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LECTOR .. 

UT UOMO EST, ITA. MORB" GRRAS. 

Es casi lo mismo que . . . 

Pagar en la mi.ma moneda. 

No es nuevo salir combatiendo heregias, pero siempre hay que 
armarse, para combatirlas, contra el venenoso inllujo de envejecidas 
preocupaciones, y resistir el choque tenaz de calculadas, aunque mal 
entendidas parcialidades. ¿Quedará la verdad desairada, y el delirio 
en su trono 1 

Y ... ¿ Qué perderemos en ello? LA. VENTA. DEL LIBRO. ¿ Qué 
nos importa Que se venda ó no? Ni somos libreros ni escribimos con 
ánimo de enriquecernos. Si á dicba hemos descubierto una sola regla 
en la materia, basta para creernos sobradamente pagadus y satisfe
chos. Nuestra satisfaccion será doble, como la doctrina que SOmele
mas al juicio público haga caer de algunas manos ese bárbaro código, 
impuesto á nuestra patria, poco menos que, ultima ratio reguffl. 

No es fácil crear nuevos dogmas, pero esto no se opone á que los 
hallados se acrediten, se mejoren, y se aclaren con la discusiou, Que 
deseosa de buscar lo oculto, descubre sino otras causas, otros efectos, 
ó sea la razon de otras razones ya conocidas. 

Los elementos de una ciencia deben llegar al público desnudos ¡] e 
ficcion, con nombres vulgares, con esplicaciones sencillas; Y solo asi 
podrá subyugarla el entendimiento humano. 

y ¿ellenguage técnico 1 euestion ridicula; presunrion absurda de 
muchos charlatanes que quieren pasar por sabios, hablando de modo 
que nadie los entiende, y con términos cuya significacion yetimologla 

ellos mismos ignoran. 
Decimos que el estudio de las ciencias es árido. ¿ puede no serlo 

tuando se presentan en un lenguage incomprensible , estraño y des
a 
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nudo de toda imágen? De aqul el fastidio, el abamlono de aquello 
que presumiamos llegar á entender: y si nuestra memoria nos rp
cuerda una vez el tiempo mal gastado en el estudio de tal ciencia, 
e para que la miremos con tedio, no para que I"oll"amos á acome
tcrla. 

Dar libre rienda á la imaginacion engolfándose en teorias funda
das en principios arbitrarios, en causas fantásticas, es por lo comun 
el sistema de los pretensos sabios. Si hablamos de los principios de 
una lengua, de las leyes elel régimen, de las de la concordancia, de 
las de estilo, de las de mutua relacion entre las palabras, etc., etc., 
¿ porqué envolver el tratado en consideraciones aventuradas, en de
ducciones erroneas, en fin, en comparaciones dañosas del uso con el 
arte, ó de este con aquel, haciéndolo todo de difícil sino de imposible 
comprension '1 i Pobre ciencia aqnella que carece de leyes, ó tiene tan
tas cuantas son las manos que llegan á tocarla! ... j Pobre ciellcia 
aquella que se gasta con el USO, cuyo influjo destructor no debiera 
\'erse sino en los alimentos, en los truges y en las producciones de la 
naturaleza! ... 

y en tal caso, ¿ qué son esos abultados tomos que los llamad,), 
doctos nos arroja .. , diciendo (como desdeñosos) que por bien de 
nuestra i1ustracion, bacen el GRA NIHOSO SACRIFICIO de vendernos 
una parte de su saber? ¿Qué son? zarzales no menos enredosos que 
enredados; ... maleza exótica nacida en un campo tan vasto cuanto 
estéril, ó cuando menos muy mal cultivado. 

« j Yo solo soy gramático ! ... i Nadie hable sino como yo digo que 
« se ha de hablar! ... No conocieron los tesoros de la actual lengua 
(C castellana los l\ioratin, Hita, Can'ajal, Quintana, Burgos, Arria7.3, 
([ l\Iartinez de la Rosa, Melcndez. Cienfuegos, Arriaza, Valbucna, la 
([ Academia, Campomanes, Jovellános, Lista, el Pinciano, Juan de IJ 
« Encina, Góngora, Mena, Reilloso, Saavedra, Fomer, Argensola. 
" 1\1or de Fuentes, Iglesias, Gallego, Diego Gonzalez, Noroim, Mora, 
« Antonio Sanchez, el P. Isla, Clemencin, Cervantes, Queredo, 
« Lope de "ega, Capmany, lIfarina, Aleman, Illlrtado de MClldoza, 
« ni otros mil que plldieramos citar. » 

Si no se esplica Don Vicente Sail'á en los mi,mos términos, ya 
tendremos ocasion de ver que son JIluy semejantes los que le apuntó 
!u extremadísima MODESTIA (1). 

(t) ModeSlisimo le llaman sus admiradortl, uno! porque no han leido 
sino los pomposos anuncios de bien entendida libreria, olros por natural 
inclinarion f¡ la liaonjo. 
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Vcrrlad es que Salvá cntendió hablar solamente de la gramática 
del USO, Y como hay dos usos (1), el segundo le pareció el mejor, 
y le alzó un templo gramatical cuya divinidad no podía ser sino la 
IGNORANCIA, cubierta con f!l engailoso manto del CHARLA.TA
NISMO. 

¿ Eslá en nosotros la sabidurla? No es tanta nuestra presuncion : 
confesamo;; que no hay siquiera donde fundarl a, pero permitascnos 
presumir que algo hemos hecho por el procomunal bien, elevando la 
\ ' OZ contra una escuela donde, ignorantes tal cual somos, no he:nos 
hallado mas que confusion, desórden, errores y VANmAD. 

En esta nuestra obra hemos preferido la nomenclatura de los filó
logos modernos, á la 'lue IIsaron los antiguos, y lejos de ser un mal. 
nos parece una ,"enlaja en obsequio del arte, y de la juventud estu
diosa. 

Si la Gramática es el primer libro que toma en las manos el que 
se propone estudiarla, como 10 riice el señor Sall'á, ningun otro 
libro ha podido familiarizarle COIl la nomenclatttra, divisiones y 
subdivisiones de los gramáticos antiguos. Es por lo mismo pue
ril, infundado y contradictorio el principio de que « hayan de per
« judicar las novedades, y ser un escollo para los lectores.» ( Pró
logo de Salvá. ) 

Para los principiantes mas nuc"as, mas metafísicas son las 1'0-
ces régimen, caso rect o; oblicuo, objet LVO, supuesto, afijo, par
tícula, artíGIJto, etc., cte., que complemento directo Ó indirecto, 
su.geto, adjetivo, etc., etc. Aquello que les den, aprenderán. 

y estos nombres modernos no asustarán tampoco á los buenos 
gramáticos, dedicados á la enseÍlanza, porq ue eso de no saber decir 
mi.sa, sino en su propio misal, como dice el vulgo, acusaria muy 
buena dósis de estolidez. 

Dirémos tamhien algo acerca del método de enseñanza que los 
Maestros debieran seguir para economizar tiempo y trabajo, y ver 
que ni este ni aquel quedaban sin rruto; co a que suele acontecer 
cuando la necia y perjudicial rutina IIOS hace fieles y ciego;; esclavos 
de sus descompuestas leyes (2) . 

De lodos los sistemas el mas malo, el mas impropio. el mas dañoso 

(1) UNO, que crea y perrecciona las lell¡;uas ... OTRO, que las corrompe 
y desnaturaliza... ( Carlos l'IODIER.) 

(2) En la edicioll que de esta obra vamos it publicar en Espai.a, dare
mos por apcndice, y con la eslension debida. el melOdu que debe seguir .1 Maestro . 
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á la enseñanza, es aquel que asienta los preceptos por medio de pre
guntas y respuestas entre el discipulo y su Maestro. 

¿ Qué se pretende conseguir por tal medio? .• Que el disclpulo 
aprenda de memoria una retahila de rrases ó de periodos, de ordina
rio sin verdadero, ó cuando menos inexacto, significado. La memo
ria es una cosa, y otra el entendimiento: aquella recoje hoy para 
perder mañana; este busca, halla y guarda . De un niflo, de un hom
bre que me reeiten do memoria todo cuanto contiene el Diccionario, 
diré que tienen una memoria feliz, pero de aqul al entendimiento 
la distancia es inmensa. Tambien 105 PAPAGAYOS charlan ... ¿es 
el charlar, analizar? Y ¡, uo vale mas aprender el análisis, que el 
charlatanismo del que analiza, ó esplica aquel análisis? 

Los rrutos del entendimiento son constantes; jamas se olvidan ni 
se pierden, porque sabe rormar una memoria muy distinta de la que 
buscamos en los principiantes por medio de la palmeta, de las disci
plinas ó del encierro, recursos cuyo origen es tan odioso, cuanto 
opuesto al verdadero régimen de la enseñanza. De aqul nace una 
memoria violenta, que retiene mientras la amenaza guarda el miedo, 
y este perdido, el aran de aquella no tarda en morir para nunca re
sucitar. 

Un niño, me dirán, no tiene harta dósis de razon para buscar la 
de los objetos que le ponemos á la vista. 

Pues, Ilevesele en busca de esa razon por medios sencillos y cla
ros, no para recargar su memoria, sino para formar é ilustrar poco á 
poco su entendimiento. 

Supongamos á un niño en el estudio de la Lexigrana, donde se le 
enseña la rorma de las palabras, al paso que el Dombre gramatical de 
cada Dna de ellas. Recita desde la primera linea hasta la última el 
contenido de esta parte, tan bien como el Padre nuestro (permita
senos esta yulgar comparacion). ¿ Estará ya instruido en lo concer
niente á dicha parte? Nada de eso; es como los malos comedian
tes; oye, pero no siente; babIa, pero su entendimiento permanece 
mudo, y si bien acierta á repetir que ~ubstantivo es un ente de 
substancia REAL ó FICTICIA, como haya quien le pregunte por la 
significacion de real, ó de ficticia, ya se para, se pierde y vuelve á 
entrar en el caos en que yacía antes de comenzar á llenar su memo
ria con un millar de renglones, que el Maestro pudo muy bien ne
cesitar para enseñar, pero que el disclpulo puede tambien reducir 
á cincuenta para comprender. 

Si esto es yerdad, creemos que el mejor método para la enseñanza 
de una ciencia es aquel que da á conocer las leyes distinta y sepa-

©Biblioteca Nacional de Colombia



v 
radamente. SI en cl tratado no pueden cxistir todas cuantas es plica
ciones rueren de desear, al Profesor lo toca el suplirlas succsiva
mente, facilitando á sus disclpulos el morlo de llenar la tarea por si 
propios; y es tan sencillo esto, cuanto que basta la nocíon general de 
la palabra, ó parte sujeta á exámen, para ir en busca de sus scme
jantes. Ejemplo: 

Aprende el niño que substantivo es todo aquello que es plica subs
tancia; en fin, un ser elistente en la naturaleza, ó en nuestra ima
ginacion; y ve, en corroboracion de esta ó semejante doctrina, los 
nombres, n 'ombre, G'allo, Fuerza, Hermosurll, etc. 

No se le pase á otra leccion; hagansele escribir cada dia ciento, 
doscicntos nombres que él mismo ha de inventar, y dar por tales 
substantivos, corrigiéndole despues aquellos que no lo sean, porque 
algunos parcceran probablemente en este caso. 

Cuando se le \'e marchar sin tropiezo por esta serie de palabras, 
digasele 10 que es número y género, y ejercitesele haciéndole esni
bir singulares y plurales, masculinos y remeninos, todo, por su
puesto, de caudal de propia tnvencion, y privándole, durante este 
trabajo, de cualquier libro ó papel donde hacer pudiera su acopio. 

Este mismo método habrá de seguirse repasando todas las parles 
que entran en la oracion, y pudiera adelantarse mucho si adoptara
mos á lo menos cuatro tablas con sus correspondientes casillas, cuyo 
costo pasaria poco al del papel ordinario, llevando sobre este la ven
taja dp. la claridad, y, por decirlo de una vez, el órden analllico 
Que la gramática prescribe, ya que el lógico no se preste á tal 
prueba por demasiado complicado 

La primera de estas cuatro tablas se podria distinguir de las otras 
con el nombre de, Partes de la oracion; la segunda con el de, 
Formas de número y de género; la tercera con el de, Descom
posicion gramatical; la cuarta, en fin, con el de, Ejercicios 
analíticos: todo conforme á los modelos siguientes: 
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PARTES DE LA ORACION. 

SUBSl'AN- PRfil-'OSI- CONJUl'i. 
ADJBTIVO. VRIIDO. ADveROlO. 

TlI"O. CION. CIO~ ( 1 ). 

I 

Ej . : Año . ~I alo . Uacer. Despucs Con. Sin. 

Cuesta. Este . Pedir. Ya. Oc . Que. 

I 
I 

Aqul debe el discipu)o llenar las casillas con nombres buscados en 
m memoria, ó tomados de los objetos que ve delante, y poniéndo
los á ejemplo del modelo; siendo para el lIlaestro el cuidado de 
correjir aquellas palabras que, por poca refielion del principiante, 
Ó por ignorancia, no estuvieran en su lugar correspondiente. 

(1) No bacemo! ca50 de la .nlerjeccion, porque en IU lugar dccimo. I,) 
que l"'D!amO! de ella. 
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FORMAS DE NUMERO Y GÉNERO. 

SUnSTA:'iTlVO. ADJETIVO VERIlO. j 
(1) S. P. M F. S. P. M F. /2) 1. .. 2 . 5. 

Ej. : Piedra. S. .. .. 1'. mancas ... .. P ... F. Tiras .. .. . . 2. S. 

Dias .. , .. P. ni Gordo .... S. .. . . ~1 Reir ... l. 

I 
I 

J 
1 I I ~ 

I ADVERnIO. PREPOSICIO~. CONJUNCIO:'i. 

Mucho. Por. Cuanúo. I 
Mai . H.ci •. Como. 

I 

¡ 

Aqui debe el discipulo cuidar de alterar el número y el género de 
los nombres. pasando tambien de los infinitÍl'os de los verbos, á la 
fn!lexion as! temporaL como personal: y este trabajo tambien ha de 
ser de memoria. 

(1) S., dice ¡ingular; P., plural; M., masculino; F., femenino. 
(2) l., dice infinitivo; 1, prim.era personn; 2, Ie!lunda; S. tercera; la 

Cila del si1l!}ular ó plural va pueila para el verbo tn Iin~a recta; reparc5 0 
el rjemplo. 
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DESCOMPOSICION GRAMATICAL. 

sunsrAN- PRBPOSI- CO!'\J UN-
AIJJRTIVO. VBnBo . ADVERBIO : 

TIVO . CIO~ . cr ON. 

Ej. : Dios. Cl r mentc. Es. En . Y 

I 
Miscricor- Su. Espero . 

di a . 

I 
I 
I 

I 

I 

I 

Esta tabla ha de llenarse con las palabras de una frase dada, IIc
, andolas h. su casilla correspondiente. Ej •. Dios es clemente , yes
pero en su misericordia. La leccion , bien desempeñada , da a enten
der aqul que el disrlpulo está apto para pasar á formar por 51 mismo 
un todo de aquellas diversas partes. Le faltan sin duda las nociones 
necesarias para construir. aunque conoce los materiales para la 
construccion : pero ven¡;a al cuarto modelo, doode habrá de darnos 
nue\'u pruebas de su saber. 
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EJERCICIOS ANALlTICOS. 

(2) COll-
COM- 11 

SUGETOS VERBOS. PLBlIl!NTO PLI!MIlNTO I SUBSTANTIVOS. 

T. 1. directo. indirecto . . 

- --- -- , 
,Clio ...... I absolutos . 
tleetro ... I 

Clio . .. ... )) o. .. .. Porana. Me..... .. relativo. 

IR~b~ra •.. 1 absolutos . 
lIeeibe .. .. . . Ya el plectro ¡Bcl!s ..... , 

de Que. 

Recibi,'. T. 
ADJBTlVOS. 

Profana, calificativo. 

( )(n ........ .. . . ............ lIo . 
E/ ....••.. J 
Que. . . . . . determi-
Las.. . .. .. nati vos. 

Diste ... '. .. . ... ........ En las rl be- L por EL. 

de ra.delBéJ 
ti. (5). 

Dar . . . . T. ...nVBRDIOS . 

Ya, de tiempo. 

1 POBPOSICIO!lI!S. 

En. (e contractada con 1 
adjetivo. 

CO:lJUNCIOl'íBS. 

-

(1) Omitido el sugeto TÚ, de la segunda proposicion. 

(2) T., dice que el verbo es transitivo (actiro.; I , intromítiro (neutro l. 
(~J Siguiendo el órdcn de los puntos se hallarán las palabras en cons-

truccion directa. 
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Ejercitesele al discipulo conforme á la tabla cuarta, al cual traerá las 
partes de la oracion por su órden correspondiente, baciendo atJemas 
que esplique por medio de notas las palabras ó proposidones omiti
das en el periodo, como lo bicimos nosotros, analizando la primera 
parte del que sigue: 

Recibe el plectro ya, profana Clio, 
Que de Bétis me diste en la ribera, 
Do con labios de risa el canto mio 
Remedaron sus ninras placenteras. REINOSO. 

Nestro sistema, sobre ser claro, sencillo y breve, ha de escilar en 
d discipulo el interes que el estudio pide para no parecer engorroso, 
ni quedarse esteril. 

Tal es el método que el famoso gramático LE:\lARE seguia COII 

sus disclpulos, aunque no habló de él en sus obras por motiros que 
conocemos y respetamos aqul : y tan satisfecbo estaba, que no sola
mente ofrecia, sino que lograba inculcar estos conocimientos en menos 
tic dos meses, aun {¡ aquellos jÓ\ enes mas distraidos, y de mellos dis
llOsicion, que la suerte traia á su cuidado. 

Por nuestra parte tambien aseguramos que cualquier Maestro que 
adopte este sistema, sobre baIlar para si mismo mayor descanso, sa
cará en un año discipulos mas aventajados que otros Maestros en tres. 

y sobre todo si esos tres bacen que esplique y analice el princi
piante al tenor del siguiente: 

Pregunta. « ¿Como definiremos la Gramática de la ACTUAL 
« lengua castellana? .. » 

Respuesta. « El conjunto ordenado de las reglas de lenguage que 
" vemos observada en los escritos ó conversacion de las perso
« nas doctas que hablan el ca leila no Ó español. » 

¿ Es para el niño la pregunta? Ni aun sabe lo que quiere decir 
definiremos. 

¿ Ha de dar él la respuesta? .. Bien se conoce que es muy niño en 
gramática, pues me recita un conjunto de ... sin órden, sin sugeto, 
SIl1 ,yerbo, sin concordancia, sin pUlltuacion, y que empieza por un 
complemento. 

