlhela ....... ·· . 
Montaur ....... ··· . 
Montesc6n, Monzons. 

Filll\ MU1'US orcos. 
Tucci, Gemella. 

{ 
Fenicularis, ,vara

tllro. 
Metellinum. 
Ocilis, Mancellus. 

{
M. IntI'1'num, Nos

trulI!. 
A~icl'J. Crsariana·. 
Ru~adir. 

Insllln Minor. 
Oc/oi/esa, Ictosa. 
Emérita AU!Ju la. 
Mirtili~. 

111 inius, (1. 
Deobrir¡a, Mal'andn. 
UriWI!. 

La!Jui, .úediolullt. 
MOl!s Caius. 
Munda, fl. 
On/onia, Mondune· 

tlllJl. 

Dac/ollill1l1 • 

j\fo]/.~ Jods. 

MOIIS el/uso 
Acra Leuca, Libana. 
l'a.~conitl mons. 
T'i71dillS mans. 
JYervasi montes . 
PirYllc¡¡S mons. 
l'ictorir{' mons. 
Ulia, lIletercosa. 
!t101lS sacer. 
Ilippo, llwns {rigidlts. 
LO/llundlllll. 
Mundo, BJlica. 
Epora. 
1I10ns T%us. 
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('n .. te-lIanOR. 

Morella ......... .. 
Morón •.......... 
Motrico ó Deva .... . 
",Iotril. ........... . 
Murcia ........... . 
N1Íjern .......... .. 
Navarra .......... . 
~ava' de Tolo'a ú 

1I0~pilalillo ..... . 
Nalún (B.) ........ . 
~lIrcea, (R.) ....... . 
~avia .... , ....... . 
~el'ja ... , ........ . 
~íjul'. ...... " ... . 
'1iehla ...•....•... 
NOl'eíia ........... . 
Oca .............. . 

Ocaña ......... , ..• 

Océano Atlántico ... 

Olite ... , ......... . 
Olot ... " ........ . 
Ontenienle ........ . 
Oporto .....•...... 
Oreja .......•..... 

Orense ........... . 

Orihuela ...•...... 
Orjiva .•.... " .... 
Oropesa (Castellón) . 
Osuna (Soría) .•.... 
O ·una ........... . 
Oviedo ... • ........ 
Oyarzun .........• 

Padrón (Coruíia) .... 

Palencia .. '" .. " .. 
Palma ............ . 

- 4.iG-

Maurel];!. ........ . 
:'trauror ........... . 

Motreil. ..... , .... . 
MlIrsia, Tadlllir .... . 
Nugliera, ~ltxera .. . 
Velad Arrum ...... . 

Al Icab(colina) ....• 

Nahr Balon ...•.... 
~ahl' ............. . 

" 
Naricha .......... . 
Beghena .......... . 
libIa, LebJa ...... . 

)) 

Auca ............ . 

Kana, Cnnlla ...... . 

N Il h ('·al·:\'Iodl im ..... 

Olile ............. . 

Fontauria ......... . 
Portocale ......... . 
Aurelia ........... . 

Auria ............. . 

Allrielll ........... . 
Orgiva ........... . 
Alcocereb ........ . 
Oxama ........... . 
Oxuna ........... . 

Yal' o ............ . 

Iría .............. . 

Balan~ii1 .......... . 
Balma ............ . 

{ 
¡ 
t 

PrimitivofOJ Ó latino ... 

Castra Elia, JlureLlIl . 
Menwca, Anlllel. 
Tritium Tubólicum. 
Sex¡ ó .1Iw·!/is. 
Tácleris Emir, Murlía. 
l'ritiurn, Naiara. 
I'a ctmia, Nova ara. 

furlium. 

Nelu I l\'i!on, {1. 
Naharcea. 
l\'oe/)ia, Flad(;. 
Narija. 
Mur!Jis. 
llipla, Elepla. 
Nardillium. 
Juca. 
Ocallia, l'icus culmi-

narúts. 
M. Exlcrnwn, JIesjuJ-

ricttm. 
Ologitwn. 
Brach!fle. 
Fonliente. 
P()rlus CI/lle. 
Ol'e!ia, JÍttrelia. 
Aqu(l! ocerellses, clilí· 

dre, Oriyinis. 
Orcelis, Oriola. 
l!.xoche. 
Tenebria, Oroó. 
Uxama, .1 rue1re. 
U).~o. 

Illtercatia, Ovetu 111. 

Oiarso. 
Iria Flavia, villa pa 

troni~. 

Pallantia. 
Palma. 
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Pamplona .. , ....•. 

Pancorbo ......... . 

Pastrana ......... " 

PeñíRcola .•.. . ..... 

Pbuerga (H.) ...... , 
Plaspncia .........• 

Ponferrada ....... . 

Pontc"cdra .. '" ... 

Porcuna .......... . 
Portugal. ........ . 
Porlllgalete ....... . 
Prayia ........... . 
Pri¡.go (Córdoba) .. . 
Prol'incias Va ('on-

gallas .. '.' ..... . 
Puerto Heal. ... '" 
Puerto Santa María .. 