Preguntando, ¿QUÉ ES CRAM.\.TICA? la pudiera responderse 
comenzando por, el conjunto de desatinos alll escritos. ¿ A qué el 
adjelÍlo ordenado, cuando ba) despues reglas? ¿No es órden, regla, 
como desarreglo es desórden? Basta el conjunto de las reglas (:1 \ . 

el) La Analogla es plica LAS propi~dadcs y ACCIDE:iTES, y LA fi/iacion 
ó VARIAC10:'iES de lu ,·oees. I • Como es 'u gracia de Y. ? - DOIl Bar· 
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Soberanamente idiota es Que un muo, sin saber bablar apenas, 
entre desde luego preguntándonos lo Que es GRAl\IATICA , ó satis
faciendo á nuestra pregunta con definiciones propias solamente de 
un Domine Lucas. 

A ruera esos sistemas nacidos en liempo del rey que rabió. 

P. « Y como analizar no sea otra co~a que resolver las partes de 
« un todo para conocer 10' elementos de que consta, principia
« rémos por señalar las de este periodo, conforme se conside
(1 ran en la Analogia 

R. « lIIorada (suplicamos al lector vea ante todas cosas la pá
(1 gina 201, Y parte de la 202) es nombre substantivo y remenino 
« como terminado en a (i ); verbal, pues viene del verbo morar, 
« y está en ,"ocati,·o, por ser el olljeto personificado, á quien di
« rige su pregunta el Maestro Leon. De es preposicion; grandeza, 
« otro nombre substan:iro y femenino por su terminacion (2), 
t( derivado de grande (3), y está en genitivo: templo es nombre 
(1 smbtanli\'o, y no finalizando por a ni por d, tiene que srr 
« masculino (") : se llalla como morada en vocati\'o por la razon 
« ya espuesta. De es prcposicion, claridad, substantivo femi
" nino por terminar en d (5); y, conjuncion copulativa, y her
« mosura, otro sustantivo femenino en a, el cual, como clari
" dad, está en genitivo, y es como él derivado, el uno de her-
1( maso, y el otro de claro (6). Jlli es adjetivo de una sola trr
« min8cion; alma, substantivo reminino en a, y nombre si m
« pie, es decir, que no es derivado ni compuesto, el cual está en 
« nominativo descmpeñando las funciones de supuesto del verbo 

« nació. Qué es un adjetivo de relacion ó relativo (7), quc 

tolo, - Diga V., Don Bartola, ¿ y para qué es buena la sopa en vino? -
; Ay, amigo, y que ralla le hace á V. un poco de ortografía J. .. Estas eran 
las esplicaderas d,~ aquel docto-catedrático· examinador , que curaba en 
(jrip.{/o, y se dejó morir <'n muy mal español. 

(i) Muchisimos terminan en a que son masculinos. 
(2) ,?ecimos 10 que en la nota primera. 
(5) O este de aquel, pues parecenos que no pudo haber calidad antes 

de objeto; esto es, acljetieo antes de oub.lantivo. 
(4) Miel, nieve, mano, nao y otros mil no son masculinos: y no finali

zan por a lIi por d. 
(5) "taua, laud, iIla(lrid y otros mil son masculinos, aunque terminan 

en d. 
(6) Vease la nota 5. 
") Es conjuncion, está por pues , puesto qtle, 6 porqu6. 
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« como indeclinable no tiene varias terminaciones por el gé
« nero ni por los números. A es preposicion; tu, adjetivo de 
« una terminacion; alteza, substantivo femeuino de los en a, 
« derivado de alto, y se halla en dativo, por ser la rosa para 
« que nació el alma. Nació es tercera persona del singular del 
« pretérito absoluto de indicativo del verbo neutro nacer, que 
(e es de los anómalos de la clase tercera; y es ademas defectivo, 
« puesto que no se halla usado en algunas personas. Se repite 
(l el relatil'o qué de arriba, al que sigue desventura, nombre en 
({ a, y de consiguiente femenino, compuesto de des y ventura, 
« el cual se halla en nominatiyo y es el supuesto ó persona 
(l agente de tiene. En la tenemos el caso objetivo del pronom
({ bre él, ella, ello, y aquí es la persona paciente que recibe la 
({ accion del verbo tiene, el cual es la tercera persona del sin
« guIar del presente de indicativo de tener, verbo acliyo rOIl 
(1 anomalias peculiares. En es preposicion; esta, terminarion 
« feminina del adjetivo este, acomodada al género del substan· 
« tivo cárcel á que acompaña. Cárcel es uno de los pocos subs • 
• tantilos tn l del género femenino. de modo que forma una 
({ escepcion de la regla general: está en ablativo como que de
« uota el lugar en que reside nuestra alma. Baja y oscura son 
« dos adjetilos que han lomado su terminarion femenina por 
« calificar á cárcel, que es de este généro, y estos nombres son 
({ simples (1). » (Sallá, pág. 99 del Compendio.) 

Despues entra en el análisis SINTÁCTICO, pero no nos dice de 
donde saca él este adjetivo sintáctico, ni merece que nosotros nos 
detengamos buscándole UD padre; pues nece,itamos el tiempo para 
hablar en particular á este señor gramático, empezando as! •.•..... 

(1) ¿ Estara mas adelantado el principiante en habiendo tomado en su me. 
maria esa sarta de renglones tan mal razonados?.. ¿ lIay acaso necesidad 
de entrar en semejantes menudencias? .. Bastan ellas solas para volver 
el juicio, no de un niño solamente, si de cualquier persona sensata. Sepa el 
disdpulo hacer lo que se le apunta en nuestro cuarto modelo, y sabrá tam· 
bien, aunque no lo <liga, á que género pertenece el nombre, cual es su 
número, no ménos que la persona y tiempo del verbo; sabrá en fin mal 
gramatica que Salva. i Pobre hombre!. ... 
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DN VICENTE SAL VA. 

¿ CONnE~E hacerse cargo de cuanto los gramáticos han dicho 
acerca del arte, desde que arte se llama la muy laborio,a, y DO 

menos admirable combinacion de las palabras? Tarea inútil. El en
tendimiento humano inycuta y perfecciona: de todas las edades son 
el error y la verdad, pero cuanto mas trabajemos en obscquio de 
esta, menor será la daüina influencia de aquel. 

Escasas son mis luces, y sin embargo entro en el santuario de la 
ciencia acaso la mas arida, la mas intrincada y espinosa, porque 
creo que es posible rcconocer y denunciar ulla errada nreda, aun 
no sabiendo indicar la verdadera y segura: uno es vcr el crror, y 
otro sentar la razon que nos lleva al convencimiento: aquel se pre
senta bajo el 110 sé qué vulgar, cUIa filosoria no anda descubierta ; 
pero la razon, como bija del saber, repudia la dnda y la ignorancia. 

Que contra esta se alce la voz do quicra que lleguemos a descu
brirla, la jnsticia lo enseña, y el procomunal bien lo exije; cnmu
dezca, pues, toda consiueracion personal. 

La titulada Gramática (1) y el Compendio de la Gramática dcl 
Señor SALYÁ, son dos libros quc obtendrán en este mio panicular 
mencion , por ser obras que piden un atcnto y severo clámen, una 
rigorosa censura, sin la cual se harian irrcparables los malcs que CII

jendra el amor propio, el charlatanismo de un autor audaz, Ó ~l 
de un compadrazgo senil y adulador, siempre propenso a bacer 
creer que los disparates son razones bien s~ntadas, y mejor sentirlas. 

Se trala de eneüanza; se habla de principio elementales de ulia 
ciencia. por cuyo estudio han de empezar esas tiernas plantas que 
el Estado llamara un uia para que le sinan de apo)o , 1 ha) que 

(1) Terw'a edicion. NOT.\nLE~IE~TE cOrrc·giU3. 
1 
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cxaminar la doctrina de un aulor quc sobre haberse mostrado incxo
rabie para con todos los de su patria ~ antiguos y modernos, célc
brrs ó sin nombradía, llevó la presllncion hasta el punto de decir, 
( prólogo pág. XV.) 

« La lectura de un solo capitulo .......... de I'ste ~nsaJ o mio ser
« virá infinitamente mas para saber en que consiste la nt-ENA locll
« don castellana, que la sublime doctrina contenida en los mucbos 
« volúmenes de ideologia y gramatica general que de un siglo acá 
« se han publicado. » 

Apuntemos aquí como modelos de buena locucion castellana, los 
siguientes rasgos. 

« La gramática de una lengua, si bien (1) es el primer libro que 
« toma en las manos el que se propone estudiarlA; liegA Á I1ACerSe 
« 1m inseparable cOmpañ(;TO del que nunca pierde de "isla el per
« fercionarse en ella. 

« Desde muy niño me familiarizó mi padre ron las obras DEL 

« maestro A l'i1a, Santa Teresa de Jesus, Granada, llibadeneira y 
« Nierembl·rg ........... su lectura lo bermosea todo como por enraMo 
« Á al! Y/STa. 

(( Apenas puede presentar (España) unos cuantos filólogos que se 
«hayan dedicado á señalar el rumbo que conviene seguir, para t"i
« tar EL desaliño é incorreccion del habla comun, los errorcs de una 
«gran parte de los libros que andan impresos, y los causales des
« cl¡jdos aun de los pocos que merecen ser propuestos por modelos 
« de lenguajc y de estilo. 

« Puedo asegurar sin cscrupulo, que he leido ,'cinte "olúmenes de 
« los anliguos por cada uno de nuestros modernos: ni debe pareerr 
(! estraño que dos siglos de saber, de glorias, de conquistas y DEL 
« descubrimienlo de un nuero mundo ...... 

« La gramática del castellano, segun abora LO hablamos, no 
«( puede ser L.\ DEL TlElIPO de Cerrantcs (:1). 

(1) ¡'ame¡ .i. ¿ Donde csu la contraposicion? 
(2) Del doctor l'uigblanc4tomó el señor Salva esla idea, tanto mas no

table el robo, cuanlo que olro doclor (Villanuev.), amigo inseparable del 
librero. se alzó contra ella en el Don Termópilo ( lb29). O'l;amosll' : 

ce Tambkn me hace ehoz esta especie de gramu lica para lo que hoy $O 

""easila. ¿ Acaso sub~n y bajan, crecen y menguan las "ecuidnde. ue 
« las naciones rullaS, para que dcspucs de formado y rerrecciolJado &U 

« idioma, del modo que pueden serlo las lenguas vivas, se les dé en u 11 

« tiempo una !Jramátira y otra en olro! .; Que diCcrlncia hay entre la kn
:< gua de hoy, y la qnc se haJ¡l~ba en el reynado ele Carlos 111, en que Jlu-
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«( Cuando estas novedades VAHíAN NOTAllLElIlEl'iTE la lengua, 
" cosa que apenas puede dejar de suceder. á la t·up.lta de cil1cuenW 
" años ........ se requiere una llueva gramática que las esplique. 

« Purque las tiene en erecto (espinas) el señalur las PEQUEÑAS. 
«( y casi lMPEHCEPTlBLES particularidades que YARÍAN la diccion 
« de un mismo idioma en distintas épocas. 

« Por esta muestra (de Cervantes) puede advertirse que si bien he
« 1Il0S de evitar cuidadosamente algunas yoces 'Y rrases de nue>tros 
« clásicos, de ellos 'Y no de otros, hemos de aprender el giro, la 
(C medida, 'Y el número de los periodos (1).» 

Esto no necesita comentarios: la inconsecuenc'ia del juiciO salta ú 
11 luz del entendimiento mas rudo, ante el cual se prcsentan tambien 

Jesde luego los solecismos que ha cometido el autor en cuestiono 
y no le ha bastado poner en inclemente tortura la prosa caste

llana, sino que hizo pagar un huen tributo a la poc~ia. entrándose 
a poeta, 'Y dando una buena leedon al Parnasso, todo porque «( No 
«( me seria rácil encontrar cn nuestros poetas un ejemplo pcrrecta
(t mente adecuado á mi propósito. )) (Pág. 419. ) Y CANTA: 

« Es cierlo que no cncontrándOSELE 
« Las alhajas que robó, 
q Sin justicia et rey ouró 
« .\ ta muerte condenando/e!! 

y dice que no disuena el verso primero, ....... y que por el mismo 
principio hizo Arriaza que altísimo rimara con abismo. 

I Misericordia Señor!. .. 
Bien que así solamente puede esplicarse quien dice (pag. 111 ) 

« La armonía de las díl'ersas terminaciones de las palabras dccli
"nables constitu'Ye la concordancia. Rosini, lluerta, y todos 

" blicó la Academia IU gramatica! ¿ Qué es lo que necesita hoy la lengua 
« castellana, que no lo necesitase en :oncc5? Dijerasc (probándolo se cn
« tiende) que la tal gramática es inco!lIpteta,que tiene derectos, que debe 
« por lo mismo la Academia complet3rla y corregirla; hasta aqui va uiclI. 
« Así habla el buen juicio cuando hay fundamento para ello. nla5 decir que 
« no alcanza para lo que hoy .enectlita, e~ suponer IOlo,que .lranzó para 
« lo que se necesitaba en el rernado de Cartas lit; lo 20, que á la lengua 
« castellana le han sobrevcnitlo necesidade, de que se v.o Lbrc en aquella 
« epoca. )) 

y siete años mas larde, este doctor, llama DOCTO y MODESTO a Salvá .. . 
Padre .... ¡ no 1105 decia V. el otro dia • desde el púlpito, que ..... i. 

- j Cal/a, bruto! " no el lo mismo predicar q1le t·ender trigo. 

(t) Luego cs la gramática de/tiempo de (;~rvantes. 
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« los músicos del mundo pretenden que la CONconDANCIA de las 
« voces es la que constituye la ARMON!.", sentencia no menos débil, 
ni menos insigllificante que la primera. 

Si del prólogo pasamos ú la leccion de estilo, donde es de supo
ner que Salvá se esforzaria para presentarnos el idioma castellano 
adornado de todas sus galas, veremos que, fuera de otra piada de 
propia presuncion , no es mas feliz, no es menos incorrecto, menos 
confllso, ni menos necio que antes. Oigamoslc : 

(( No ha sido casualidad ni inadrcrtencia de los autores que han 
(( escrito gramáticas, el no baber tratado niguno esta materia, sino 
(( cuidadoso estudio', nacido del convencimiento de su delicade:a y 
(( de sus espinas. . . . . • . . . . . . .• . con todo yo tengo por demasiado 
« esencial este capitulo, como lo indico en el prólogo y en la nota 
(( B, para pasarLO en silencio; y aun que ESTOI SEGURO de que LO 
« dejo mui lejos de la perfeccivn que cabe en ÉL y NO desco
(( 110;;CO (1), me resuel\'O á abrir este camino. no dudando que OTRO, 

(( mas hábil que yo y mas dichoso, tenurá la gloria de allanarlO y 
(( perfeccionarLO ........ .. 

« Y pues nuestra lengua debe á la latina gran parte de su riqueza. 
« de ELLA pueden tomarse las palabras de que tu,'ieremos una ab
« soluta necesidad, acomodándolas á LA inflcxion y GENIO del ES
« PAKOL, esto es, parce dr.torla, segun pre\'iene Horaelo. Con 
« méoos recelo pueden adoptarse las palabras que para LAS cien
« cias ó ARTES se requieran, Ó bayan empleado ya los ~scritores 
« de otras naciones, sacadas de la lengua griega, que es el depósito 
(( uniyersal de las nomenclaturas técnicas; pero bemos de ser suma
« mente cautos en todo lo que recibimos de los franceses, ya porqué 
({ la indole de la SUíA es, sin parecerlo, muy diycrsa de la de nues
({ tra lengua; ya porqué el roce con LOS DB ESTA NACION y la conli
« nua lectura de sus libros no puede menos de llenarnos la cabeza 
" de SlIS idiotismos, baciéndonos ohidar los nuestros. » 

Aquí no hay sino bambolla y conrusion: pocas son las palabras, 
poquisimas las frases que estan en u lugar, y no pedimos que se 
nos crea bajo palabra, sino que eileclor yea el Dicciollairio de la 
Academia (8' cdiccion), la Gramática de Salyá, y cuantas se han 
escrito hasta el dia, en CU)OS documentos apolamos la justicia de 
nue"tra censura. 

t) Pero ¡, no ve V. (modeslissimul t"Írus) que es un gran pecado pso 
de CO:'iOCEH la peTracion, y qlH>darsp IJn lejo de ella Á SABI8l'DAS? es
toy ,e!luro " ¿ Cuanto mas noble pareciera ese pálido remiendo sin el 
1I0~ .. . . Qué le ¡arecca V.? ... 
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,"case romo pudiera pasar el primer parraro del presumido gra
lllálico Salvá. 

« Cuidadoso estudio ha sido, y no casualidad ni inadvertencia de 

« los gramaticos, el no habcr tralado ninguno esla materia, dc suyo 

« tan delicada y espinosa. 
En el arljctiro delicada dicc la Acnrlemia difícil; en espinosa, 

ardua, intrincO/la. En las espÍlws del señor Salvá , el Dicciunario, 
solo nos da mctafóricamente, escTI¿pu/o, ?'eee/o. sosperha. QOIC 
a~i tiene que ver con la cuestion. como la suavidad. dtl/zura. su
tile:a, {tnura, oIJude:a de ingenio, de la DELICADEZA Que tomó 

Sah'a por DIFICULTAD (1). 
Corregido como queda el periodo aparece la sentencia clara. y ~e 

P\ itan esos adjcth os su. sus. no mCllOS que las preposiciones de. 
de. de, cuyos complementos se eslan disputando ruidosamente el su 
y el sus, cuando son propiedad de la pobre lIlATERL\. que el gra

mátIco deja á relurruardia contra las reglas del bien hablar. 
y ¿ qué concordancia es e~n de la inOexion y IJenio? Qué LAS 

deucias Ó AIlTES (2)? Porqué suya esta antes de lengua? Porqué 

(1 ) ¿ Srrá ignorancia ó malicia? :\Iucho nOs duele ver que, sin reparar en 
modos 1 ni en medios, censllre Sah'á, J apoye su censura con una autori
uad de prestigio cual es la Academia, ralseándola de intento, 

Obscura lIaooa á !Ilartine::: de la Rosa, y manda á los principiantes que se 
abstengan de imitarle (page 2H) porque dijo: 1\'0 menos determm6 aquel 
taliente lIforo QUE sepultarse bajo las ruinas de la ciudad .... t:uya scn
tencia, dice, qtledaria clara osi: .yo determin6 menos aquel, ele .. , ¿ Que 
tal?,. Pues, ariade : « .El Diccionario fnsefia que 110 menos, asi junto, 
" rale t8nto como igualmente, lo mismo, II 

Serior Salrá, el Diccionario rnseña lambicn que 110 m.nos, asi jnnto, vale 
I ~ nto como nada menos: ,·ta V. articulo no, aclara edicion. 