Puigcerdú .. ....... . 

Purchena ......... . 
Quesada ..••..... .• 
Heino a •.......... 
Ricia ....••.....•.• 
Rioja .... , ........ . 
Híoseco .......... . 
Ríotinto ...... ..... . 
Hipoll. .. ...... ... . 
Hihadavin ........ . 
Hibadesclla 111. ) ..• 
Ribaden .......... . 
Hi b1l80 I'za. . . .. .,. 

Hocadillo ..... . ... . 

Hoda ( I1uesl'~ ) .. ... . 

- 457-

Árabe •. 

Bamblona, Bambe-
Ion .......... · .. 

Fortecorb ......... . 

Bastrana .......... . 

Beni kelu ......... . 

Bi orga ........... . 
Sentica (!) ....•.... 

Bulcona .......... . 
Lugidania ........ . 

» 

Baghog ........... . 

Alcanate .......... . 

Albab ......... .. . . 

Burxana .......... . 
Qllixata .......... . 
Moril, Gebal Lerina .. 

\Yad .... ··· · ····· . 
Hipol\. ..... ······ . 
I{ariat Aba ........ . 

Nahr Buc1bu ...... . 

Jlisn Carlhachena .. . 

Ruthnh·el·Jehus ... . 

PrimltivOH Ó latinM. 

Pumpelon (Pompeyo
po/Ü). 

Antecuvia, Pontecur
VlIlI!. 

Patcnnana. 
TYl'iche, e h el' soneso, 

,lera Lewke. 
Pisoraca, l'i~orUa, {l. 
Ambracia, Placenlia. 

Inll'rallllliwn, POlls(e-
rrala. 

JJelelle.~, Dlto· prJ1ltp.~, 
I'rl/lle ¡¡el ere. 

Obu/co. 
Lusitania, Púl'lucale. 
Portus AmalluIH. 
'Saega. 
lJU¡flui. 

I'asclmia. 

Po)'tu.~ Gadda71Us. 
Menesllll'i Por/uso 
('/'ret, f'odium Cerre 

(antl1/!. 

Ili¡illla. 
Mw·us. 
Jltlio I1ri[Ja. 
,ver/aóriga, Riga. 
Are{Jia. 
Fo/'U/!l E.:lJuTOrWtl. 
Uriwn .. 
Riv¿ Poli. 
Aóóbril/ll. 
Rivus Sella, SaM. 
nipa de Eo. 
Ripacur/ia. 
Carleia, Calpe, Roque 

do. 
Lelosfl, Rota. 
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Honda ............ . 
Honda la Vieja .... . 
Rosas ............ , . 
Hola ..... ,.······· . 

Sabadell .. , ...... . 

SaccdÓn. o •• o ••• o •• 

;,;agunto, Murviedro. 

, ahagún .......•. o 

, 'ulamanc:a. , .•..... 

Saldaiía .........•. 
Salobroña ... o • , •••• 

Sahatierra (Álava) .. 

San FeJiu de Gui-
xols .... .... o •••• 

,'<ln Fernando (isla 
de León) .. o ••••• 

Sanllwar la Mayor .. 
. 'anlúcar Barrallle-

da ............. . 

San Sebaslián ..... . 

Sasamón, ....... ,. 
,'anlander ......... . 
flanta Pola ...... , .. 

"Ianliago (Galicia) .. . 

San tilla na ........ . 
Santipelri (isla) .... . 
Santiponco ....... . 
Santoña .......... . 
Segovia ........ , .. . 
Sogorbo .......... . 
Sogre (R.) ........ . 
Segura ....... .... , 

·¡;)8 

ArnuC"4. 

Modina Honda .. , .. . 
Almundat. .. ' .... . 

») 

Hal'ola ............ . 

Salanl Bir. 

Murbetor ......... . 

anfagun, ........ . 

Salmanca ......... . 

Saldánea ........ .. 
Salobania . . ...•.... 

Sarbatierra ........ . 

Guixonas. '.' ..... . 

Gezirá Kadi ... .... . 

Alpechín .......... . 

Almesguid SoIucar .. 

Saxamón! ... ...... . 
Sant Ardam ..•...•. 

)) 

Santyac, Schant Ja-
¡·uh ............ . 

Sant Guliann ...... o 

Gezira S. Bitor .. '" 
Thálica ....••...... 

» 

Xekubia ..........• 
Xogorb ....•....•. 
Wad Xicoris ...... . 
Xecul'a .... ......•• 

Pr¡mitivo~ Ó Intlnos. 

Arwula, 'appaf)wll. 
Munda Pum/)eYallCI. 
UodQfle, lI/iorla. 
l/uci. 

{ 
Saúl'llunum, &bellclIL' 

1/um. 

{ 
{ 
{ 

remuda. 
Zecynthus, !tJurivéle-

Tes. 
Sall{aCIlIII, S. Factln

cilioS. 