El QUE de Marlinez d~ la Rosa aclara la rrase. 110 menos por nada me· 
"''', como ,!ue no ho)' Irrmi"lln de eamparacion en la sentencia, si solo un 
."oro dccidodo a ... ( ¡tina rriolera! ) nada menos que ti sepultarse. 

i. Como no ticnobla. Y. ante 10 perjudicial y peligroso de este ensrliar 
f1bsolulo, que no puede dejar de CXlra.,·iar io la. jUl"entud, cuya mayor 
pa.rle entra. o'n la. ca.rrera de las lerras, por donde SllS ma.estros le dicen, 
Ein cuidarse de e 'msulUlr diccionarios para "er si los dicho. son hechos, ó 
solo neced.llrs de oon charlalan ? .. 

(2) Arte. en plural es remeni"" , cuando junlo con un adjetit·o denota 
ci!'rtas proresiones ó ram"s, o'omo la. artes 11lfrrinicas, las bella. artes, 
las arte. liberale. : pero I'n los d"mas raso, se usa de ordinario en et gé
nero masculino, Y. g, lo. ar(e~ de la gramática y de la relórica, (Sall''', 
pago <;!~ .) 
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los de esta nacion cuando no se ha nombrado, y cuando fuera 
mejor y mas breve un ELLOS, con el cual casaria perfectamente, de 
sua libros. y no que el sus está lucbando entre nacion y fran
ceses sin saber adonde arrimarse? ... 

En la talleccion de estilo, enmendando a Cervantes, Salt:á ticne la 
presuncion de aplicarse la "enia de aquel célehre autor ( i Como los 
muertos no bablan ! ... ) Que hizo decir á don Quijote; Somos QUIEl'( 

so mal , debiendo ser, segun el domine, lomos LO QUE somos. 
Calle! .... Pues sepa y sepan cuantos uos lean que no dijo bien el cor
rector. 

Punto es este que no hemos de abandonar sin dar antes una lec
cion cumplida á quien presume babernos dado tantas de grámatica, 
estilo, ortografía. puntuacion, etc., etc.; probando de paso que 
no ha comprendido á Cervantes. 

Aquello que lomos destruye lo que todos, y hasta el mayor rús
tico, vemos en el incomparable loco. hijo del entendimiento de un 
Cervantes, esto es , la presuncion de 51 mismo; J esta presuncion 
es la que tanla fama le diera. Examinemoslo 

Don Quijote está sentado á la mesa con muchos personages, entre 
ellos la supuesta princesa Jlicomicona. bija del rey NIGROMANTE. 

El contento reina, y ( dice Cervantes) acreceDtóseles mas viendo Que 
dejando de comer Don Quijote movido de otro semejante espi
ntu (1) que el que le movió á hablar tanto como habló cuando ceuó 
con los c.abreros, commenzo á decir: 

« Verdaderamente, si bien se considera, señores mios. !Jrandes 
« é inaudital cosas ven los Que profesan la órden de la andante ca
« ballerla. Si no ¿ Cual de los vivientes habrá en el mundo Que abara 
« por la puerta de este castillo entrara, y de la suerte que estamos 
(e nos viera (2), que juzgue y crea Que nosotros SOMOS QUIEN SO
l( ~IOS ? ... ¿Quien podrá decir Que esta señora que está á mi lado 
« ('S la gran reina que todos sabemos ... y que YO SOY AQUEL (3) 

(I) Espiritu de vanidad, de amor propio; y por eso dijo a los rabreros 
cJl'spues de mil bien concertadas sandeces en pró de la caballcr.a errante: 
1( J)r esta óráen .oy yo, h~rmano. mio •. II 

(2) Cenando. Tengase presente esta circunstancia. 
(5) Aquel, referrnte de quien, y nunca de lo que .. , ¡ Quien es V. ! .... 

Do,. Quijote. - ¿ Quien dice V. que es? ... - Aquel caballero de la 
Triste-figura que anda en ¿oca de la {ama.- Pero ¡ qué e. V !...- j. Qué 
rs lo que V. es! .. -Caballero andante ... U" caballero amiante ... Sastre, 
lIn sas/re, etc. etc ... Se ve, purs. que Cen'antes usó de quien con todo co
nocimiento, y prueba lo el AQl'EL que pone en boca de su héroe. 
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«caballero de la Triste-Figura que anda por abl en boca de la 
«fama? .. " 

En efecto, un bombre tal como nuestro yaleroso hidalgo para 
quien servian las armas de arreos, y que solo hallaba descanfO 
en los combates, estaba muy obscurecido, si ya no degradado, man
teniéndose ocioso entre gentes que con tanto ape~o se cebaban en 
los placeres de la mesa, cuando para el héroe no habia otros compa
rables á los de la guerra, ya haciéndola, ya hablando de ella ... De
jando de comer, rlite el célebre Cenanles, siempre cuidadoso de 
que nunca se separen de su idolo nillguna de las Yirludes; ha de 
ser sobrio. casto, noble, desprendido. honrarlo, mas ... loco en ar
mas, porque asl lo pedia la belleza del cuadro. No cenará Don Qui
jote por mas que Sancho y otros se lo rueguen: pidele su alma otro 
genero de sustento que el que delante de sus ojos y sobre la mesa 
tiene, y al alma atenderá aunque en detrimento de su cuerpo sea. 

Lleno el héroe de sí mismo, como de la nece idad que de su fuerte 
brazo tienen los menesterosos, se enranece, se entusiasma, se ad
mira, y hasta se pinta la sorpresa, el asombro en que necesaria
mente habian de caer los que de repente entraran donde él estaba, 
viéndole de la suerte que estaba ..... porque impo.;iLle llegar á ju:
gar y creer quien era él. .... quien aquella gran reina que todos 
sabemos..... , 

Fácil parece adivinar que Don Quijote es un caballero andante, 
tanto mas que está armado de pies á cabeza, y que hasta el abollado 
yelmo de l\!ilmbrino lleya puesto; mas no estriba en esto la sal; es 
preciso adivinar que el tal caballero es el famo>o Don Quijote, colo
cado aliado de la princesa l\licomicona, y esto es lo que en sentir 
del héroe no hahia de descllbrir ningull viviente, si ya no le ,iera 
metido en funciones tales como las de los molinos de viento. 

Somos quien somos, dice el hidalgo. Ahl estan su ufanía y vanis
torio: habla de sí propio. y por incidencia de la princesa M',omi
cona, para hacer \er que esta, aunque señora de tan alta prosápia, 
no es nadie si el fayor y ayuda del famoso andante le raltara. Esta 
conjetura de si la da el discurso, pues en él no se hace mencion 
del cura, del oidor. de Don Fernando, de Cardenio, de Luscinda, 
de Zoráyda, ni de otras personas que alH estaban á la mesa con Don 
Quijote, aunque, como se ye, personas eran muy dignas de alternar 
con un hidalgo. Mas ¿qué son ellas junto á un Don Quijote? En nada 
las tiene él. ' 

~i se nos diga tampoco que Don Quijote pretendió, en su discurso, 
hacer la apología de la andante cabalkria, y probar la superioridod 
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dc las armas contra las letras. En el héroe todo es personal. Bien sabe 
que haLia y babia habido otros caballeros andantes que acabaron gran
des cosas ;.todos rran caballeros para él; pudo haberlos que se lla
maran ITaldudos. y hosta los carnero! pertenecian á aquella mal
dila órden que tan perdido le tenia; pero ¿ qué eran para Don Qui
jote todos estos ejércitos caballerescus? '" Follones, malandrines, 
encantadores, canalla vil y soez (11 . 

En Don Quijote hay un ro que es un mundo en accion, y de este 
ro nunca se aparta el héroe como no sea para encomendarse á su 
dama, con quien está identificado, ó si tal cual vez pasa á entrete
ncrse con la {lor y espejo de los caballos, el maLalon Rocinante; 
pero hasta en esto resalta que nu cabiendo en él la dósis de vanidad 
propia, la derrama solo sobre los objetos que tiene por muy nece
sarios para ser un cumplido y perfecto caballero. Nada mas. 

lIablando á la princeM l\licomicona del rey Nigromante, su padre, 
le dice: « Hallara (~I rey ) á cada paso como otros caballeros, de 
« menor rama que la mio, habian Denbado cl)sas mas dificultosas, no 
« siendo mucho matar á un gigalllillo por arrogante que sea, etc ... » 

Ya se le cuan en poco tenia Don Quijote á los caballeros andan
trs, cuan en poco matar á un gigantillo ... Ni, ¿qué le importa á 
Don Quijote la proresion d~ caballero andante, para rererente de la 
cual ruera como de molde ello que de Sahó, cuando, sin que ellJi
dalgo perteneciera á la órdcn, ya nia él su nombre entallado en 
rnúrmoles, y corriendo de lengua en lengua? « ¿ Quien duda, se dc
« cia á sí mismo el primH dia de 'u salida ayenturil, ¡, quien duda 
« sino que en los \ en id eros tiempos cuando salga á luz la \'rrdadera 
« historia de mis raml)sos hechos» etr., etc. He ahí Don Quijote co
mo rs, como quiso Cl'nantc~ que ruera siempre, y lo logró: ..•... 
guardemonos de echar borrones en t:n lienzo, obra del origi Dal y 
llie,tro pincel que el mundo admira. 

Bien sabia Ccrrnnles cuando habia de ser quien, euanco 10 que. 
ror e o dice en aquella misma escena: Deeidrne, Señora, dijo Do
roteD. ¿Esta sl'ilora es cristiana ó mora? (esto es, qué es esta se-

(! 1 Pues 110 "a criado el cielo, "i t"Í.to el '¡nfierno ninguno que me es
pante ni acobarde, ucda el h~roe á la princesa Micomicona dándole priesa 
para que cuanto anlrs le Ikl"ara ante el <:igJute de quien ella S' queja
L.a .... Y para echarse sobre SI lodo el encomio que de las armas hacia, 
ar~h" su di~cllrso de "sla su~rle : 

(f Pero haga el cieto lo que ruer!' scn-ido que l.1nto .eré mas estimado 
" i 5al;;0 con 11) que pretendo . cuanto ;i mayores p('Ii;;ro~ me he pueslv 
'. qllP sr pusirrnn In, r.l,alkros andantCi !Ir los pasados si~los. )) 
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ilOra, y nI) quien) por que el trage y el silencio nos hace pensar que 
es lo que no quisieramos que fuese. 

«Quien era ? .• una mujer: y ¿qué se temia que fuese? mora . Esto 
consiste en que Cervantes conocia el proycrbio castellano: «yo soy 
quien soy, y ninguno es mas que nadie, ignoranrlo quizá aquello 
del dortor PANDOLFO, y de la calal'cra del asno qne con destreza 
lanta nos recuerda el señor Salyá en su ..• i J'álgame Dios I LO QUE 
50:\1051 .•. 

y (j desgracia de hombre!. •. 1 cuando Cervantes dice en el mismo 
periodo: Ahora no hay que dudar, sino que esta arte y ejercicio 
escede á todas aquellas y aquellos que los hombres inventaron, elc ... 
Alza su corrector la palmeta en estos términos: No hay PUES QUE 
dtldar QUE ESTA arle y EJERCICIO esceden á todos los QUE (1) 
INYENTARO:\' los hon,bres. (i Lindo estilo l ... 1 

¿ Es concordancia Yizcaina, ó valenciana, el ESTA y EJERCICIO?. 
¿ Qué quiere decir ESTA con TODOS LOS? .. ¿Fuerou los hom
bres los inventadorcs de TODOS LOS, ó los inventados? ., En 
rrpcto que Cervantes nos dió aquella frasedcsaliüada, perose le com
prende, y parere mas lógico que su corrector, quien de lleno caló eu 
lo que los teólogos llaman pecado DE comSlO:ol. y pecado DE OMI-

510:01 . Faltabalc el de CONFUSION, )" le cometió! 
Ni se salva Alfieride los crudos reyeses del corrector de Cervantes. 

reamos este pasage : 
« La una es, que estando todavía en Astí en ~II casa PATERNA, 

« áotes que mi madre se casase LA tercera "ez, pasó por aquella 
« ciudad la duquesa de Parma, francesa de tlacion, en $U viage á 

París, de ida ó de vuelta. (Pág. 36i. l II 
En que quedamos; ¿ era la fasa paterna, Ó ca~a mio? de Alfieri ó 

de sus padres? Alfieri no comete el de. atino, pues dice: nella casa 
paterna (en LA l ... Despnes de Parma no hay sentido comun. Si 
digo: en su, íage de ida á ... ó de vuelta á. y me coloco en el lugar 
desde donde Alfieri babIa, tanto vale ir á l)aris como volver á Pa· 
rís, y .\Ifieri dijo: la quale ó andava ó t'elliva DI Párigi, esto es, 
que iba á Paris pasanoo por Astí, ó que YCDia de Paris pasando por 
Asti. Tambicn andulo descuidado Alfieri dando al verbo andar la 
I'rrposicion di en lugar de la Á : 

Un coniglio giolanclIo 
Senz' aYer alcun ~Ospl'llO, 
Quando prima spunta il ¡¡iorllo 

(1) Que .. que .•. que .•. qué? 
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Si par ti da! su o soggioruo 
Per andar ¿L verde collc. 

(Grillo, Fabulá XXVIII.) 

Pero se esplicó, gracia que rara vez hallarémos en el MODELO de 

buena locucion castellana. 
«E Le verbo (haber) se omite á veces como cuando dice Joyellá

" nos : La diferencia de una y otra época, si alguna (esto es, si. 

« alguna babia) era de mayor apuro en la úllirna. Esta ELIPSJS 

" es menos frecuente que LA de callarlo, siempre que hay una 

<<serie, etc .... l> (Suhá, p. 218.) 

Mateme Dios si lo entiendo. ¿Qué hace ahl ese LA 7 ... ¿Está en 

rrpresentacion de elípsis? .. Oigan VV. : Esta elipsis es menos 

frecuente que LA elípsis de callarlo ..• ¡Qué guirigai! ... ¿ 1\'o es 

elipsis, omision? Omitir, ¿no es callar? ... la elipsis de callarlo, 

¿.no es una bárbaridad? 
«El anális del lenguaje, de que tantas ventajas reporta la metafí

" sica, puede mui bien ser perjudicial, aplicado ll Jos elementos 

u para enseñar la gramática de una lengua. ¿Qué incon\'eniente pre

" senta á primera vista, que sentado el prmcipio de un si~ni!icado 

" unico para cada voz. miremos á la diccion que solo como un re

" latiro, aun cuando parece hacer las ,·eces de conjuncion? Las 

<< rrases, IIA:'InA que no salgas, ORDEliÓ que atacasen, son en rea

" lidad el compendio de estas otras, no salgas, es la cosa que 

« manda, ATAQCE:'! (1) es la cosa que ORDII:(Ó. Si un principiante 

« infiri~se de estos ejemplos, como podla mui bien suceder (2), que 

«le era permitido decir, ordenó que ataquen, al modo que ce dice, 

«manda que no salgas (3) ¡ b~brl3 perdido mucbo en creer que 

"puede emplear un tiempo que el uso repusna, al paso que ningun 

« mal resulta de que denomine al que, ya rclatil·o, ya con¡uncion, 

"segun Jos dirersos oficios que desempeña.» (Salvá, piis. xur del 

¡ nilogo.) 
¡Monstruosa contradicion! Mal puede el principi:ln!e saber lo 

diL·ersos oficios del que, mal distin<>uir los tíempos que el uso re-

(t) SerJ alae4Jm: ¡en que cabua cabe el ca•ar un pasa.! o, oaot:'ú, 
con un ruturo, aJaquen, ¡ni que principiante incurriria en despropu ito 
Ul! 

(2) .o, siendo discípulo de, ha. 
(l) :.·o es esto delirar~ Lo que puede l:acer el principiante, r lo que 

lucer es, decir, al .,.odq qu u diee, manda que no 111l~n1, ordenO 
QllC alaqutiO, porque i·uai derecho lienen ambo antecedente-. 
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pugna (1), ~i no se le enseña el análisis del lenguage, y puesto 

que rste análissis puede ser perjudicial aplicado á los element os 

para enseñar la gramática de una lengua, diga con su maestro Sal\:i, 

ATAQUE!'!, es la cosa que ordenó ..... y no HUBO quien OBE

DEZCA ...•• Pero si es perjupicial el análisis, anduyo muy errado 

Salt:á diciendo ( pág. xx del prólogo) : 

"El otro defecto que se erba rle ver en todas las gram~ticas pu

" ramente castellanas, es lo poco que se detienen sus autores en 

ce desentrañar l~s frnses usuales, de que debieran hacer una 

ce EXACTA ANATO~JÍA, para señalar á cada una de sus parles el 

«sitio que reclaman el uso y el oído deltcado de los que hablan 

ce bien la lengua. ,, 
Si desbarros tales no bastaren para dar una idea clara del tino 

con que ha manoseado SaiYá los principios de la lengua castellana, 

el siguiente pondrá en evidencia la necesidad de dar á aquel autor 

un destronque le guie y conduzca á mejor puerto. 

" (Algunos) piensan que hablar romance es hablar como se 

"habla m el Yt;LGO, y 110 conocen qtte el bien hablar 110 es CO

" MU~, sinó negocio de particular JillCIO ansi en lo que se dice , 

« como e1~ la manera con que se dice. n ( LEOlf, Nombres de 

Cristo, lib. lll. ) 
Ese es el epigrafe que ha puesto Salvá en su gramática. Adoptóle, 

pues, con imcoto de rondar su escuela arreglada á la sentencia de 

Lcon; cosa que todo el mundo la dará por supuesta. Pues no bav 

tal , sino que en las páginas xn11 y XIX del prólogo, el librero, ma~ 

p:rndado de su torcido juicio que de la sensatez de su ahijado Leon, 

thcc : 

·~ Por esto, tanto el que escribe en una lengua, como su gramá-

11 t1ca, no puetlen de1 iarse delt:so ..........•... Este USO no e.tá 

«sujeto a leyes: es hijo de! habla del VULGO· ,> 

1 Lindo uso 1 musotros, dempues, precur~dor, cudiao, ende-

nantes, torcia, zudiá, cte., ele ...... porque asi dice el vulgo. 

Templanza es mene ter tambieo para oir, sin indignadon, que e te 

llamado grumático di"a bablaudo d~l malhadado Cien{uegos. 

~·Es carrera mas ancha ) de,embarazatla la de desatinar cada cual 

«a su an.tojo, que la de c>cnbir con pureza y rorrecdoo. l'ara ha-

1' cer ?lndar '. s1 es posible, us obra poetiras, que con~·endria flo 

« hubreran usto la /u: publica, me be de 1 iado, rc•pecto de e le 

(1) El uso no repugna nin~un ti mpo, se sir•c de lodos, pero se >Íirc 

con arreglo • cirrtls l~yr~ <JUC r.l ~n•ll ¡¡pone en t\iü ncia. 
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Cien ruegos. ¿ Porqué en lugar de suplir el verbo tener, no suple Y. 
el ser? A este atendió el poeta de acuerdo con la definicion de la 
Academia: FILera de tiefllpo-Sin se'r tiempo: y por esto con-
Linua 

; Ay! a su vida 
Cuantos alios robó! ... 

¿ y no pudiera entrar el antes de por sin en rrases como estas? .. 

- Dice que es fra ,,'n haberla visto. 
- No puede condernarle .in hab('rle oido. 
- Cojisle esas uvas ,in liempo, y por eso cslan agrias . 

Esto es, las cojiste sio (ser) tiempo de cojerlas, sin (estar) en sazon, en 
fin, fuera de tiempo. 

Yen este propio sentido de antes de ha debido tomar la Acade
mili el sin, alguna, el, pues leemos en su Oiccionario (euicion dt-
1.822 ) : Avejentado, ,e aplica al que parece "iejo SIN serlo. - Ave
jentar ... , parecer viejo A:-iTES DE serlo. 

llay ademas otras prueba~. El sin tiempo es ~inónimo de {uBra de 
tiempo, el fuera de tiempo lo es de fuera de sa.::on; y fuera de 
tiempo y fuera de sazon son equivalentes á antes de tiempo en sentir 
de la Academia. 110 por mucho madru:J"T, etc., rer. que eoseña 
que no se han de APHESURAR los negodus haciendo diligencias 
FUERA DIl TIEMPO: ¿ qué es aquí fuera de"? .. - Premattlrament~, 

ad,'. 1., ANTES DE TIEMPO, :FUEUA DE SAZONo 
« y Cienruegos (1) ha escrito en una lengua que no es la CASTE

« LLANA DE :"\I:"!GDXA ÉPOCA! ~! » (Pág. XXVII.) 

Y. es quien DO sabe lo que vale la lengua castellana. 
\" demos que sea un disparate, ¿ tan grave es que baya podido moti
var el absoluto anatema? 

Dichoso )'0, dichoso' muchos de lo; que me lean, si acertamos á 
hollar todos los elementos de la lengua castellana al modo de 
Cienftlcgos, yen prueba de ello ,ea~e aqui la gramática y la filo
sofia del hombre cuyas obras cOllvettdria no hubiesen visto la /u= 
pública. 

Á UX A:IlIGO sonnE LA ~IIlEI\TE DI! SU lIEnM .~No. 

Es justo, si : la humanidad, el cleurlo, 
Tus enlraitas de amor, lodo le ordena 

(1) Ademas de las poesias que se conocen su yas, dejó diferentes trabajo' 
sobre etimologías, y sinónimos ra./rllanos, genero dr inYrsligacioues 
para que lellía tanla oficiu1/. como lalrnto. ( Q[I~TA~' I 

:.! 
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Sentir de veras y regar/con llanto 
Ese cadáver para siempre inmóvil, 
Que fue tu hermano. La implacable muerte 
Abrió SIN TIEJlIPO su sepulcro odioso, 
y demból. en el. i Ay! á su vida 
i Cuant.s años robó! i cuallta esperanza! 
i Cuanto amor fratr rnal! y i cuanto, cuanto 
,11 iserable dolor y hondo rrcuerdo 
A su bermano adelanta y sus amigos! 
)'ive el malvado atormentando, y vive, 
y un siglo entero de maldad completa: 
y el bonrado mortal, en cuyo pecbo 
La bondadosa bumanidad se abriga, 
¿Nace, y deja de ser? i Ay! llora, llora, 
Caro Fernandez, el fa tal d rft~o 

De un bermano infeliz: tambien mis ojos 
Sab ~n llorar, y en tu aflicion presente 
JIJas de una vez á tu amistad pagaron 
Su tributo de lágrimas. i Si el cielo 
Benigno oyera los sinceros votos 
De la a rdiente amistad! al pUlltO, al punto 
Hileia el cada ver de su amor volando 
S"gunda vida le inspirara, y ledo 
Prcsentlndola, a lit loma, dijera, 
ruche á tu hermano y á tu 90:0 antiguo. 
llas ¡ay! el hombr~ en su impotencia triste 
No puede mas que suspirar deseos. 
La losa cae sobre el voraz s 'pulcro 
y cae la eternidad i y e!l vallO, en vano 
Al que en su abismo se perd ió le llaman 
De acá las voces del mortal doliente. 
Ni poder, ni "irtud, ni humildes rueGos, 
~i el ay de la viudez, ni los suspiros 
De inocente borrandad, ni los sollozos 
De la amistad, ni el maternal lamento, 
Ni amor, el tierno amor que el mundo rige; 
!'iada pene Ira los oido& sordos 
De la muerte insensible. Nuestros ayrs 
A los umbrale, de la tumba Ilesan 
y escucbados no son; que los sentidos 
Alli cesaron, la razon es muda, 
Helóse el corazon, y las pasiones 
y los deseos para siempre yacen. 
Yacen, SI, yacen; el dolor empero 
Tambion con ellos para sirmprc yace, 
\ . la vida es dolor. Llama a tus años, 
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Caro Fernandez, sin pasion pregunla 
¿ Que bas sido en ellos? y con Iristes voces 
Dirán: « si un dia le rió sereno, 
Cien lo y ciento tras él, tempestuosos 
Tronando sobre ti, huellas profundas 
De mal y de temor solo dejaron. » 
Uórrido yermo de in"amada arena 
Do enlre aridez universal y muerte 
Solitario tal ,'ez algun arbusto 
Se csfuerza.i ,<erdear, tal es la imágen 
De esta vida cruel que tanto amamos. 
Enfermedad, desvalimiento, lloro, 
Ignorancia, opresiotl; este cortejo 
Nos espera al nacer, y apesadumbra 
la hermosa candidez de nuestra infancia 
Que en nada es nuestra. Los demas ordenan 
A su placer de nuestro debil cuerpo; 
y nuestra mente a sus antojos sirve. 
Si nuestro llanto á su indolencia ofende, 
Manda que pare sU feroz dureza, 
O su bArbara mano enfurecida 
Sobre nosotros cae. ¡Niño iufelice! 
Llora ya, llora, cuando apenas naces, 
De la injusticia la opresion sangrienta, 
y el desprecio, el baldon, y tantos males, 
Preludio. ! ay! de los que en pos te aguardan. 
Tus :lños correnin, y por lus a.ños 
llombre te oirás decir; mas siempre niúo 
Entre niños seras. Injusto l' justo, 
Opresor y oprimido todo á un tiempo, 
De tus pasiones en el mar rurioso 
Perdido nadarás. En lucha eterna 
De acciones y deseos, mal seguro 
No sabrás que querer, y fastidiado 
Con lo presente, vobrás ansioso 
A otro tiempo y lugar, buscando siempre 
A.llá tu dicha donde estar no puedas. 
¿ y que valdra, que en tu virtud contento, 
(Joces contigo, si mirando en torno 
Verás la humanidad acongojada 
Largamente gemir! despedazado 
Tu tierno cor.zon yerá los males, 
Querrá aliviarlos, no podrá, y el lloro, 
Solo un eslerillloro es el consuelo 
Que puede dar ro caridad fogosa . 
• Ilay pena igual a la de oir al triste 

15 
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Surrir sin esperanza? i O muerLe, muerte! 
; O sepulcro reliz! afortunados . 
~liI Y mil veces los que allí en reposo 
Terminaron 105 males! ; ay! al menos 
Sus ojos no verán la escena horrible 
De la santa virtu1 atarla en triunro 
De la maldad al victorioso carro. 
~o escucharán la estrepitosa planta 
De la injusticia quebrantanuo el cuello 
De la inocencia desvalida y sola: 
Ni olerán los sacrilegos inciensos 
Que del poder en las sangrientas aras 
La adulacion escandalosa quema. 
i Oh! i cuanto no veran! ¿ Por qué lloramos, 
Fernandez mio, si la tumba rompe 
Tanta infelicidad? Enjuga, enjuga 
Tus dolorosas lágrimas; tu hermano 
Empezó á ser feliz: si, cese, cese 
Tu pesadumbre ya. 3Iira que aOige 
A tus amigos tu doliente rostro, 
y á tu querida esposa, ya tus hijos. 
El pequeñuelo Hipólito suspenso, 
El dedo puesto entre sus frescos labios, 
Observa tu tristeza, y se entristece; 
Y, marchando hacia atras, \lega il su madro 
y la aprieta su mano, y rn su pecho 
La delicada cabecita posa, 
Siempre los ojos en su padre fijos. 
Lloras, y llora; y en su amable llanto 
¿ Qué piensas que dirá? ({ Padre, te dice, 
¿ Sera eterno el dolor' ¿ no hay en la ticrm 
Otros cariños que el Yacio llenen, 
Que tu hermano dejó? Mi tierna m,dre 
Vive, y mi hermana, y para amarte vivrn, 
y yo con ellos te amart'. Algun dia 
Verás mis años juveniles llenos 
De ricos frulos, que 06cioso ahora 
Con mil afanes en mi pecho siembras. 
Honrado, ingenuo, laborioso, humano, 
Esclavo del deber, amigo ardiente, 
Esposo tierno, enamorado padre 
Yo seré lo que tú. ¡ClIaotas delicias 
En mi te esperao! Lo v~rós : mil veces 
Llorarás de placer, y yo contigo. 
)Ias "ive, ,ive ; Que si tú me rallas, 
i O pobrecito Dipólito! sin sombra 
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i Ay! ¿ qué será de ti, buérrano y ,olo? 
No, mi dulee papá: tu vida es mia, 
No me la abrcvirs traspa~ando tu alma 
Con las espinas tl e la cruel tnsleza. 
Vive, si, vive; 'lile si el hado impio~ 
Pudo rorr.per lus rralernail's lazos, 
Hermanos mil enconlraras do quiera; 
Que amor es hermandarl, y lodos le aman . 
De cien amigos que le riell liernos 
Adopta á alguno; y si por mi te guias. 
Nicasio en el amor sera tu h~rma .. o. )) 

N1CJ.S10 ÁLVJ.R.EZ, DE- CUIUUEGOS. 

¿ Que tal dice esta muestra al lado de 

Es cierto que no encoRlrándolele! 

17 

ce Seria una desgracia, que el juicio, que tal ve:, la amistad ba 
ce arrancado á Quintana, deslumbrase á algun jÓHD, Y que tuvie
(1 ramos por $U wlpa un solo Cíen(u.cguista.» (Prólogo, pá¡r. XXVIII. ) 

A eso da lugar el trato con amigos lisonjeros. Diganos V .• señor 
Salvú; si desgraciadamente llegasemos á tener un solo SALVÁISTA; 

¿ á quien la culpa? 
Yo leo en un papel impreso en Londres en 1836 (del doctor Yi\la

Illleva ) : 
(r Pero donde echa V. á vuelo todas las campanas de su furor, es en 

« el ataque brusco contra la gramática del DOCTO y lIlODESTO 
« D. Vicente Sal,.á. y cOlltra su persona. De la gramática, original 
« en su genero. y que á pesar de algunos LIGEUOS defectos, ba 
« merecido de literatos prudentes grandes elogios, dice Y. (el doctor 
« Puigblanch ) que" en su mayor parte es (ar(ullada de otras 
( escrita de tropel, y para ganar dinero. con algunos relumbro
«( nes de filoso(ía, que no ]Jasan de {¡¡P,gos fatuos: y que no es
( caséa en charlataneria acompaiwda de adulacion. " 

y dejo )0 de docto para la sintAxis: lo de modesto ya DOS lo ba 
¡¡darado V. : lo de original es indisputable: lo de L1GEllOS DEFEC

TOS hace ycr que su merced no los tomó ápeso, porque mas pesados 
son que un mal matrimonio. Y es de notar que nuestro exiÍmcn re
cae sobre le gramática tercera, Ó sea tercera edicioD notablemente 
('orrejida, siete aúos despues de la primera .•.• j De qué bullO no 
~rrian los defectos de esta, cuando los hemos de bailar en aquella 
, omo ruedas de molino! . .. 

'uspendamos el {allo: la sintáxis nos prestará materia bastante 
para resol"cr y determinar que la Gramático:. de Salvá sufra esa par-

2. 
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cial, cuanto descabellada, sentencia por él pronunciada contra las 
obras del malogrado Cien fuegos , en algo tenidas por Quintana y 
por Marlinez de la Rosa, jueces ciertamente mas idóneos que el 
Zoilo moderno. 

La Gramática tiene sus leyes generales, eternas; es de todas las 
lenguas no menos que de todos los tiempos, y usan de los preceptos 
que ella sienta aun aquellos mismos á quienes tal nombre les es en
teramente desconocido. 

Que estos preceptos se vean postergados ante lo que otros precia
dos de gramáticos llaman tlSO, es verdaderamente necio. Seamos es
clavos del uso en tanto que este siga sumiso la vereda acertada 
y segura del arte, pero alcemonos contra, cuando, prostituido y 
descompuesto, se obstina en robar il la palabra la pureza y la cla
ridad. 

Cuando yo pregunto il una fregona ¿ Donds está tu amo? la per
dono sin repugnancia su rancio. usual y canonizado. Ha salido, 
respuesta nada adecuada il la pregunta; pero si un gramático me 
diera el ha salido por bueno apoyilndose en el uso, diriale que ca
recia de sentido comun : mi pregunta pide que se me responda: 
En la calle; En el campo; Fuera de casa; No sé. etc., etc. ¿ Qué 
lenemos con el DA SALIno? Ha podido muy bien volver á entrar. 

No es por tanto admisible esa gramática de (·ocina. 
y ¿ qué es en substancia el uso? una débil rodela tras la cual 

se refugia el gramático ignorante, porque asi no tiene que entrar 
buscando reglas para él desconocidas enteramente. No yernos que 
el uso huelle ni baya hollado nunca los principales elememos de 
gramática general; jamas dijo, la padres, hermano perdidos. el 
viene,¡. ropa roto. etc .• ele., porque conocida es de todos la ley 
de la concordancia: si no está bien esplicada la que habla del réji
men, por ejemplo, ¿ hay de que admirarse cuando Jús autores va
cilen y vacilantes se extravien ? 

y estos extravios llegan á ser de uso ... y este uso ba de subir á 
ley .•. y contra esta ley nadie debe protestar .... ¡Qué sandez! Digase 
en lal caso que la ciencia no es susceptible de adelantamientos. 

En fin. dejo este punlo para mas adelante. y \'oy 1I decir lo que 
ncerca de la gramática me han enseñado los disclpulos durante 
ucho años de practica: juzgue dcspues el público. 

- - .. "' .. =~--
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ALFABETO. 

Las La 

LETRAS LETRAS LETRAS VOCALES VOCAL VALOR delanle de 
80n dos ó mas 

'! sus SiLABAS para fin de para fin de silabas con .. numé-
delante de sonantes 

una rorma 
Nombres. diccion. silaba. consonao- silaba con rico 

te. la primera 
(~) 

A-a. A-bad. af'p-A. a-IA-bo. A-bale. A,.-gel. 
·O-be. !le-ca. boca. n B-Ier-var . A-cedo. Am-bar. 
·C-ce. Ca-cho. et'nco. aC-cio-nar. A-chaque As-la ... .. .. 100 
CH-che. Cha-cha. chato_ » A-dorar. Al-lo. 

'D-de. Da-do. deida-D. an-lJien-to. A-bano. Ar-Ie ..... .. 500 
E-e. Es-le. empein-E. pE-ta-ca. A-ferrtlr. Ap-In. 
·F-ef •. Fa-Iuo. favor. » E-bano. Es-t •. 
·G-g •. Gal-go. gan.o. IIG-na-da. E-ca. En-le. 
M-ache. Bom-bre. ha-a-H !. » E-mulll. Er-go. 
l-i. In-g/e. imparl-!. nl-ña-da. E-Llípo. EI-na . . .. .... 1 
J-jota. J,¡,.lio. almofre-J » E-neas. Rm-pla.lo 
L-e/e. Lu-ne •. /ebre-L. maL-di-to. E-pÍllota. Es-trlljnr ... 50 
L/-elle. Lla-~ •. lloro. » I-mugen. Im1aur. 
M-eme. Mar-to. manteo. a)l-pa-ro. I-Ia:on. Is- a .. ... .1000 
~-en •. ~a-vo. nacio-N. e:'i -ce-raro [ora. lm-plorar 
N-eñe. ~o-ño. ñoño. » I-sócrates. In-gralo. 
O-o. 0-'0. olr-O. pO-qui-/o. I-Mgn. In-trian. 

' P-pe. Pe-pa. pa~tor. caP-tu.-Ta. I-sabel. In-nob/e. 
Q-qu. Que-rer. qll"". » O-~eja. !lx-le. 
1\-crre. Ha-bo. rabia-R.. mnR-ra-do. O-ro. Or-co. 
S-e.e. San-tu. salana-S. paS-tores. O-mega. Or-d"ña. 

'T-Ie. l on-Io. be ..... T. aT-mus-fe-ra O-lO. Om-bro. 
U-u. V.-ted. biric-Ú. brU-Ia-:u. O-pimo. O.-Ira 
V-ve. Va-go (1) venir. ¡) U-la. rn-to . .. . . ... 5 
X-equis. » » eX-pan.-,ion. U-Ul. V.-ted .... . .. 10 
Y-y . Ya-cero acro-Y. » li-ni-dad. C/-tra_ I Z-ceda 6 Zar-.:a. :arewit-Z briZ-na. U-ca •• Vn-guenlo 

ceta. 

Veinte y siete lelras conlamos en el precedente alrabeto con cada 

(1) enando se Ye en la palabra una consonante intermedia, ó sea entre 
dos yocales, dicha consonante es siempre principio de silaba. - Ra-.o, 
"'/t-do, pa-ta, f1o-ta; esto mismo ocurre cuando son dos las consonantes 
iiltcrmedias si pertenecen á las apuntadas en la nota segunda. 

(2) Esceptuanse todas aquellas voces en que 1.5 letras que llevan eSla 
,eñal 1') siguen á la \'oca l inicial, y preceden aL 6 B, con las cualef ~e unen 

I 
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~o ALFABETO. 

una de las cuales, esceptuando la X, formamos silabas y por consi
guiente palabr~s. Yemos en la tercera columna quince letras mayús
culas, son las solas que pueden ir en fin de diccion : diez y ocho 
hay en la cuarta, y ninguna otra acaba silaba intermedia. Combina
das esas veinte y siete letras nos dan mas de quinipntas mil voces 
ca tellanas, entre las cuajes comprendemos las distintas terminacio
nes del verbo. 