Elmantica, Salmánli· 
ca. 

Saldanirl. 
Salamúina. 
llayll/'ahill, Sal vale

rra. 

Guesol·ia. 

JU710nis (ín ula), Ery
thia. 

SlJlis Lucus . 
Oleaslrwn, ara JWlO' 

nis. 
J.::UI'tt/u, Sebastianópo· 

ti, ()[ar~o. 

Segisalillt1l1. 
Sanli Andel'ii. 
Portlls IIlici!anus. 
Call1Jius·Slellce,' AJló~-

talio 
Santa luliana. 
llérculis tcm¡>!u))!. 
Itálica. 
Portus Juliobrigeils is. 
Secoóia. 
Seffoúl'iga, 
Sicoris. [l. 
Castrum Altu!lI. 
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LOa.teUano . 

o-;egunt (H ) ........ . 
t:iepüh'edol ..... o .. o 
,'eleni!o .......... . 
Setübal ........ O" 

f)el'ÍlIa o ..... o o ... . 
:liena Eh-ira .. o •••• 

Id. San Mnmed. o ••• 

Id. de G¡idor ...... . 
Id. Molina y Esp:\-

dan . . ... o o •••••• 

Id. Morena .... .... . 
1 d. l\' e\·ada .. . .. . .. . 
le!. de la E trolla .. . 
Id. Segura y Alcaraz. 
Sigiíenza . . ..... . 0 • 

<;i llIunC't\s ......... . 
tiobrarbe .........• 
Solsona ..... o ••••• 

~ollanzo 6 Mansilla. 
Soria ............. . 

Tafalla ............ . 
Tajo (R.) .......... . 
"Talar ora (Toledo) .. . 
Tánger ........... . 
Tarazona ......... . 
Tarifa ............ . 
Tarrasa ........... . 
Tejada ....... .. .. . 
Ter (R.) .......... . 
Teruel ........... . 
Tetuán ........... . 
"Tiorra de Campo.' .. . 
Toledo ............ . 
Tolosa ............ . 

Tordesillas ........ . 

Toro ..... ..... ... . 
Torquemada .. .... . 
Torrox ........... · . 

"'ad '<ecura ...... . 
Sepúlveda .... , ... . 
Xalllnil. .. ... ..... . 
Xetawir ........ .. 
Ischbilia .......... . 
Gebal el Beira ..... . 
Madulios ..... .... . 
Gormita de I1eh ... . 

Gebal Idubeda. o '" 

Gebal Alboranos ... . 
Gehal Xolair.. . .. . 
Gebal. .. o ........ . 

Gebal. .......... .. 
X.igonza ... o •••• o •• 

. etmánica. o ••••••• 

Barbitania ....... " 
Solsuna .•.... " .. . 

» 

·oria ............. . 

Wadi T¡lgha ... , .. " 
Talbera (Medina) .. ' 
TalJgha, Tancha ... . 
Turiazona ........ . 
Gezira Tarif. .. . ... . 
Egara ..•.......... 
TalyatJ . .......... . 

Teruel . ..... .. ' .. ' 
Tet·TagUen ........ . 
Campos góticos .... , 
Tholaithola ... , ." . 
Talusa .... ' .... ' .. 

Thor·Shilah ....... . 

Tanrun ... ········ . 
Anlraca .......... . 
[{aria! TorrOX ..... . 

Primith'os Ó latinol'l. 

Ta,hr, /1. 
St>plelllpúlAica. 
Accillipo, Lacipo. 
Cel o/Jri !la. 
Ilómula, llispalis. 
Jlibe1'i~. 

Ml'úulius 111011. • 

Il/i/lUla 1/L 'Jn~. 

lduúeda mons. 

JIa riallus ?/I01lS. 

Solaria. 
llermillius 1nrm . . 
Orospet!a //lOI/S. 

Se!]olltia. 
Sez¡J imanca. 
Superarúiulll. 
Selt!lsis, Celsuna. 
Lancia. 
~nril ia, Oria. 
'l'abá/ica, Gabaleca. 
Ta!llls, /1. AuruW.s. 
Eou¡'(L Carpetana. 

Ti¡¡[Jí~. 

Turia:o• 
Mellada, TraJucta. 
E¡1al'ra, l!,"gusa. 
Tucci. 
Camúroca, 1/· 
Turba, Tura/ium. 

Titilan. 
CampuS y%rum. 
Toletum. 
Thabuca. 
Tela ( Turris), Olero de 

sellas. 
Octodullum, Taur!ls. 
AlIlraca. 
l'urris. 
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Torl05a.... .. •. .. . . Thorthuxa .....•... 
Trillo.. . . . . . . . . . . . . Torgielo ..•........ 
Trubin ........... . 

Tl'lljillo ....... " .. 

TlIdt~la ........... . 
Turia 6 Guadalaviar 

(B.) ............ . 
Túy ....•.......... 
Úbrda ........... '. 
IJclés ........... .. 
Ugíjar ........ .. .. . 
Urgel (Seo de) .... . 
Uliel. ...•... '" .. . 

Utrrra ............ . 

Valencia ....... ... . 
Valencia do D. Juan. 
Valladolid ........ . 
Yalle d!'1 Roncal.. .. 
Yéle'l. ~lálilga ..... . 
Vélr'l. Rubio ....... . 
"era (Alm<'l'Ía) .... . 
Vel'garil ........•.. 
Vieh .............. . 
Yiana (~ilvarra) ... . 
Vilches ...•........ 
Vigo ........ . ..... . 
VilIarranea del PODa· 

dés ........... .. 
Id. del Vierzo ..... . 
Villajoyosa ....... . 
VilIaviciosa (A s t u-

rias) ...........• 
"itoria ........... .. 
Yecla ...•.•••...•. 
Zafra ......•.....•. 
Zalaml'a ...... ... . . 
Zamora .......... . 

TLlrchiello, Turgiela. 

Tutila ........... . 

Wadi·Alviar ...... . . 

Hi n Tuya ........ . 
Ebdad, Obdud ..... . 
Aklix, Uldüx ...•..• 
L'gyxar ........... . 
Urgell ............ . 

» 

Utrera ....... " ... . 

lJaJrnsiu, Valentolat. 
Coyan~a .......... . 
Vallad Walid ..... .. 
Rholhalieud .... " . 
Ballis Malaea .. .. .. . 
Ballis A~eca, Velee!.. 
Daira, Vergha .. " .. 

» 

Auxona .......... . 

" 
Bilch ..•........... 

VefiznD ........... . 
Joyosa ..... '" . ..• 

» 

Gazlhcir S. María .. . 
Eda ..... ...... .. . 
Zafra ............. . 
Zalumpa .......... . 
ZamaUnl ......... . 

I'rimHi\'os 6 latinH~. 

Dertosa. 
Thcrmicla. 
Pomtrubio. 
Turris Julia, Turga

liltm. 
Tulela. 

Turris, Ca71US, fl. 

T!Jtle, Tude. 
Ililltr!Jis, Viltula. 
Arcabíea, UclesiwlI. 
Ul!Jsea, 
Orflia, Urgelum. 

Pu/ialiCl. 
.tIlpesa, Castra Vil/í-

c(Jla. 
Va/el/tia, Ba/aneia. 
GlI!Jiwn, Coyanca. 
Pintia, Ual de U/id. 
Rotúalyehtul. 
Menoúa. 
MorU//I, Egeslu. 
]Jarea. 
Ari:nna. 
AII.~O//{¡ Vicus. 
Vine/U1/!. 
Cervarir¡. 
Vicús Spacorum. 

Anlis/ianct, Pinatrnw. 

Bér{jid1l1n. 
lJonosca. 

l'ieesia, .Ilaliaca. 

Vicloriaco. 
Ello. 
Se[jeda, Sétida. 
Sala, ¡ulipa. 
Ocelodltrum, Senfic!1. 
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Primitivos Ó latino .... 

Zaragoza. . . . . . . . . . aracostha .....•... 
SaldtLba, Cesar A u 

gusta. 
Zorita. . . . . . . . . . . . . Sorita ............ . Conlrebia. 

v 

Nombres r;eo¡:;ralicos universales ( f 10). 

~odornos ClUltollano •. 

Abisinia ......... ............. . 
Arríca ........................ . 
Ajado ........................ . 
Alemania ........•............. 
Alto Egipto .... .......... . ... . . 
Arabia ................. , ..... . 
Archipiélago .................. . 
Argel. ........................ . 
Austria-Hungría ............... . 
Belgrado .................... . 
Belrn .. .... .... .. ....... ..... . 
Berlfn ........................ . 
Burúeos ...................... . 
Cabo Guul'dafuÍ- . .. .. . . ....... . 
Id. Mutapán ............. ...... . 
Iú. Verue (islas) ............... , 
Ceilán ....................... . 
Cerueiía .................... . 
Constantinopla .............. ' . 
Córcega ..•..•........ ······ .. , 
Corfú ..•.....•.. ' ........•.. ' . 
t:rimea ............. " ... , .... , 
China ....... ················· . 
Danubio (R.) .............•.••.. 
Dinamarca ....... ···· .....•.... 

.Antiguo". 

AXUIIL. 

Lió¿a. 
AtliwlL. 

GI'nnallúl. 
Thebaida. 
Sabá, Drdall . 
¡\fure ErJewll. 
[cusia. 
¡'WlOllia, fEsterreich. 
Alba greca. 
Belhclahll. 
Berolil/wlI. 
lJurdiyala. 
1'. Aroma/aR. . 
TrenariwlI ¡¡romantonum. 

JIesperides. 
TapraÓalla, Sieledióa. 
Sm·t/inin. 
Bizallcio. 
Cymos, C6rsica. 
Feacia, Corcyra. 
Chersollesu" Táuricus. 
Serica, Sillre. 
[~ter, flumen. 
Chersollesus Címbl'icus. 
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~rodornog cRstcllnnos. 