Una vez que el discipulo haya llegado á conocer el nombre de to
das las letras del abecedario, tratará el macHro de enseñarle á silabar. 
no deletreando segun la antigua rutina, sino pronunciando con él 
las silabas ya largas ya breves, ya simples ya compuestas, de cuyo 
modo se aprende á la vez rl tono, y la inflexion que las palabras pi
den, as! como el \alor de las letras puestas en juego : método que la 
esperiencia tiene acreditado como mas propio. mas útil y mucho 
mas breve. Ej. : 

Des-pues de pa-sa-do el tur-bion ue vi-si-tas y en-ho-ra
hue-nas, se tra-tó de lo que con-ven-dri-a ha-cer con los 
ven-ci-dos. Cas-ca-les, Cer-V8n-tes y Lu-can se cn-rar-ga-ron 
de ex-a-mi-nar-Ios se-pa-ra-da-men-te pa-ra ver á cuan-tas 
es-ta-han de lo-cn-ra; y en "is-ta del in-ror-me que pre
sen-ta-ron es-tos jue-ces, se man-dó que al-gu-nos de el-los, 
des-pues de ha-bcr-se-Ies da-do u-na bue-na re-pri-meo-da, 
se res-li-lu-ye-sen á sus ca-sas, con pa-sa-por-te pa-ra lo-dos 
los re-gis-tros del Par-na-so, y sen-das res-li-lIas en que se 
les pu-so su ra-cion de pan, que-so y pa-sas; y á Jos mas 
ron-tri-tos por vi-a de a-yu-I'a de ros-la re-par-tic-roo las 
l"a-ri-ta-ti-Yas lIJu-sas de pro-pio cau-dal u-nos cuao-tos m¡¡
ra-ve-di-ses. 

(~IORATJ;'I. ) 

Las palabras resultantes de la combinacion de aquellas letras 
tienen su nombre particular. Demos por prueba este periodo de 
1I10RATIN: 

drjando silaba la inicial, y dandola las consonantes con la vocal sigllienle~ 
Ej. : a-blan-dar I e-e/t-,ia.liro I i-gle-,ja I o-bre-ro I u·bre, clc., clc. 

ES TOlma silaba con la mcal iniCial. Ej. : abs-Iener.e, ob,-ti-narse . 
• YS .' n cons-Iar I com-lipado, etc.; pero si ruesen cuatro consonantes 

rruoida., do, suelen ,pr de la vocal primera, r do' de la segunda.-~Jon.
trun . 
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ALFABETO. 2l 

632:1 242 t 34 
«( Pues cantaba unas coplas ...•• Eso si, las coplas eran muy 

2 6 7 4:1 3 6 3 2 2 
« guapas y ... iCalle! ... Ya se marchó ... Si estú medio espiritada 

2:1 7 221 4:1 631 
« esta muger ... iAy! .. que rico zagal! .. No, señor, que es bata, 

652162:1 262:1 7 
« y con su cola y sus \'ueLos largos, y sus ciotas •.• i Anda majo! .• 

643 36511327 
« i Y como cruje!. •. Apuesto que á mi me "iene pintada. ¡ Vaya! 

7 2:1 4 2 3 2 :1 63 
« vaya!..... i Que cosas tan buenas gastan estas mugeres! Y es 

4 2 3 53 6 63 2 
« bien anchota... Probemos á ver... ¡Qué!... si está cortada 

5:1 7 2 2 432:1 521 
« para mi .... ¡Ay, qué guapo l ... Asl ya la médica por La plaza , 

2 2 2 2 4 
tI lo mismo, lo mismo, asl .. • » 

go con el número l,las Coplas-mujer-zagal-suñor-bata-cola- TUC-

y notamos desde Iue-j 

palabras Que represen- 10s-cintas-lUi-me-cosas-mujeres- medica 
tan un ser, un objeto, -plaza-se. 
una cosa existente. 

C I ~ 1 l' í Onas-eso-Ias-guapas-medio-espiritada-esta on e ~, as que ca 1- . 
fic~n ó dNerminan los rlco- su-sus-Iargos-pi ntada- buenas- an-
objetos del número i. ¡ chota-eslas-cortada-guapo-Ia-Io-mismo 

\ -que. 

Con el :>, las que dan 1 
idea del estado de los Cantaba - eran - marchó - esta - es - cruje-
objrlOS numero i, ó .pueSLo-viene-gasLan-probemos-,·er-,·a. 
anuncian su acciono 

Con el4, las que mo-) 
(ltncan la accion, la . 
calidad ó el estado de (SI-muy-no-lan-b1en-asi-ya-como. 
los objelos número l. ) 

Con el S, las que deter-) 
minan el resultadode la -A- ~r _ _ 
.ceioll ó del estado de ( p a por con. 
los objetos numero 1. ) 
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22 ALFABETO. 

que aplicar á los objelO! P y i 

Con c16, las que Sirven; 
de enlace cuando hay 

del número • mas de ues- -s -que. 
uoa accion. ó mas de 
IIna calidad. 

Con el 7, las qoe eS-j 
re sao los areclo! del . . P

á . .( d ó 1 Calle 1-; ay I-¡ vaya, vaya !-¡ anda maJo ~ Olmo agl a o sor-
prendido. 

Como se llaman estas palabras, y como han de combinarse para 
formar proposiciones, frases y periodos, á decirlo va el •... . ......• 
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I 

11..&111& 
DE L\ 

LENGUA CASTELLANA. 

Entiendo por Gramática el arte que enseña las diferentes formas 
Jexigráficas de una lengua, el asiento de las reglas fundamentales 
que presiden al enlace, variacion y cOllstruccion de aquallas formas: 
dividola por consiguiente en dos partes, lexigra{ía y sintáxis (1). 

La Illxigrafia nus enseña la rorma de las palabras, y la sintáxis el 
modo de construirlas ordenadamente. 

Tienen las palabras un nombre particular por medio del cual dis
tinguimos las partes de la oracion, y estas son siete (2), á saber ; 

f. Substantivo. I 2 . .ldjeth·o. I 5. Verbo. I 4. Adverbio. I 5. Preposieion. I 
6. Conjuncion. 17. Lnlerjeeeion. 

llablemos de cada una de estas partes por su óruen corre~pon
diente. 

CAPITULO I. 
SUBSTANTIVO. 

Es una palabra que representa las substancias, es decir, la rxi ~
lencia de una cosa, de un ser, de un objeto en la naturaleza. tGmo 

(f) La ortografía y la prosodia son artes dislintos, eada uno con 51'S re
gias PI euliares. Halllarémos de ellos separadamenle 

(2) Ya las ,'eremos rt'ducidas á tres , 
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2' LEXIGRAFÍA. 

fIambre, Piedra, .Arena, lI10squito; ó existente en nuestra ima
ginacion, como los nombres metaflsicos: Ruindad, Fealdad, Per
ficlia, Bajeza. 

El substantivo es absoluto ó relatiYo: absoluto, cuando presenta 
los objetos tales cuales son, ó se suponen ser, dando de paso la idea 
de su organizacion. Ej. : 

Liebrc, lijereza. I Hombre, Cuerzn. I Muje., bellcza. I Tigre, Cerocidad. 

Relativo, cuando presenta los seres como partes de la oracion, y 
rclatil'umente al lugar que ellos occupan. Si decimos: 

1'0 escribo, tú escribes, tl escribe. 

ro, indica que la misma persona que escribe, babIa; 
Tú, que la persona que escribe es aquella ala cual se habla; 
Él, que la persona de quien se babIa es la que escribe. Tres per-

sonas muy distintas, pero todas ellas en lugar de tres indhiduos de 
ulla misma naturaleza, que pudicramos seiialar muy bien por medio 
del substanlivo absoluto Hombre. 

Son esto ' substantiyos susceptibles de posicion l' de acciono El in· 
dividuo 1'0 es l'ú cuando le bablan, y sera l!-'l hablando de su per
sona. 

Urpresentan personas y cosas personificadas, baciendo en la oru
cion un oficio relativo al de dit:has personas ó cosas; l' de aqui el 
nombre de substantivos relatiyos, cuales son: 

Yo, lu, él, usted, nosolros .... . ..... 1 para sugelos del yerba. 
Vosolros, ellos, ustedes, n0s, vos (1). j ro hablo, ele. 

1\li, ti, si, él, pila, usled ............ I para complemento de preposi. 
Si, nosotros, yosotros, cllos, ustedes. j cion. llobla· de mi, ele. 

Me, lr, Ir, la, se, lo ................ 1 para complemenlO direclo de 
Nos, os, los, las, se .....•.......... ) yerba. Me adora, ele. 

Me, le, lp, se ............ . .....•. 1 para complemento in¡lircelo de 
Nos, es, les, se .................... ) verLo. Les dIce, cte. 

Es simple el sub¡tanlho absoluto cuando con una sola palabra 
DOS manifiesla su objeto; y es compuc lO cuando se a~ uda de UII 

adjclÍ\o para dar la significacion, como de cara, cariancho; de 
pala, patilambo. 

(1 ) En lo antiguo se usó como complemento del ,'crbo,)' aun dijo Moratin 
atendiendo á 13 euConia: « Si el humilde ruego d<! un inreliz no YO!:> 
orende. ), 
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GÉNERO. 

Es género, segun los gramáticos, lo que el vulgo llama sexo, di
vidiendo en dos rada una de las especies de seres animados, sexo 
mas('ulino y sexo femenino. El uso ha puesto tambien en uno de 
los dos géneros positivos, los substantivos metaflsicos y los inani
mados que debieran pertenecer al género neutro (1) al cual no cor
responde objeto alguno. 

El substantivo no puede tener formas Yarias y relativas á distin
tos géneros. Caball~ es un nombre masculino; yegua un nombre 
femenino. 

Tampoco le es dado representar dos géneros bajo una sola forma. 
-"nade que dicen se entiende del macho y de la hembra, no debe en
tenderse de ninguno de los dos, si solo de uua especie de aves ... de 
la especie anade, abstraccion hecha de la idea de sexo ó de género, 
puesto que para darla tendriamos que decir anade macho, anade 
hembra. 

No yernos regla segura para que el disclpulo pudiera conocer 
desde luego el género del ser ú objeto por medio de su termioacion : 
esta es muy varia, y aunque, generalmente hablando, es del género 
masculino toda terminacion otra que a, ud, on, oz, en esta bay 
mucbos nombres de aquel género, y en las demas no faltan tam
poco del remenino. Conviene por lo mismo que el discípulo consulte 
el Diccionario siempre que dude á que género partenece tal ó cual 
nombre. 

l'iÚl\IERO. 

Uno singular, otro plural. El primero señala un objeto único, acr. 
que indeterminado. romo cuando decimos, Libro. 

El segundo comprende dos ó mas objetos, v. g. LIbros. 
J\fas cuando se trata de una singularidad determinada, ó bien de 

una pluralidad, el número es insuficiente, necesita un adjetiyo. Ej : 

E,te libro, un real. E,to, libros, dos reales. 

}.a terminacion singular es la natural de todo substanti"o, y el 
yocabulario de la lengua la enseña. Hacese plural todo nombre que 
:Icaba en letra yocal, añadiendole una s : hombre, Ilombres. Y pon
dremos s tambien para los acabados en é, ó en á, acentuada : ca{e, 

(1) Esto cs, ausencia de genero . 
3 
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26 LEXIGRAFÍA. 

cafés; sofá, sofás; pero será es si el nombre singular termina en 
letra consonante, en í acentuada, ó en y griega. Ej : 

Verdad, verdades.-Aleli, alelies.-Bucy, bueyes, 

La J: se convierte en c para los plurales; de vez, luz, hacemos 
veces. luces. 

Hay substantivos que sin cambiar de forma hacen il ambos nú
meros. Y así decimos el lunes, como los lunes; un brindis, como mil 
brindil, etc., cuyo signo de pluralidad no se distinguiera á no lle
varle los adjectivos. Y con el auxilio de estos damos tambien el plu
ral á los nombres de personas, que algunos creeo carecen de este 
número: Las tres Jlarias, los Ferllandos, etc., teniendo ademas 
el adjectivo el priyilegio de hacer singulares los nombres cuyo nú
mero es plural, como son los cardinales despues de uno; diciendo un 
dos, un seis, el 74, el 90, la 31-. (Ver la pág. 49, para los aumen
laliYos .) Otros bar que no tienen sillgular, el-mo gachas, antipar
ras, bártulos, trébedes, ele. Y yernos algunos sin plural como or
gullo, paciencia, extremauncion, incienso, fisica, algebra y 
todos los nombres de ciencias: oro, donde no hay sino as de oros. 
Los nombres pertenecientes á la lopograna y coro; rana son singula
res ó plurales, ni estos se los ha de traer al singular, ni aquellos 
llevarlos al plural: Alpes y no Alpe; Roma y no Romas. 

CASO. 

Si los gramilticos, al negar la existencia de los ca~os, solo atendieron 
á las inalterables rormas de la lexigrafia, sUJo es y sera el triunfo en es
ta tan andada contienda. Nosotros reconocrm0S cosos, ó sean posicio
nes. La relacion que en ellatin y el griego indicaban las palabras por 
medio de sus terminaciones, queda tambien marcada en las lenguas 
modernas por la po.icion de sus 'oces : ex is ' cn estas relaciones, y 
constituyen un principio de gramática general, sin que las rormas 
lexigráficas puedan d~s,'irtuarle. 

Tan pronto es el substantÍlo sugeto de un \'erbo , como comple
mento; tan pronto complemento de oLro substantivo, como de UII 

adjectÍlo, etc., ele. Pero esta es cuestion que pertenece tÍ la sintáxis. 

CAPITULO JI. 

ADJETIYO. 

Sirre para modificar ó indicar el modo de ser del substantÍlo ; y 
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como puede hacerlo de cuatro maneras direrentes. reconocemos 
tambien cuatro suertes de adjetivos (1). 

El CALIFICATIVO. que designa la calidad nsica ó moral de las 
prrsonas y de las cosas. Ej. : hombre cobarde. paño azul. 

El DETERMINATIVO. asi llamado porque determina la cantidad. 
cstcnsion. género. número. etc., que damos al substantivo. Ej.: 
el paño, una onza. 

El ACTIVO. que presenta los seres en accion. Ej. : está leyendo, 
va cantando, salgo ra~iando. 

El PASIVO, que nos da á conocer los seres como esperimentando 
el efecto de las acciones. Ej. : me han herido, soy amado. 

nablemos de cada uno de ellos separadamente. 

CALIFICATIVO. 

Carece este adjetivo de género, pero por ley de concordancia 
toma el del substantivo que acompaña para espresar Sil calidad ó 
modo de ser, no menos que su número. 

Su terminacion masculina es O, y la convierte en A para el género 
femenino. Ej. : 

Hombre necio, muger necia. Vino agrio, pera agria. 

Todas las otras terminaciones de esta suerte de adjetivos son cons
tantes para ambos géneros. Ej. : 

Un señor t d . . I é d Una señora j pru ente, lmparcla , cort ',au az, etc. 

Pero esceptuamos de esta regla gencral nombres tales como lIol
gazan, hablador, inglés, francés, J otros varios, sobre todo de na
ciones J provincias, cuya terminacion femenina suele ser A tam
bien, aunque lleven S, N, Z, etc., como de portugués, catalan, an
daluz, portuguesa, catalana, andaluza. 

(1) Bien pudieramos decir que el adjetivo es absoluto y relativo; este 
ultimo leria para indicar una relacion accidenl~1 con el substantivo. En 
una bilcra de árboles, en una manzana de casas, no hay primero ni último, 
sino relalinmentc al sitio en que nos colocamos; pero esta dillincion pu
r.m~nle melafísica, es en gramatica de poqulsima utilidad. 
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23 LEXIGRAFÍA. 

Tiene tres grados de significacion, y por esto se divide en posi-
ti~o, comparativo y stlperlativo. Ej. : 

Yo soy sabio·................ Positivo. 
Yo soy tan sabio como Juan. Comparativo. 
Yo soy mas sabio que Juan.. Superlativo. 

Uasta ahora el adjetivo sabio no ha cambiado de forma; los adl'er
bios tan y mas le han dado dos grados distintos de significacion , 
uno de igualdad, otro de superioridad; resta pues el de inferioridad 
que se espresa con el adverbio menos. Ej.; 

Yo soy menos sabio que Juan. 

Ó por medio de la negacion y el adverbio tan 

Yo no soy tan sabio como J nano 

Tenemos algunos adjetivos que por si solos pueden, en ciertos ca
sos. espresar los grados de inferioridad y de superioridad, sin re· 
currir al mas ni al menos. Ej. : 

Es mas grande que yo.... Es mayIFr que yo. 
Es mas pequeño que yO.. Es menor que yo. 
Es mas bueno que yo. ... Es mejor que )"0 (l ¡. 
Es mas malo que yo. .. . .. Es peor que JO. 

Et adjetivo superlativo puede ser absoluto, ó relativo. Es ABSO
LUTO, cuando haciendo perder al positil'o su ultima letra si es YO

cal, le agregamos la terminarion isim o, la cual entra lambien en 
todos los positivos acabados en consonante (2). Ej. : 

Hombre doclo, hombre doclísimo. I Cosa fácil, cosa facilísima. 

llay sin embargo algunas esccpciones. Los terminados en ble hacen 
bil; la lerminacion lente de ordinario irregular, pierde la i. Y bay 
tambien superlatiYos de orijen latino que se separan mucho de la 
precedente regla. Ej. : 

Amable, amabilisimo. ! Valiente, valenlisimo. I Sabio, sapientlsimo. 
De Aspero...... asperrimo..... y aspcrísimo. 

Pobre.... .•. pauperrimo... y pobnsimo, ele., etc. 

(1 ) Deme V. mejor tabaco..... Gr~do suprrlativo relaliyo. 
Deme V. del1/lejor tabaco.. Grado superlativo absolulo 

(2) Siendo:: se transforma en e; siendo e se hace qu, y siendo g, cam
bia en gu. Ej. ; Feliz, Celicisimo. I Rico, riquísimo. I Lar;¡o, larguisimo. 
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Esta tcrminacion isimo es la unica con que en los grados de su

pprioridad ó de inferioridad podemos llevar la idea basta el limite 

de lo mas ó de lo menos; lo que no es dado con un adjetivo posi

ti vo acompañado del adverbio. Por tanto pudieramos decir que 

aquella terminacion es el solo y verdadero superlatil'o absoluto, 

siendo todos los demas relativos. Ej. : 

Menos..... mucho menos... . ..... lIJUcuisuJO. lilas....... mucho mas ........... } 

lIIucho ... , muy mucho ...... . ... . 