Don (R.) ...................... . 
Elba (B. ) ..................... . 
Elba (isla). . .. . . . .. . ... . ..... . 
Egipto. " .................... . . 
Escocia ....................... . 
Estrecho Constantinopla ........ . 
Id. Dardanelos . .............. . . 
Id. Bab el Mandeb ............. . 
Id. Categat .................... . 
Id. Mesina ........ .. .......... . 
Eufrates (R.) .................. . 
Grnoya ...................... . 
Ginebra ...................... . 
Golfo Arábigo ................. . 
Id. Aden ...................... . 
Id. (;énova ........... " .. . .. . 
Id. Guinea .......• , ..•......... 
Tel. Lion ................. ..... . 
Id. prrsico .................... . 
Id. Nápole ................... . 
Grecia ..................•..... 
1I01anda .................. , ... . 
Jlimalaya (Bolor, montes) ....... . 
Inglaterra .................... . 
Iran .......... ... ............ . 
[rlanda ....................... . 
1 landia ..... ... .........•.. " . 
Italia .......... . ........... " .. 
Jaffa ....... ... ............... . 
. Jerusalén .. '.' ............... . 
Jutlandia ........•. " . . . . . . .. . 
Laponia ...................... . 
Lion ......................... . 
Londres ...................... . 
Malaca .•.....•................ 
Malta ........................ . 
Mar Adriático. . . . . . . . . . .. . ... . 
Id. Báltico .................... . 
Id. Caspio ................ " .. . 

AUliguos. 

Tanais, /1. 
Alúu~, {1. 
llva (ínsula). 
Me rail/!. 
Caledonia. 
11ós(oro. 
JIelesponlo. 
Diré. 
Godallus sinus. 
Charibdis. 
Billquet. 
Genua. 
Gelleva. 
ArábiclIs ¡n l/S, Bar SOl/pI, 
A L'ali , Aduli.~. 
Li!Juricus ¡IlUS. 

liJa fJ IIUS sinus. 
Leonis silllts. 

Pé r icus sinus. 
l'uteolum. 
l'clrpone.~o, Arcadia. 
Ba/avia. 
Irnaos. 
Alúioll, Britallia. 
Arya. 
¡bernia, Erin. 
TItule. 
Auxonia. 
Joppe. 
Jebús . 
Chersonesus címbricus. 
Ter~nna. 
Lugdnnum. 
Londinium. 
Chersonesus aureus. 
Melita. 
Mare Stiperum. 
.liare uóvicum. 
Mare llircanum, BoJe;, 
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"lar Glacial ..... " ........... . 
Id. Índico ............. . ...... . 
Id. Mármara .. ........... . .... . 
Id. MlIerto ... " ............... . 
Id. Negro .................... . . 
Id. Norte .............. , ...... . 
Id. Hoja ...................... . 
Marsrlla .............. .. ...... . 
Milán ........................ . 
Morea .............. ·········· . 
Nápoles ...... , ... , ........... . 
' ieper (Il.) ....•........ · .. ···· 

:-liza ..................... " .. . 
Norul'ga ............ ·········· . 
Palermo ...................... . 
París ......................... . 
Paso de Cal~ ...... .. .. .. " .... . 
Pekín ...................... .. . 
Persia .... " .................. . 
Po (R. ) ....................... . 
Rhin (R.) ................... . . . 

Ródano (R.) ................... . 
Husia ........................ . 
Sena(H.) .................... .. 
Siberia ......... " ............ . 

icilia .................... . ... . 
SaiJ e .......•................. 
Singapore ............ . ....... . 
Sofía ......................... . 
Sorlingas (islas) ............... . 
Spartivento (cabo ) ........... . · · 
Suecia ....................... . 
'umatra (i la) ................. . 

Támesis (R. ) ........... ········ 
Tiber (R.) ............. ··· .... .. 
Tigris (R.) .......... ··· ...... ·· 
Trento ....................... . 
Turin ........................ . 
Turquía ............. , ....... ,. 

JIare Conllclatwll. 
Mare Indicwn. 
Propóntide. 
AS}Jhaltites. 
P(mtus l!.uxinus. 
Mare Pi!Jrum, Croniwn. 
lijare Eryll'eum, llubrulII. 
l1!arsilia. 
Mediola11 UIl1. 

Pelo¡JonesllS. 
l\'eápolis. 
Bory1telles. 
Nicea. 
Norve,q. 
Panormis. 
L¡üetia. 

Mal'e Gálicum. 
Kambalik. 
Paras, Parsis. 
Padus, /l. 
llhenlls, /1. 
Rhoda1ilt.~, fl. 
lavonia, I'>armatia. 