Yernos tambicn esta terminacion en algunos nombres substantivados 

dandoles un caracter original y burlesco 

Porterisima señora. 
Señorisima portera. J'glesias. 

Del adjectivo calificati\'o sacamos un gran número de adverbios ter

minados en mente; y en amente, cuando el positivo acaba en 

o. Ej.: 

Prudente, prudentement~. I Cortés, cortésmente. I Blando, blandamente, 

y estos adverbios tienen los mismos grados de signilkacion que el 

adjrctivo, hasta llegar al superlativo absoluto por medio de la termi

nacion isima. Ej. : 

lilas ....... ) 

~::.o.s::::: ( ricamente, RIQuisIMAME~TE. 
Muy .. .. ... ) 

DETERlUINATIVO, 

Cuando yo digo el fuego está apagado: eL es un adjetivo que deter

mina un fuego particular, es decir, aquel (ille) que trae la idca 

indefinida de la palabra fllego I á otra menos es tensa cual es la idea 

del fuego particular de que hablo. 

Un hombre acaba de enlrar : un presenta la palabra hombre bajo 

la idea de unidad. 
Dame mi sombrero: mi da al subslanlh'o sombrero una relacion 

de propiedad indisputable y patente. 

Fuego, hombre, y sombrero cstan , pues, delerminados por medio 

de Los adjeliros el, tm, y mi , y por consiguiente diremos que son 

adjecli\'os determinati ros 
3. 
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A esta clase corresponden los siguientes: 

t
EI, pste, aquél, un, algon, ningun, alguien, 'lue, quien, 

lIIasculinos.. quienquiera, cual, cualquiera, cuyo, tal, mi, tu, su, 
nuestro, vuestro. 

Femeninos. I Ella, la, eSla, esa, aquella, una, alguna, ninguna, cuya, 
l mía, tuya, sUYJ, nuestra, vuestra. 

(

Esto, eso, aquello; y estos son adjetivos substantiva
dos que estan por esta, esa 6 aquella COSA; á cuya 
categoria pertenecen algunos otros adjetivos, como 

Neutros ..... ( si decimos: 
Cuando el criado tarda tanto algo le ha sucedido-al

guna cosa. 
¿ De qué te quejas? esto es, de cual cosa. 

Son tambien determinatb'os los antes llamados: 

Cardinales. Ordinale •. Distributivo,. Coleditos. 

Uno ..... ...... 4 Primero ....... Mitad .......... Decena. 
Dos ....... .. .. . 2 Segundo ....... Tercio ......... Quincena. 
Tres ........... 5 Tercero ........ (;uarto ......... Veintena. 
Cuatro ......... 4 Cuarto ........ Quinto ......... Centena . 
Cinco .......... 5 Quinto ......... Selto .......... 1Ili1lar, ele. (i ). 

ACTIVO. 

Su terminacion es ando Ó iendo, é invariable, pues que se re
fiere a un infini ivo-substantivo in\'ariable, del cual deriva. Ante, 
yente, ó iente 1 como amante, leyente, vertiente 1 tuvieron en Olro 
tiempo caraeter de adjectivos activos, pero hoy son ya mas blcn 
substanthos que otra cosa. Ej. : 

El amante de la justicia... el amador. 
El/r:yente de libros....... elleedor. 

Ó enlran en la categorJa de los adjetivos calificatil'os, como testigo 
lJariantt, bombre sobresaliente, etc. 

PASIVO. 

La tcrminacion regular de cste adjetivo es ado , Ó ido, la cual es 
iuyariable cuando concurre con el ,erbo haber, y variable en gcuero 

(i) Cstos y algunos olros adjetivos delerminati\'O~, son lamhien .ubstal~
thos en ciertos casos, como cuando decimos: dos uiscs, un quínto , I 'n 
rualqlliera, una re/n/ena, un dos, la mitad, ctc., ft~. 
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y número con todos los demas verbos como cualquier otro adjet.ivo. 
La razon de esto es muy sencilla, aunque los gramáticos no nos la 
hayan dado. No varia rl adjetivo pasivo cuando espresa accion, y 
tiene que variar cuando indica e.~tado Ó existencia. Ej. : 

lIe .... J dormido, paseado, pe- J He •... } HECIlO la accion de dormir, 
Hemos leado, combatido. I lIemos pasear, pelear,combalir,etl'. 

Soy......... perdido, perdida ....... .. 
Somos..... . perdidos, perdidas ....... . 
Estoy....... cansado, cansada ...... .. 
Estamos.... cansados, cansadas ..... .. 

MI ó NUESTRO ESTADO, ó 
MODO DE EXISTIR. 

contenlo, contenta ...... . 
contentos, contentas .. .. . . 

Donde no bay sino: 

Existo ..... . 
E1:istimos ... 
Yoy ...... .. vendido, vendida ...... .. 
Vamos .... .. vendidos, vendidas ...... . 

Hay verbos que tienen dos adjetivos pasivos, uno regular, otro 
irregular; y hay lambien adjetivos de forma pasiva, y significacion 
activa. Ej. : 

Forma pasita. Signi/icacion. activa. 
AcostuMbrado................. que tiene costumbre. 
Atrevido, osado ...... ' ......... audaz. 
Cansado....................... importuno, rastidioso. 
Bien ó mat hablado............ atenlo, 6 descortés. 
Disimutado... ..... .......... .. ralso. 
Entendido..................... h"bit. 
Leido.. . .. . . .. . .. . .... ........ inteli~ente. 

Mertido, comedido....... ... ... prudente, circunspecto. 
Perdido....................... gastador. 
Porfiado .. ~ .. .. . . .. . . . .. .. .. .. fenaz, terco. 
Preciado. ...............•..... yano. 
I'rrsumido.................... \'anidoso. 
Recotado...................... modesto. 
Sentido............. .....••.... sensible, etc. 

Son Hrbos de dos adjetivos pasÍ\os 

Regular. Irregular 
Ahilar ...... ahitado ..... ahito. 
Bendecir ... l>endecido .. bendito. 
Compeler ... compelido .. compulso. 
Concluir .... concluido ... concluso. 
Conrundir .. conrundido. con ruso. 

y mas de otros ciento y sesenta que puede \fr el discípulo en el 
Dlccionallo de la lengua 
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CAPITULO III. 
VERBO. 

Esta palabra enlaza el substantivo con el adjetivo, y apoya la mu
tua conexion que entre ambos han de guardar. Ej. : 

Pedro EST.i escribiendo. 

Pedro es un substantivo, escribiendo un adjetivo: el primero 
representa un ser, el segundo la modilicacion del ser. El entendi
miento ha dejuzgar si aquellas dos ideas ticncn entre si intima re
lacion , pero necesita de un verbo que le guie, porque es acto pu
ramente intelectual. y fuera imposible celebrar este acto sin el auxi
lio de una palabra que le pinte en los objetos esteriores En suma, 
sin un adjetivo como escribiendo, no es dado concebir un verbo 
que, ademas de la idea conjuntiva, deje de llevar tambien la ad
jetiva. Digamos 

Pedro escribe. 

La palabra escl'ibe me cla á conocer el estado. ó la accion de Pe
dro, me dice que Pedro está escribiendo: luego escribe reune las 
dos ideas conjuntiva y adjetiva (1). 

Rigorosamente hablando no lJay variedad de verbos, ni el verbo 
admite division ninguna; pero haciéndonos cargo de los adjeti\'os 
que les sirven de basa. podemos dil'idir los yerbos en transitivos é 
intransitivos. 

Es TIIAl'íSlnvo. cuando su accion puede pasar del agente al pa
ciente, Ó sea término de ella. Ej. : 

Yo !Clcuclo, Yo resido. 

Es I:-iTIIAXSITIYO, cuando esplica solamente un estado, un modo de 
ser ó estar, ó sea una aecion que no se desvía del agente. Ej. : 

Yo existo, Yo ando. 

Olvidemos los delirios de la antigua escuela, cuya bárbara no
menclatura tanto dañara á la ciencia. 

Que el verbo sacudir lleve por complemento un substantivo abso
luto, como: Yo sacudo á mi mlljer; un substautivo relativo. como 
Yo le sacudo; que este relatiyo sea de la tercera ó de la prim~ra 

(1) Vease la sintoxis. 
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persona, como; Yo me sacudo; que la acrion se desyle del agente ó 
recaiga en él, la ualuraleza de este verbo es y será siempre la misma, 
verbo transitivo. ¿ Porqué llamarle reflexivo, recíproco, prono
minal, elc. elc.? 

Llarnanse unipersonales los que no tienen sino una sola perso
na. Ej. : 

Acaece .... 
Acontece .. 
Alborea ... 

(;onyicnc ... . 
Diluvia . . •... 
Escarcha .... 

Amanece. . Graniza .... . 
Conduce... Importa ... .. 
Consla..... Llueve . .. .. . 
Hay... .. .. Llovizna .... . 

TIEMPOS. 

Mollizna 
Nien. 
Parece. 
Rcl;¡mpaguea. 
Truena. 
Ventea. 
Veolisquea, ele. (1) 

Tenemos por tales aquellas modificaciones del rcrbo que, por me
dio de una final, nos dicen á que tiempo corresponde tal ó cual acon

tecimiento. 
Dividimos los tiempos en presente, pasado y (uturo. 
PRESENTE, cuya duracion en SenLido rigoroso es imperceptible y 

casi ilusoria (2); pero en los tiempos como en las demas cosas lodo 
es relativo, y asl constituye un presente el intervalo de un siglo, tan 
eIactamente como el de un solo minuto. Ej . : 

Este siglo es recundo en revoluciones. 
Este ailo todas .on desgracias para mi. 
lloy salgo para Darcelona. 
Esta bora me parece un siglo. 

Donde se ve que el presente comprende una parte cualquiera de 
tiempo, considerada como indivisible, y por tanto no hay ni haber 
puede mas que un presente, el cual csplica todos los tiempos. Ej.: 

Se alza, combate y vence ..• l l Se alzó, combatió y venció. 
Salgo y vuelvo al instante .. ) por ¡ Saldré (ó salgu), y volveré al Instante. 

PASADO, da cuenta de UDa aecion cumplida en un intcnalo dcter
mi/lado, y ya transcurrido. Ej. : 

Yo leí ayer ese drama. 

FUTURO. designa una accion que no puede ejecutarse hasta des
pues de anunciada. Ej. : 

Yo leeré mañana ese drama. 

(I) Vease la sinlalis. 
(2) Le momenl oÍ! je parle esl drja loin de moí. (DOILP.AU.) 
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A estos tiempos de la naturaleza, tiempos determinados ó drfini

dos, han agregado los gramáticos otros indeterminados, y vamos á 

hablar de ellos. 

Cuando yo dije: leí ayer ese drama, empleé un tiempo pasado 

definido (1) ; mas en, he leido ese drama, el tiempo es vago, inde

terminado, es un pasado indefinido, porque nadie sabe cuanto 

tiempo hace que yo he leido. 

Yo leía ese drama cuando él entró. 

Este es un tiempo pasado, no hay duda, pero denota una simulta

neidad de 1& accion de leer con la de entrar, y por lo mismo le lla

mamos pasado simultaneo (2). En " yo habia leido ese drama 

cuando él entró, » hay un pasado anterior, por su forma multíplice 

que esplica la idea de anterioridad : esta idea reside en el adjetivo 

leido, y no en el verbo, que, como se ve, va en el pasado simulta

neo: Yo babia el drama leido, ya leido. 
Esta misma circunstancia es aplicable á todos los tiempos mal lla

mados compuestos, de los cuales hablarémos en la sintáxis, que es el 

lugar propio para precisar significaciones, y simplificar denomina

ciones inexactas. 

!\iODOS. 

Para espresar una accion, sea presente, pasada, ó futura, hay que 

hacerlo de un modo indefinido, afirmativo, dubitativo, condicional ó 

imperativo. El modo es, pues, el tiempo modificado, y cinco los modos 

que admitimos: infinitivo, indicativo, condicional, subjuntivo, impe

rativo. 
INFINITIVo. Es una abstraccion de la palabra, pues que su sentido 

uo puede ser aplicable á tiempo, persona ni número. REZAR, no es

presa por si mismo la accion de rezar, ni la persona 6 personas que 

rezan, y por Jo tanto podemos decir : 

Al presente. . quiero, queremos .. ·1 
Al pasado... . quisiste, quisisteis... REZAR. 
Al futuro.... querrá, querran .... 

l:oiniCAnvo, afirma un hecho, un suceso, como cumplido , romo 

(t) Asi como del presente acabamos de hacer un pa1ado definido, de este 

hacemos tambien un presente: Siempre triunfaron los inlrlgantes, es de

cir: siempre triunfan. 
{2) Esle tiempo y los del rnorlo subjuntivo dependen siempre de otros 

tiempos que van en la oracion tácila 6 esplícilamenle. 
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cumpliéndose, ó como habiéndose de cumplir, todo de una manera 
positiva, absoluta é independiente de cualquier otro hecho ó suceso . 
Ej.: 

Amo á mis hijos. 

Si decimos : yo creo que tu vendrás, vemos dos verbos en el 
modo indicativo, esto es, dos proposiciones afirmativas eulazadas por 
n1cdio de la conjuncion QUE, y cuyo análisis es : 

Yo creo ( ) Tú vcndras, ó, Tú vendrás ( ) Yo creo. 

donde la arcion de venir queda afirmada, no como cumplida ni 
cumpliéndose, si como debiendo cumplirse. 

CoNDICIONAL, 1leva por condicion el cumplimiento de otra accion, 
y ambas de futuro. Ej.: 

Yo vcndria, si él viniera ó viniese. 
Es decir: Con tal que el viniera ó viniese, yo vendria ( l ). 

SunJuNnvo, presenta su accion subordinada á la de otro verbo 
_ntecedente. Ej. : 

Quiere que yo vaya. 1 Quiso que yo fuese . 

Todo los tiempos de este modo son de futuro. Al primero. que 
yo vaya, le llamamos futuro conjuntivo, puesto que le es insepara
ble la conjuncion. A los dos siguientes, que yo fuera ó fuese, les 
damos el nombre de condicionales-conjuntivos para distinguirlos 
del absoluto iria, con el cual juegan en las proposiciones de condi
cion; en fin, diremos que es el cuarto un futuro dubitativo, porque 
lejos de afirmar c•>mo el futuro absoluto del modo indicativo, duda 
de su propia accion. Ej.: Si eso sucediere, le mataria. 

IMPERA TI YO, indica un mando, y no admite sino un tiempo, ó. 
por mejor decir, comprende todos Jos demas bajo sus diferentes for 
mas. Ej.: 

Al presenlr . . Marcha;marchad (2). 
Al pasado... Marcha, le dije incomodado. 
Al futuro.. .. Marcha, le diré en viendo le. 

(t ) Bien. sabia V. gue yo ven.d1·ia. No vemos la condicion , pero ¿quien 
no la supone? Vendria no puede estar sin condicion.- Le dije a V. qu e 
yo vew!ria en cuanto, as l como, con tal que me llamaran ; me han lla
mado, luego ... bien sabia V. que yo vendria. 

(2) Carácter de presente como de futuro : asi decimos marcha a quir n ra 
\'a marchando, como marcha á quien no ha comenzado á marchar. 
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NÚMERO. 

El número, propiamente hablando, es de las cosas y de las perso
nas. no del verbo, aunque 51 dicen los gramáticos. La modificacion 
del verbo es un simple signo de concordancia, indispensable como 
para el adjetivo, porque ya hemos visto que 110 hay verbo sin idea 
adjetil'a: El número está en yo, rn nosotros; en amo, en amamos, 
no hay sino concordancia. Y esto mismo decimos respedo de las ... 

PERSONAS. 

No es el verbo el que las tiene, sino ellas las que le obligan á for
mar la illaelioll personal, ó Ilamese terminacion, de la cual re
sulta la conjugacion de los verbos. Ej.: 

Sing. -Yo hahto, tú hablas, él habla. 
Plur.-Nosotros hablamos, vosolros hablais, ellos hablan. 

La conjugacion está sujeta il leyes tall fáciles como constantes 
aun para los verbos dichos anómalos ó irregulares. cuya irregula~ 
ridad no puede alcanzar á las terminaciones temporal y personal (1) 
fuera de las poquísimas escepciones que )'amos á ver. 

CONJUGACION. 

Tres terminaciones vemos en los verbos de nuestra lengua. 

En AR \ (CANT-AR. 
En ER j( como ¡ COM-ER. 
En IR ~ VIV-lR. 

y la forma de esos verbos, desnudos de su terminacion, se \lama 
radical. Si á esta forma agregamos las terminaciones temporal y 
personal. tales como las yernos en el siguiente cuadro, sabremos 
conjugar perfectamente. Ej. : 

(2) Temporal, porque indica el tiempo, como amaba; personal, porque 
da idea de la persona, como amabamos, etc. 
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SINGULAR. 

&IOD08. TIE~lP08. VERDOSo 

Indicativo Pasado simultaneo........ aba abas 
{ 

Presen te . . . . .. . . .. . .. ... . o as 

...... Pasado definido........... e aste 

a 
aba 
ó 
ará I . Futuro absoluto. ......... aré arás 

.mper~tlvo .... '¡Imperalivo ............ '" )) a 
CondlclOnal..... Condicional absoluto...... CANT- aria arias 

t 
Futuro conjuntivo. ....... ........ e es 

Subjuntivo...... Condicionales COIlJ'UlltiyOS ) ara a ras . .. ...... ¡ ase ases 
Futuro dubitativo......... . ....... , are ares 

Infinitivo ....•.. , .......................... ,... ..... Cant-ar 
Adjetivo pasivo........... ........ Canl-ado 
A.djetivo aotivo........... ........ Cant-ando 

J) 

aria 
e 
¡Ira. 
ase 
are 

f 

Presente ................. \ ..... "'1 O es e 
Indicativo...... Pasado simu~tallco ....... \ ........ ~a ias ia 

Pasado t1efiDldo........... ........ lisIe ió 

Futuro absoluto........... .. ...... 1 r:: r:ááSS r:áa 
Imperativo ..... ,1 Imperativo . ... ........... COM-' » e » 

e d·· I b I VlV-, eria erias ~ria . . 1 on IClOna a so uta...... ¡ iria irias iria 
CondIcIonal. ... Futuro conjuntivo. ....... .. ...... I a as a 

¡ e d·· I . l' \ iera ieras iera Subjuntivo...... on IClona es conJun IVOS. .. ...... I iese ieses i.se 
Futuro dultiLativo ......... j ........ 1 iere ieres iere 

Infinitivo .....•. \ ... : ....... .. ............... ........ Com-e~, Viv-ir 
A~et~vo pa.,:,~o........... ........ ~om-(VIV-l!dO 
A )ettvo achw ... ...... .. ........ Com-( V IV- lendo 

PLURAL. 

11--------
amos 
abamos 
amos 
aremos 

afiamos 
PillOS 
aramos 
asemos 
aremos 

I 

ais an 
abais aban 
asteis aron 
arr-¡s afán 
ad )) 
ariais arian 
ci en 
arais aran 
astis asen 
areis aren 

emos, imos(l ) eis, is en 
¡amos iais ian 
irnos isLeis ¡eran 
cl'émos e-reis erán 
irémos ¡reis irán 

J) ed, J id. ) 
C"Tiamos eriais crian 
iriamos 
amos 
¡eramos 
iescmos 
ieremos 

iriais 
ais 
¡erais 
ieseis 
iereis 

¡riaD 
nn 
ieran 
iesen 
ieren 

(2) 
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Si la radical de los verbos fuera invariable, el mecanismo conju
gativo ya quedaha espuesto y conocido; pero habiendo varios verbos 
que descomponen aquella radical, ya introduciendo una letra que el 
infinitivo no tiene, ya cambiando una de las de este, por otra distinta, 
formemos un cuadro de verbos que sirvan de modelo para la eonju
gacion de otros muchos de sus semejantes; advirtiendo que solo 
marcarémos los tiempos y las personas sobre cuales recarga la irre
gularidad : 

VERBOS IRREGULARES. 

Eli All. E:I ER. EN IR. 

~ 
~~ 

.TI!NDRR.¡ .BSOI,V1lR. MeNTIR,¡ MEnm. 

Acierlo 
.\cie rla! 
Acit'rla 

» 

Indicativo. 
Almuerzo 
.0\ 1111 uerzas 
Almuerza 

" 

Indicativo. 
Atiendo ·\bsuclvo 
\liClldl'S .\hsufl\'cs 
Atiende Absuelvo 

» " H )) » » 
Aciertan Almuerzan Atienden Absuelven 
Tercera persona del pasado definido .... •.•• , •• , .. ,. , , 

Imperativo, Imperativo 
Acierta tu 1 Almuerza tú Atiende tú 1 Absuelve tú 

Subjuntivo. Sltbjuntivo. 

I ~cirrtc Almuerce Alienda Ahsllclva 
Aciertes "llIluercc's Atiendas Absl1plvas 

I "'''~ 
.\tmuerce ;\lienda Absuelva 

" » » 
» " » » 

Acil!rtl o Almuercen Atiendan Absuelvan 

Indica/ivo. 
\lienlo Mirlo 
\Ii"lIles Mides 
~Ii cnte ~Iide 

)) » 
» » 

.\lienten Miden 

.\Iinlió I Midió (1 ) 

Imperativo. 
Miente tú I Mide tú 

Srtbjuntivo. 
m t' lIt. 
.\lit'nlas 
M,enta 
Uill :alll os 
\1 ¡IIL.lis 
.Uh.'ulan 

11ida 
.\Ii rlas 
Il ida 
.\li o;nn05 
.\Iidais 
llitlan (2 

Resulta que los verbos acertar. atender y mentir, toman una i 
radical; almor;;ar y absolver, trasforman la o radical en ue; medir, 
cambia su e radical en i, como lo hace tambien mentir, para los 
tiempos del subjuntivo, menos en cuatro personas del futuro 

(1) Y por consiguiente mintieron, m.idieron. Esta misma irregularidad 
existe en todas las personas de los dos condicionales del subjunlivo, y en el 
futuro dubitativo: Mintiera, midiera; mintiese, midiese; mintiere, mi
diere, cte. 

(2) Los allJelivo. activo. de medir y mentir. hacen midiendo. minh"endo. 
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r.onjunlil'o. A rsta categoría I'orre~]lon¡)"n los wrhos siguicnl es y 
Olrus cOlllpuC,IOS : 

'-
EN AR. HN El!. EN IR. 

~--------- ------- '~ 
~ 

ACERTAR. Al.;\10 RZAR. ATI~NnER. \ OSOLvaR. lIJHNTIR. lUEUlR. 

"--
,Ien'cen lar ,.\cordar ,\scl'nder llisolver Adherir Cei,ir 
Alentar Acostarse CCfl1t'r l\csol Ver Ad .. .-li.- Col"jir 
Apacenlar Agorar lJdenrler Doler A'Tepentir j;ornpctir 
Apn'lar Amolar Cond('scender Envolver Asentir Concrbir 
,lrren<Jar Aporcar I'.ncclluer Llover Conferir Currejir 
Asestar Aportar ElIlpndcr Moll'r COllcernir O,'rretir 
Atentar Apostar tlslellucr 'l ord, r Consentir ll"sll'ir 
.. \.tcstar .-\probar lIed l'r Morer COlltroY('rLir EI<-jir 
A travesar t\ solar lI enel,'r Olér t:f)I1vertir Emb('slll' 
Aventar Asoldar Perder Soler Deferir Ellgreirse 
Calenlar Avergonzar Reverter Torcel" Direrir E"lft flir 
Cegar eolar Tenel,'r \ ' 01 rcr Oiscernir Freir 
Cerrar t:omprar Conlender Cuco'r Oijerir Gpmir 
t:omcnzar Consolar Yerler Ilh1crlir Penir 
Concertar Con Lar Trascender Hervir RCj,r 
I:onr,'sal' Costar III'rir Ueir 
Derrengar Oegollar Inferir Heñir 
Oesmelllbrar Ilenostar I.llverlir Rl'ndir 
f)espcrtar De~collar Injerir . 11 r 1" tir 
Deslerrar Oesnocar !'ervcrtir ~(Iglllr 
Oezmar I)esro~ar Prcr('rir St'nlf 
Empeorar Desollar I·roferir T¡'flir 
Empezar f)j'SH\·ar Il eferir Vestir' 
Encolllclldar Elllporrar Ileflucrir Heñir 
EnlTll'nUi¡f EncO ll trar Senlir Uencltir 
Ensangr('lllar En;z;rosar Su~t'rir 
Enlerrar Enrodar Transrerir 
Errar Forzar Zaherir 
Escarmenlar Holgar 
Estregar 1I01lar 
Fregar llostlar 
Gobernar Pohlar 
Incellsar Probar 
11Ivernar Ilegoldar 
.\Ianirl'star llC'no\ar 
MOlllar Ilrsollar 
Merendar Ron"r 
Negar lI<.gar 
Pensar Soldar 
1'1 'gar Soliar 
Quebrar Sonar 
ll egar Soñar 
lIevenlar Tostar 
Remcndar Trascolar 
Srgar TroctJr 
Sembrar Tronar 
Srrrar Yolear 
Sose~ar Yolar 
TCllI lar 
Tropezar 

I 
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OII'OS verbos tenemos aun mas irregulares, pero no habiendo 
una regla segura que de guia pudirra servir al discipulo, rcunire-

VER DOS. PRUIERAS I'ERSONAS.-SINGUL.4R. 

r--- ~ 

SEGUNVM 
PERSOIlAS, 

,:;::::::: 

Infinitivo. Indicativo. 
Pasado 

definido. 
Fu/uro 

absol1lto. 
Condicional Imperalivo. -

Andar ...... » Anduve ..... » » )} 

Dar .. ...... Doy .. .... '" Oi. . ..•...... )) » » 
Jugar ....... Juego fdl"'" Jugué .•.•... » » Juega ...... ' 
Errar . .... .. Yerro d .... » » )) yerra •.•. · .' 
Caer ........ Caigo ........ Cayó [fl ..... )) » » 
Caber ...... Quepo ....... Cupe ........ Cabré ...... Cabria ...... )) 

Poder ...... Puedo [d] .... Pude ....•... Podre ...... podria ...... Puede .. ..' 
Poncr ...... Pongo ....... Puse ........ Pondlé ..... Pondria ..... Pon ....... 
Querer ..... Quiero [d] ... Quíse ..... ... Querré •.•.. Querria •.. , Quiere. .,.' 
Saber ...... Sé ......... " ~,up~ ........ Sabré ....... ~abria . ..... )) 

Traer, ..... Traigo ....... I raJe .. ... , .. » )) )} 

Ver [a] ..... Veo ........ , )) )) >l » 
Valer ....... Valgo ........ » V.'lriré ..... Valdria, .... "allh] .. , .' 
Uacf'r [b] ... llago ........ mee ......... liaré ....... Uaria ....... lIaz ...... ·· 
Oler ........ Huelo [dI" .. )) )) » Huele .... ··· 
Dendeeir ... Bendigo eJ .. Ilendije ..... )) )} » 
Conducir ... Conduzco .... Conduje .... . » )) )) 

Decir ....... Oigo [e] ..... Oije ........ Oiré .. . Oiria .....•. Di ....... ··· 
Deducir •... Oeduzco .... Oeduje •..... )) » » 
[r [e] • ..... Voy [e]. ..... Fui.. ........ )) )) Vé ....... ·· 
Dormir .... Duermo [d] .. Durmió [f] .. » » DU erme .· .' 
Oir .... Oígo (c~ ..... Oyó [e] .. .... » » Oye ....... . 
Morir ..• :::: . UlI ero d] .... . \1uri6 [(J .... )) » .'luere ...... 
Salir ....... Salgo . ....... » Saldré . ..... Saldria ..... Sal. ....... ' 
Venir ...... Vengo [e] ... Vine ........ Vendré .... . Vel1~ría .... Ven ..... ··· 
Adquirir .... Adquiero [d]. » » )) Adquiere .. ' 
Atribuir .•.. Atribuyo .... ¡\tribuyó [n .» » ~!r,buye ... ' 
Seguir •.•.•. Sigo [d] ..... Siguió ¡n...» » Sigue ...... ' 

¡g]~(g] 

[a] El pasado simullanco hace veia, etc., pero tambien Ilia, y en estc caso 
es regular. 

[b] Este verbo tiene la particularidad de reproducir su infinitivo, y los 
liempos de los demas modos, auxiliándose á si mismo: IlÍce hacer, hazle 
que haga. 

[e] El pasado simullaneo hace: Iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. 
(d] Indica que la primcra 'Y segunda persona del plural de estos tiempos 

son regulares. 
(el Uacen por su órden : D~ndices, bendice, bendecimos, bcndccis, belJ

dicen. (Lo mismo decir. ) Vas, va, vamos, yais, van. Oyes, oye, oimos, 
c i..!, oJcn. Vipncs, "ienr, venimos. yrnis. \'icw'u. 
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muslos en un cuadro, con solos los tiempos y personas irregula
res. 

PRIMERAS I'ERSO~AS.-S[.VG{TLAR. ADJETlYO 

ACTIVO. ~-----¡------~.------~-----Futuro Fu,lHTO 
c Condiciona le. conjunlicos. 

~ntivo. dubitativo. 

» Anduviera ... .. Anduviese •.... Anduviere . .... » 
J » Oiera .......... Diese .......... Diere .......... » 
y:.~gue ~d] .•. .. » » » » 
Cai;ae [ ] ...... » » » » 
Q .......... Cayera ......... Cayese . . ...... Cayere ........ Cayendo. 
l·HCpa ...... ... Cupiera ....... . Cupiese ....... r.upiere ........ " pueda [d] ..... Pudiera .. ..... Pudiese ... ..... I·udiere ....... Pudiendo. 
Vo nga ......... Pusiera ... ..... Pu~iese .•..... , Pusiere ...... .. » 
S:"tra [d] ..... Quisiera ....... Quisiese ....... Quisiere ....... » 
:rr~t .. · ........ 'upiera ........ Supiese ........ Supiere ........ » 
\' ga ......... l'rajera .... '" . Trajese ....•... l'rajere ...•.•• . » 
v;f',¡ ......... » » ») II 
lIa g ......... » II ») ») 
Ilu~,I~ '[;¡' .•.•.. Uieiera .••..... IIiciese ........ 11 icíere ........ » 
Il en r ] ...... » » " » 
Cond~~~"'" .. Ilendijera ..... Ilcndijese ...... Ilendijcre ...... Bendiciendo. 
ni. . a ...... Condujera . . ... ~;ondujese ..... f:undujere ..... » 
ne~~,;i~; " ..... Dijera . ....... . . ).Jese .... . .... Dijere ... ....... Diciendo . 
Val'a ....... Dedujera ...... Oedujese .. .... Iledujere ...... » 
Il llcrrr;'¡ '¡ij .... Futra ........ . Fuese . ........ Fuere. Yendo. 
O· .... Ourmiera .... .. Durmiese .... 4. Ourmie~e::: .. : : Durmiendo, 
\J,ga .......... Uyera ......... Oyose ......... Oyere ......... » 
S llera [iJ ..... . \Ju l"iera •••...• Muriese ....... Muriere ....... Muriendo . 
. "alga .......... )) » » » 

Air;;~f~;~ '¡di::: Viniera ........ Viniese ........ Viniere ...... , . Viniendo. 
») ») » » 

~trihul'a ....... .4-tribuyera .. " Atribuyese .... Atribll)'ere . • ... A tribuyendo . 
• I O'a, • Siguiera ....... Siguiese Siguiere ....... Siguiendo. [.71" .:.:.:..::,:.: .... 

---- [9] 
~ 

[n La irrcgularidild de estas terceras personas del singlllar pasa á las ter
ceras del plural: Cayeron, durmieron, murieron, siguieron, atribuyeron. 

[g ] ~ [g] Las columnas que abraza csla señal conservan 
la irregularidad en todas las personas de los tiempos scilalad05, meno~ 
pI pasado definido jugué, úliiea persona irregular. Las demas pierden 13' 
irregularidad donde su señal anuncia, 6 no pasan de la escrita. 

["1 Poco usado: esa de la ficeion, VALTB de un tema tal vez extrava
ganle. (YGLESlA5.) 

[i] Primera y segunda persona del plural: Durmamos, durn.ais; mura 
InO~t nmrais. 

6.. 
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LOS yerbos terminados en acer, ccer, ocer, ucir, toman z delante 
de la e, en la primera persona del singular del presente, y en todas 
las del futuro conjuntivo. Ej. : 

Nacer.... Nazco.... Nazca ..... j Esccpluanse cocer, torcer 
Merecer. lUerezco. l\Jerezca... y compuestos, que hacen 
Conocer. Conozco.. Conozca... cue~o, tuerzo, cueza I 

Lucir.... Luzco.... Luzca, etc. tuerza, etc. 

Las terminaciones car, gar, nos dan una irregularidad ortográfica, 
cuando e ó 9 apoyan sobre e, y hacen que, gue. Ej. : 

Pegar ..... Pegué .... I Pegue, cte. 
Trocar .... Troqué ... I Trueque, ele. 

Hay otros verbos cuyo uso no es de lodos los tiempos, ni de todas 
las personas, lIamanlos defectivos los gramáticos, y los principales 
son: 

Asir ...... Asió, asido, :asiré, asiera, asiria, asiese, asiere, olc. (") 
Abolir.. .• Abolia, abolió, aboliré, abolido. 
Erguir.... Erguía, erguí, erguirá, crguiria. 
yacer.... Yace, yacia, yaga, yazga, yaciera. 
Placer.... Place, placia, plugo, plegue, pluguicra, pluguiesr. 
Soler..... Suele, solia, solerá, soliese. 
Arrecirse. }le arrizco, arrecia, arreciré, arrecirfo, arriciéndose. 

Corresponde que demos ahora la lista de los verbos mas usuales, 
cuyo adjetivo pasivo es de forma irregular, y hallanse en ese caso: 

Abrir ....... Abierto ..... 
Encubrir ... Encubierlo .. 
Decir ....... Dicho ....... 
Absolver ... Absuelto .... 
Disolver .... Disuelto ..... 
Envolver .•• Envuelto .... 
Hacer ...... Hecho ....... 
Oponer ..... Opuesto .•... 
Poner ...... Puesto .••... 
Prever ..... PrevislO ..... 
'rer ..... ... Visto ........ 
Volver ..... Vuelto ...... 
Escribir. '" Escrito ...... 
Imprimir ... Impreso •... 
l\Iorir ...... Muerto ...... 

(1) ASB de nuevo al Fr~ncc~ 
y en sus brazos le coslrilie. 

y todos los compucsto~. Vcasc 
lo que dijimos al fin de fa 
pagina 51. 

~IOnJ.TllI. 
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No conocemos verbos auxiliares (1) , porque ó no hay ninguno, 
ó lo son todos como haber, que si bien se conjuga con un adjelivo 
pasivo, aunque el suyo propio sra, pri\'i1cgio de que lIingun otro 
verbo goza (2), es adjcti\'o referente á un infinitiv o substantivo 
tácito, siempre en accion o Ej. : 

( ) Lo., la. he oido. I lle (el oir) lo. , la., O1:do . 
(El oir) 101, la. he oido. I Los, las he oido. 

Es decir: Tengo hecha la ACCION de o;r-lo., las . 

Con todo demos esta \'ez satisfaccion al uso, y conjuguemos cua
tro verbos, que yo llamaré preliminarc" por ser los mas frecuentes, 
y los que entran tácita ó esplicitamente en cuantos giros queramos 
dar al pensamiento por medio de la palabra. 

NoT.\.. Omitimos en la eonjugacion los imperativos que son, ten . tened ; 
está, eltad; .é, .ed, por que el cuadro no pierda la claridad . 

(1) Salvá pone en este nürnero, haber, tC71er, , er, estar, quedar, ll~var, 

t:enir, hacer, etc. 
(2) Pero nada significa ya, á no ir como unipersonal: ha habido, habia 

habido, habrá habido mucha, mucha. gen/er, Clc., porque, hay, as; hace al 
singular como al plural. 
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VERBOS 

INDIC.~"IlVO. SUBJUNTIVO. INDICATIVO. SUBJU:IITlYO. --
lIe (1) naya Tengo. Tenga 
Ilas lIayas Tienes Tellgu9 
Hn lIa) a Tiene Tenga 
liemos Hayamos Tenemos Tengamos 
Uabeis Hayais Tcneis Tellgais 
Han Hayall Tienen Tengan 

Ilabia Tenia 
Habias Tenias 
llobia Tenia 
llabiamos Teniamos 
Habiais Teniais 
Ilabian Tenian 

lIube Hubiera Tuye TUI'iera 
lJubistc Tuviste 
Hnbo Hubiese Tuvo 
IInbimos Tuvimos Tuviese 
Hubisteis TUI iSleis 
Uubieroll Ilubiere Tuvieron Tuviere 

!labré Tendré 
11 a Imís Tendlás 
Hubrá Tcnrlr{¡ 
lTabrémos Tendremos 
lIabréis Tenrln' is 
Habrán Tendrán 

Habria Tendría 
lIabrias Tendrias 
Habria Telldria 
Habriamos Tendriamos 
Un briuis Tendriais 
Habrian Tendrian 

Infinitivo. . . HABER Infinitivo. TENER 

A djelivo activo lfabido A djetivo activo Te 11 ido 

A djetívo pasivo llubiendu Adjetivo pasivo Teniendo 

-
(1 ) Reparr l'l discípulo la derivacion de los tiempos, colocados de intento caña 

lI cyun sino la' primera. 
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PRELIMINARES. 