Sequana, /1. 
SCitil~ asiáticlI . 
Trinacria, Sicanill. 
Sidon. 
Catligara. 
Sánlica. 
Ca.lilél'ides. 
Zephirio. 
Sca/Ulia. 
Fortuna/a. 
Tame n, /1. 
Tibris, /1. 
llú/oleket, /1. 
Tridentum. 
r aura ia. 
Tracia, Turcia. 
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~[orlOl'OO' castellanos, 

(jral (R.) ....... ..... .. ...... . . 
Urales (montes) , ............... . 
Venecia ......... ........ ..... . 

Viena . .... ····,,··········· , · . 
V{sLula (R.) ............ ....... . 

Volga (R.) ............ ... , .... . 
Zanzíbar .................. , .. . 

lJai;r, ti. 
lJipcrbóreos. 
VelU'tiw. 
Vmdobonct . 
!Visla, //. 
Rita, /1, 
Melmthias. 

Antiguos. 
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NOT AS 

A 

MI' (11l~ta esta CG'O }J?r LO FRESCA. En la página 39 'e dijo que pI 
arlÍeulo 110utro lo se juntaba, no )1úlo con los adjetivos de una ó dI" 
dos terminaciono);, sino tambi(on con los sustantivos. Debe añadirsp 
(]ue se junta asimismo con los adjetivos en su terminación fpmpnina 
por un modismo. Así, cuando decimos: Me !fusta esta casa POR LO FRIl~
CA, es COIllO si dijérarpos: Me gusta esta casa rOIlQUE ES I'RE CA, Ó pnr 
la frescura. No llamo pronombre á este lo, porqur el pronomhre S(' 

refiere siempre á una palahra ya expresada, y no vpo á qué ante('e
dente pueda referirse en el ejemplo. Si se ciice: ¡¡I(' !Justa LO dtllcl' 
porque LO I!.~, ten 'mos un artículo LO anlps de )a palabra dulce, r ur~ 
Pl'onornbre LO , que es atributo del verbo sustanlil'o Y se rcfiprc> a 
dlllce, dc~ignando liS cualidade>i. Bello llama á la palabra lo sn 'l11n
livo en lu útil lo buPllo' y demostrativo cuando n'presenta nomhre., 
ÍI adjetivos c~mo I'redíc¡¡do~; v. gr.: mllC/¡O~ paree/'JI óuenus, /cuán p'I' 

(~OS LO son!; es drcir, ¡cuáll pocos son ÓUt'/IQ.S! " 
El pronoltl hre lo debe reproducir siempre tlIHI palabra exprp"I-

d .' d " . "0 "d cl"/'/'h¡8n la.~ faltas como a antes¡ por e~o sería un VICIO eClr."' "e J. l' 

I f' 1 art'lrl'!)I' O corre/Jirlas c[ue no se ( eóen .~I'/'LO; porque lo se re ¡ere 11 p .' . 
Inl . . I S 'a prl'ci 'o dl'cir·las (Illtas no sIJn correlJllla~ como 

< )Ia 1'I1unc!a( o. , rl'l . .' _ .. , ,( ido es ' diciendo ' 
deóen seno, y m¡'ls eorret'lO, o por lo menos !II,IS I ap " ' . 
las (alias nll se corriyl'n COI/lO tleórn. 

B 

Como ampliarión ¡Í lo dicho sobre lo pronombres personales, 
púgina 7!l, conviene adverlir que dichos pro~om.bre~ se colo~an, .por 
regla general, antl'S del verho. en los modo IIldlCatlvo Ó SUb]lllltrl'O, 

30 
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y se po ponen al imperativo, infinitivo y gernndio sin excepción 
alguna. Así diremos: JJi hermano ME compró ayer un vestido; y tam
bién: ME compró ayer mi hermano un vestido. ~unca puede decirse: 
JJi hermano compróTE (lulces,' mis padres castigáronME; las manzanas 
[/ústa?lNOS; las muelas clolíanME; quiero que llevésME Ú lct (eria; los ni
ños rienSE. 

Si la oración comienza por el verbo se permite arrimarla el afijo 
1'11 todo~ los tiempos, menos en el presente do indicativo; pero no 
debe prodigarse tal construcción; v. gr.: CompróllE ayor mi hermano 
un somúrero. Si el tiempo fuose presente de indicativo, estaría mal 
dicho: CómpraME mi hermano vestidos, y PÓ/1UOMIlLOS los domingos. 
ne~r>ccto al infinitivo y gerundio, ya se ha advenido que es insopor· 
table decir: TenrJo que TE contar una casa; na SE crpuelltlo sl'guro; fra~es 
lIlUy en uso ontro los naturales de Asturia . La Gramática pide: tenuo 
'l/lO contarTE una cosu; no creyéndosE ~efJttro. POI' eso está muy lIIal 
dicho: 

Trabajo 0" el sor caMado, 
TJ'ahajo es el no {" ., ,', 
'l'mb"jo os 01 t ner hijos 
'l'rn-bnjo el 110 tOH tUJl/'; 

en vez de: t¡'abaja es /lO SEIILO, y trabajo es no TENEIILOS (f). 
Esto no obstante, los po tas y oradores tle fama colocan alguna 

vez el pronombre 'C después del verbo, aun en (11 modo indicativo, y 
lo quo es más, comenzando la oración por el sujeto; v. gr.: El enttt· 
siaslllo, let graWtul, los afectos ma!J0res de In vida, resuélIJellSE TODOS 

al (tn !J al caúo en amor. !Di~cur'o de Caslelar, Alcira 2 de Octubre 
f d80.) Contribuye mucho á la eleganeia de este período la palabra 
todos que va pospuesta al verbo, y resume todos los sujetos simples 
que le preceden. 

e 
La partícula que puede ser relativo ó conjunción (pág. 86). De 

intento omití la regla que suelen dar algunos profe 'ore para distin· 
guir el que conjunción del qtte relativo, á saber: "Es conjunción, di· 
cen, cuando va detrás de un verbo, enlazándolo con otl'O.» Contra 
esto se rebela el ejemplo siguiente: averigua QU¡'; tiene tu hermano. 

11) Calderón de la Barca dijo: ND ¡, ,¡gu '/It" TE "tl'·"I'li,·. 
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Aquí va la partícula qué detrás de un verbo, y parece que lo enlaza 
con el que sigue inmediatamente, de tal modo que se confundiría 
cualquiera principiante, ateniéndose á la regla ; pues á pe al' de ella, 
el qué (qué cosa) es relativo. 

"E! que es relativo, dicen, cuando va detrás de un sustantivo al 
cual se refiere. ') Contra e to tenemos millares de ejemplos que hacen 
la regla falsa en su primera parte, y dudosa en la segunda; veamos 
uno cualquil'ra: rl maestro manda á sus Olsc[pur.o ' QUE resp,eten á los 
mayores. La palabra lJue de este ejemplo está detrás del sustantivo 
di cípulus; parece que se refiere ú ól como antecedente suyo; tiene 
(el que) cierta apariencia de ujeto del verbo re.<wlen, y, in embar· 
go, es conjunción. Para cOll\'encerse de que es conjunción en éste y 
otros ejemplos análogos, basta anteponer dicha partícula al término 
indirecto discí[llll()~, haciendo á éste sujeto del sl'gundo verbo; v. gr.: 
ellTla('stro manda QUE SI'S DrSC[PULOS respete11 Ú l() .~ mayores. La inver. 
sión es correcta; lue<>o dicho que es conjunción. 'j fuese relativo, no 
se permitiría tal giro; ". gr.: el juez tielle nn escribiente que sabe le¡¡
[J!la.~; no puede decirse: el jltez time QUE UN ESCRIBIENTE sabe lenguas; 
luego que, es relativo, El [Jcneral dijo á. LAS TROPAS QUE hiciese11 {ue
DO; y también: el !leneral dijo que las tropa hiciesen {¡tego; el qUl! es 
conj unción. 

Casos hay en que ofrece duda al pronto la clasificación de la par
tícula que; \'. gr.: 

De reliquias cargado 
en a<oo recibía auoracione~, 
Como "i á él se bubiesen consag"aclo 
Rovcl'oncias, iaciensos y oraciones, 

En lo vano, lo gmve y [o severo 
Q/H.' HI IliUl/ijUitrlb,t, 

Hnbo quien conoció que se engal,aba. 
(SAM,ulIEGO.) 

• 1 es relativo sujeto del 
Parece á primera vista que la partlCU a que .,. l' 

do que es conJunclon, )as-
verbo mani{estaba' lilas para convencerse 1 

' . .' d' lo vano lo grave y o seve-
ta suplir el verdadero slIJeto dlClen O. en . '.. . d h 

. /. La misma adlClOn e Jlue e acer 
1'0, QUE él (el a no) se IfwTII{estault... . 

• ál' 0"'0' pero no cabe hacerla ¡endo el quP-en cualqlller otro caso an o'. . 

l ·' l r ue llladruga DIOS atjuda; no cabe deCir: al re atl\'O SUJeto; v. gr.: a Ij ~. . 

( 1) .J El h01nbre que tmba}a; no puede deCirse: el fwmbre que e 1/Wu1"U[JU. . . , . 

que (el) trabajito Sin'a esta nota . de ampllac[ón H lo dIcho sobre la 

partícula (¡Ile, páginas 86,117 Y 212. 
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D 

En la página 97 se ponen como impersonales muchos verbos que 
dejan de serlo alguna vez, por lo cual conviene advertir que entre 
ellos hay algunos propiamente impersonales, ó mejor unipersonales, 
porque sólo S(~ usan en la tercera persona de singular de todos los 
t¡rlnpos y on el infinitivo. En tale verbos el entendimiento tipne que 
suplir un sujeto, porque 110 se concihe un verbo sin él, como Dios, el 
ciclo, las nlllJes Ü otro. Son unipersonales: alborear, diluviar, escarchar, 
yranizar, hell1r, lloviznar, nevar, relalllpa!IUear, yaun éstos se usarán 
tarde ú temprano en otras personas, como sucedió Con amanecer y 
flllOcheCl'r, sill que deba censurarse la propensión qUf' tenemo á (\11-

l'if(ut'( ~er el caudal de voces de nuestra lengua. Hay, pnes, \'erbos pro
piamente impersonales, ó unipl'!'sonales, porque nunca tienen más 
de ulla persona, y otro que s6lo son impersonales accidp.ntalmente, 
hif'1I '¡ue entre ollos se usan con tal cará.cter lUlOS más que otros. 

E 

Al tratar de los verbos irregulares (pág. I \\. ) hemos \'i~lo que hay 
cineo irregularidades generales y comunes al mayor IIltlTlerO de \'er
bos de esta clase, y algunas particulares propias de un verbo dado 
ó de un corto número; pero convieno dar ~Iguna~ explicaciones para 
quo los printipiantes se fijen en las alleraciones que sufren los ver
IJoS irregulares de alllba~ clase: y 1'11 las liguras de dicción que se 
cometen por el cambio, supresión ó admisión de letras radicales Ó 

terminales. Veamos algunos ejemplos: 
~.o SE-n debiera decir .~ía en el pretérito il1\perret:to de indicati

vo, porque ~1I radical es la s, y las terminaciones son ía, ías, ia, etc.; 
pero dice era; luogo pierde su primera letra, la s, por la figura a{é
Te~is. 

:l .O SAO En dehiera formar el fntllro imperfecto de indicativo sa
beré, porque las radicales son sab, y las terminaciones, eré, el'ús, erlÍ, 
Ncétera; pero dicl' sab"tÍ; luego pierde una letra, la e, en medio de 
dicción por la figura s/TIcopa. 

a.o PON-mI debiera decir pone tú en la segunda per ' ona del sin
gular del imperativo, porl/ue las radicale~ son pon, y las terminucia-
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ne e, a, amos, ed, atl; pero hace pon tú; lucgo pierde la e final por la 
figura apócope. 

1..° Enn'An debiera decir yo erro, porque las radicale" son err, y 
¡liS terminaciones 0, as, a, etc.; pero dice yerro; luego admite una le
Ira, la y, al principio por la figura próte. is. Voy admite la v por la 
misma figura, y la y por paragoge. 

5.0 SENT-¡n debiera hacer sBnto en el presente de indicativo, por
que sus radicales. on se¡¡t, y las terminaciones 0, es, e, etc.; sin em
bargo, hace !10 siento; lurgo admite una i entre sus radicale por la 
figura epéntesis. 

6_0 EST-An debiera decir yo esto en el presente de indicativo, por
que las radicales SOI1 cst, y las terminaciones de ese tiempo en la pri
mera conjugación on o, as, a, etc.; pero dice estoy; luego admite una 
y final por la figura parago!Je. 

í_O 'ATI I'AC-ER, que muria la h del simple hacer en f: si fuera re-
gular haría el presente de indicativo yo satisfaco, porque las radica
le_ son satisfac, y las terminaciones de e e tiempo en la segunda son 
o, e.~, e, etc.; pero dice yo satisfago; luego cambia la e en fJ por la ligu 
ra antítesis. 

8.0 SR-n debiera formar la tercera persona del singular del pre
ente de indicativo se, porque la radical es la s, y las terminaciones 

de su conjugación on o, e , e, etc.; pero dice es; luego altera el orden 
de las dos letras, la s y la e, por la figura metátesis_ . . 

9.0 Cuando al verbo se le a{ljan los pronombres nos, os (~agl
na 81), pierde la s ó la d en algunas per 'onas por una espeCie de 
sinalefa. ó contracción_ Esta figura se puede compter en toda clase de 

verbo:; regulares ó irregltlares. 'ó ó 
En resumen: para conocer bien la clase de transformaCl n me

do con su regular 
taplasmo que. ufre un verbo irrrgular compara 1 b) que 

. . I (- las tiene e \'er o, 
respectIvo, se separan las letras radICa es SI . fi -t- o· á dichas 

l d · I . 'ción del 1Il mi I\' , ' 
son todas as que prece en a a termlllcl. uiere conju-
letras se agregan las terminaciones del nempo que se q 1 . 

, á e'e entonces con e Irregu-
gar. y resultará regular el V rbo. I.ornp r ~ 
lar en uso, y se verá clara su alteración; v. gr.: 

TEK-ER 

Ten-o, ten·es. ten-e, etc.; regular. 
Teng-o, tien-es, lien·e, irregular. 
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Ten-i, ton-Me, ten·ió, regular. 
Tuy.e, tuy·iste, tuv-o, irregular, etc. 
Velllo~, pues, que este verbo admite en el presente de indicativo 

una [] en la primera persona, Y en otras per onas una i por epéntesis. 
En el pretérito cambia la e en u, la n en !J y la i en e por antítesis. 
Dol llIismo modo procederemos para conocer las alteraciones de to
dos lo~ verbos irregulares. 

FIN 
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