INOIC~T1VO. 

.Sloy " E stás 

.~tá E 
E 
E 
E 

stamos 
stais 
stan 

'staba E 
E 
E 
E 
E 
fl: 

Stabas 
?slaba 
'slabamos 
'slahais 
staban 

'stu\'e E 
E 
E 
E 
E 
E 

~tU\ istc 
?Sllll'o 
'tUVimos 
stu\'isteis 

"tuvieron 

staré 
:;-"'larás 

E 
E 
E 
E 
{'stará 
?starrmos 
Estaréis 
E slarán 

Estaria 
, slarias E 

E slaria 
ESlariamos 
E' lariais 
Eslarian 

Infinitivo. 

ddjetivo activo 

A..djetivo pasivo 

SUlIJUNTlVO. INDICATIVO . 

E~tr! Soy 
Eslés Eres 
",té Es 
Estemos Somos 
Eslcis Soy s 
LIsten Son 

Era 
Eras 
Era 
Eramos 
Erais 
Eran 

Estuviera Fui 
Fuiste 

Estuviese l?ue 
Fuimos 
Fuisteis 

Estuviere Fueron 

Seré 
Serás 
Será 
Serémos 
Seréis 
Serán 

Seria 
Serias 
Seria 
Seriamos 
Seriais 
Serian 

ESTAR Infinitivo. .. 
Estado .tidjetit;o activo 

Estando .ti djetivo pasivo 

45 

I 

SUBJUNTIVO. 

Sea 
Seas 
Sea 
~eamos 
Scais 
Sean 

Fuera 

Fuese 

Fuere 

SER 

Sido 

Siendo 

CUal en rrente de sus derivados. Los ruturos conjuntivos y el dubitativo, no 
Personas del singular. 
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CAPiTULO IV. 

ADVERBIO. 

Esta palabra no es parte elemental de la oracion. En la naturaleza 
no bay sino seres, las calidades de estos seres, y el acto del enten
dimiento juzgando de los seres y de sus calidades con el auxilio de 
los verbos. Y as! es que hacemos una oracion perre~ta con solo el 
sugeto, el verbo y su complemento. Yo canto, es una oracion Ó 

proposicion de acabado sentido, y en ella vemos las tres parles que 
quedan notadas .... ro-estay-cantando. 

Dicen "arios gramáticos que el adverbio modifica la accion del 
verbo, junto al cual va de ordinario: esto significa que no \'a siem
pre junto á verbo, y es tan CYidente que, si está bien dicho combate 
bi:aTramente, "abla elocuentemente; no lo eslá menos, es hom
bre muy rico, es jóven bastante desgraciado: donde los adverbios 
mtly y bastante atienden á los adjetivos rico y desgraciado, es 
decir, á la calidad afirmada, á la idea adjeti"a, de cu)'a idea no ca
recen tampoco los verbos de los dos primeros ejemplos, en los ('lIales 
no bay sino, utá combatiendo, está hablando_ 

Por consiguiente, lo que constituye la naturaleza del adverbio es, 
la propiedad que tiene de poder unirse con un adjetivo caJificali 1'0, 

activo ó pasivo, modificándole: no bay verbo sin idea adjetiva, y 
á esta mira siempre el adverbio, no al yerbo_ 

Los gramáticos bablan de varias suertes de adverbios. Segun 
cUas, unos son de lugar, como, 

Donde, adonde, endonde, allá, alli, acá, acullá . 
De calidad: bien, mal, peor, mejor_ 
De canlidad : cuanto, mucho, poco, demasiado, mas, menos. 
D. afirmacion : si, cierlo, de veras_ 
De negacion : r.o, nada, tampoco, nunca, jamas. 
De ¡iempo : ayer, hoy, mañana, despues, ele., ele. 

Acerca de estas denominaciones, y de la palabra que las moliva , 
diremos nuestro sentir en la sintáJ.is. 

De los adverbios terminados en mente y en amente, ya se bizo 
mérito tratando del adjeth"o calificativo. 
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CAPITULO v. 
PREPOSICION. 

Direrenciase del adverbio en que necesita de un complemento para 
su pcrrecto sentido, cuando aquel rorma por si solo el de la prece
dente proposicion. Combate bizarramente ....• Combate con bizar-
1·ja. En el primero de estos ejemplos hay dos proposiciones: 

1. Él combate.............. combate. 
2. El liene una manera..... ( 
:;. La manera es bizarra. . .. bizarramente. 

Esplicadas asl la primera y la tercera de las precedentes proposi
ciones , la segunda la suple rácilmente nuestro entendimiento. 

Eo el segundo ejemplo hay tres proposiciones 

1. Él combate................. combate. 
2. Él liene una manera........ con. 
3. La bizarría es es~ manera.. bizarría. 

Aqul la proposicion intermedia está espllcita, y licne necesidad 
de la tercera para completar el sentido. He ahl, pues, en que se dírc
rencía el adverbio de la preposicion. 

Tenemos por verdaderas preposiciones: á, con, en, por, para, de, 
tras, sin, entre, hácia, hasta, sobre, bajo, desde, contra, ante, 
y sirven para mantener en relacioo los verbos con los complemen
tos, y para fijar y determinar las acciones; porque sin las preposi
ciones no podriamos esplicar ningun otro concepto que los simples, 
ó de accion directa; 10 cual prueba que no carecen aquellas palabras 
de significado, como ligeramente 10 sienten ciertos autores. 

CAPITULO VI. 
CONJUNCION. 

Si dos proposiciones lienen relacion, ó estan en oposicion mani
fiesla, por medio de la conjullcion hemos de espresarlo. Cuando yo 
digo, Lloro y rio, hay en la frase tres proposiciones distinlas. Y, no 
dice que yo l/oro, no que yo Tia, si solo que á la accion de llorar, 
be añadido la de reir. Es por lo lanto la conjuncion Y una propo.i
cíon, como lo es el adl'el'bio. como lo es la prcposicion, no menos 
que la intcrjeccion . 
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Muchas son las palabras á que damos el nombre de conjunciones, 
y estas son tambien de diferentes 6rdenes, segun los gramáticos. 

Las copulativas, sin'en para unir dos proposiciones afirmativas, ó 
negatives, 

Tú y yo. I Bobo É ignorante. I NO llega, NI asoma. I NI blanco NI negro. 

Las disyuntivas, para espresar alternativa, 

Ó Dlanco Ó azul. I Sal Ó entra. 

Las adversativas, indican restriccion Ú oposicion entre las parte. 
precedente y siguiente., 

No es blanco, SINO ceniciento. I Quiero ir, PIlRO no puedo. 

Las condicionales, someten la aecion á una eondicion, 

Serás querido, SI le preSCUlaS, I Te mantendré en mi casa, CO~IO trabajes. 

Las causalu, esplicau la causa ó motivo de las acciones, 

Vamos PUES lo deseas. I Vendrá PORQUE lo ha prometido, 

Las continuativas, señalan la conlinuacion de la frase, 

SUPUESTO QUE estamos reunidos. I Decia, PUES, señores, que, etc. 

Las comparativas lIel'<lD idea de comparacion de dos objetos ó 
acciones, 

Es lal CO~IO rue su padre. I COliJO hagan Así haré yo. 

CAPITULO VII. 

I:'{TERJECCION. 

Espresa un afecto del ánimo, un sentimiento de alegria, de sor
presa, de terror, de indignacion, etc. Es, enlin, una esclamacion, 
UDa figura, no una palabra, )' cuya esplicacion pcrtcnrce mas pro
piamente al arte de la puntuacion , ó de la retórica, que á la gra
mática. 

Danse por interjecciones: Ah, oí, oh, ola, cáspita, caramba, 
ea, bravo, bueno, vaya, he, ya, tale, ojalá, S1IS, ánimo, guarda, 
chito, silencio, ce, lindo, {amoso, pllf, dianche, cte. 

Pero sin estas, Ó COD estas intcrjccciones, 5011 lanlas las formas in-
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terjcrtivas, que puede der.irsc no bay una VOl en las lenguas, que á 
estas formas no corre~ponda. AsI como con todo, y de todo podemos 
interrogar, asl tambien ese/amar admirados de todo, y con todo. 

CAPIT(;LO VIII. 

Damos fin á la lexigrana con la tabla de las terminaciones de los 
nombres aumentativos y diminutivos, mas en uso en nuestra lengua. 

Llamamos aumentativas aquellas terminaciones que dan al posi
tivo, al cual se unen, una significacion de aumento palente. Ej ; 

Simple. - SimplO.Y, SimpIAZO. 

y son dimimutivas todas cuantas terminaciones concurren á dismi
nuir ó rebajar la significacion propia del positivo. Ej.: 

Pollo. - PollITO, polllLLO, potllCO. 

IIay tambien aumentativos de aumentativos, y diminutivos de 
\liminutivos , como 

De picara : picaron, picarona:o, 
De chico: chiquitín, chiquiRn;tin, chiquinnitillo. 

Veamos aquí las terminaciones mas notables: 

A umentatitos. 

ON ... -Hombron, giganton. 

O~A .. -~Iujcrona, picarona. 

AZO .. -nribonazo, perrazo. 

ZA ... -l\latronaza, bestiaza. 

TE ... -Caballerote, amigote. 

OTE .. -Animalote, grandote. 

OTA .-Simplola, reOla. 

Diminutivos. 

ITO. '" -Señorito, perrilo. 
leo .... -1\looico, tontico. 
CITO ... -Pobreci lo, hom brecito. 
elLLO .-Ruincillo, grandecillo. 
ILLO ... -Gatillo, dinerillo. 
VELO .. -Mozuelo, pilluelo. 
ETE .... -MozaIVt·le, cavallerelr. 
EJO .... -Animalejo, cuarlejo. 
IN ...... -(;hiquinin, monin. 
UN ..... -Callcjon, ponlon. 
ellA .. . -Hilacha, coracha. 
VCHA .. -Casucha. 
1;(; .\ ... -Casuca . 

Tambien hay irrcgulalidad en la formacion de los diminutivos, no 
menos que en la de lO!; aumentativos: de Buey, Boyazo; de nurno, 
non~zo; de Ciego, Crgucluclo; de Fea, Fehuela, ele. 

5 
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Pero guardese el disclpulo de creer que las antecedentes termina
ciones, ui otras muchas que pudieramos darle, significan siempre 
lo que aparece, pues hay diminutivos que pueden ir por aumentali
' 'os, como estos por diminutivos; todo depende del sentido que 
nos proponemos dar á las palabras. ya propio. ya metafórico. 

Lejos de indicar siempre aumento algunas de las trrminaciones 
apuntadas arriba, dan idea de la accion, y del instrumento con que 
fue ejecutada: as! decimos, de sable. sablazo; de pistola, pisto
letazo; como de piedra, estoque y cuchillo; pedrada. estocada. 
cucbillada. 

Ni todos los nombres admiten tampoco aquellas terminaciones: 
este es un punto que el dlscfpulo debe t'studiar cuidadosamente, no 
en las gramáticas. porque nada le dirian de proycrho. si solo en 
el Diccionario de la lengua. 
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Vamos A entrar en la sintáxis, y esle es el terreno donde cor
responde que el señor Sal vA y yo midamos el ingenio. La cueslion 
es escabrosa, la viCloria incierta, ó mas bien de mi adversario, 
contra el cual llevo armas muy desiguales, pues, 

« Con la aficion de toda mi vida A las buenas letras, y con el ES

« TUDIO de las lenguas principales entre las muertas y las vivas, se 
« me excitó (1) el deseo de llenar de algun modo el vacio de una 
« Gramática de la actual lengua castellana. » (Sall'á, prólogo, 
pág. xx.) 

Yo me acuerdo que no pasé de lo que se llama menorista, allá 
en el estudio; y de un tal estado, baSla el de un helenista con Inru
las de políglota, bay mucblsima distancia. 

Pero haga el cielo lo que fuere servido que tanto seré mas es
timado, SI SALGO CON LO QUE PRETE:'I'DO , cuanto á mayores 
peligros me he puesto que se pusieron los GRAMÁTICOS andan
tes de los pasadossiglos. (Don Quijote.) 

(1) ¡Claro está ! ~! Y como V. estudió entre las muerta. y las vivas, las 
principales lenguas, que regularmente estarian enferma •• contagió la ac
tual y la anligua castellana. 

No criticamos el entre, no; decirnos esto, no mas que por decir. 
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Conocidas ya las formas ICIigráficas de las yoce, de la lengua, bay 
que entrar á señalar el órden con que debemos construir dichas 
yoces, y esto es lo que enseila la sintáxis; porque aqui no se trata de 
la forma de las palabras, sino de combinar estas regular y ordena
damente, para espresar nucstros pensamientos por medio de propo
siciones, frases y periodos. 

Hemos visto que puede ser perfecta la proposicion constando de 
sugelo y verbo, porque el mayor contenido decimos que es ya un 
complemento, asf llamado porque completa la accion del verbo 
con, ó sin, el aU.lilio de una preposicion; y puede haber comple
mento de proposicion, y complemento de complemento. 

El órden lógico aconscja que "aya n las palJbras en la proposicion 
sucediéndoie directamente, es decir, 10 el sugeto; 20 el verbo; 30 el 
complemento. Pero nuestra lengua, tan a\ ellida con la invcr ion, 
asf es majestuosa y elegante en la ronslruCI ion inversa, como en la 
directa: lo cual nos ahorra el dar reglas sobre la maleria, impor
tándonos lo mismo que Jovellános en lugar de decir: 

Veo el velo conyugal rolo por mano temeraria. 
Veo rolo el velo conyugal por mano LelJleraria. 

dijera: Veo por mano temeraria ro ·o el velo conjoga!. 
Donde el complemento indirecto va invertido. 
Digamos al discipulo, ante todas cosas, y mas por estcnso, lo que 

entendemos por 
COIl1PLEII1ENTO. 

Es aquella palabra ó frase que, directa ó indirectamente, com
pleta la accion que el verbo anuncia; palabra ó frase á la fual 
pueden senir oLras á su vez de complementos, como tendremos 
ol'asion para notarlo en adelante. El complemento es directo coando 
6e une inmediatemente á un verbo (ransiti1.·o. Ej. : 

Amo la lectura. 

Llllmamosle directo porque se junta con el "crho sin prrposi-
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cion, aunque bien empIcamos esta cuando el sullstautivo repre
senta persona Ó cosa personificada. sin dejar de ser directo el como 
Illemento, 

Amo Á mi mujer. 1 Calumnia Á la virtud. 

Pero esta regla de esecpcion no cabe, si es un substantivo rela
tivo el complemento, ni cuando la eufonta la rechaza, 

CrecME ... 1 Busca amigos ... 

Pues creeme Á mí, es un pleonasmo; y, busca Á amigos, nadie lo 
diria. 

E! complemento es indirecto cuando se separa del verbo por 
medio de una preJlosicion túcita ó espresa. 

)Ie dedico AL estudio. 1 Vengo Á, ó, PARA jugar. 1 Sospecho que robas. 

Donde vemos que, robas, es complemento indirecto, como estudio, 
como jugar; porque el verbo sospechar va aqul en sentido neutro; 
sospecho, no dice sino, tengo sospechas DE. 

Ya vamos viendo que el verbo t¡'ansitivo puede tener por com
plemento directo Ó indirecto, otro verbo, un substantivo abso
luto, ó relativo, y aun una JlroJlosicion entera . En el primer caso, 
el I'erbo toma el nombre de verbo antecedente, y de subsiguiente 
el verbo complemento . 

Este complemento será directo siempre que le veamos conforme 
con las reglas ya esplicadas, 

Quiero COI·rer. 

Pero será indirecto tantas cuantas veces veamos entre él y su 

anlecedente un complemento directo. 

Tengo (gusto ) EN bablar. I Llcvo (intenlo) DE reñir. 

El verbo intransitivo no puede tener complemento directo, á 
110 darle (uerza transitiva, lo cual no es raro en nuestra lengua: 

Llovieron picdras los ciclos. I Corrieron sangre los rios. 

Fuera de casos tales, siempre será indirecto el complemento, 

Voy Á la Opera. I Vengo DE can/al'. 

Es de creer que el señor Sah á no entienda eso de complemento 
directo, ni indirecto, porque yo tampoco entiendo lo que él quiso 

dl'(' ir con su, ( Pág. 120 ) 
« Colocase en dativo aquello ¡Í que resulta daño ó provecho de la 

5. 
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« accion del \'crbo, sin ser el objeto directo de ella, CUANDO LO 

« UAI (1); Y POR ESTO empleamos en unas locuciones la preposi
• don á, y en otras la para: El acusativo recibe en latin la 3ccion 
« riel I'erbo; y POR ESTO (2) LO llamamos persona paciente ó caso 
« objetivo. » 

Lo dicho basta p3ra que el discípu lo comprl'nd3 lo que es el com
pie mento , y cuando este es directo, euando indirecto. Entremos 
ahora á examinar con la debid3 atencion las siete palabras cuyas 
rormas vimos en la lexigrafía . 

CAPITULO 1. 

SUBSTANTlVO. 

Ya dijimos que el substantivo es absoluto ó relativo. Como ab
soluto abraza UD sentido mas Ó menos es tenso : en, 

La España proulIcc vúw. 

El sentido del substautÍl o vu!Q C5 indefinido, es ulla idea metafí
sica, una como personificacion del objeto enunciado; idea muy di
rerente de la que damos diciendo, 

La España produce buen l ,j11O. 

Porque esta es ya una abstraccion que mira, no á todo lo que es vino, 
si tan solo al buen vino; y si decimos, 

Los vinos, los bueno& vino, de Espaila. 

La abstracdon desaparece; uos apartarnos del sentido metafísico, y 
entrarnos, por consiguiente, en un nllevo órdell de ideas, como que 
cada suerte de \ in05 rormará un individuo diferente. 

Vino, es lalllbicn un substantivo divisible, sin dejar de ser vino . 
por grande ó pequcila que la porcioll parezca; y esta circunstancia 
nos pOli e en In necesidad de considerar el substantivo como divisi
ble, y como indil'iduo, ó indivisible. 

(1) Cuando hay ¿ qué ? . . confieso qu e no sé si el LO so refie re a aque· 
lJo, á daño, á prot'echo, á l'e rbo, Ó á objelo. 

(2) y YAN DOS ... Porque recibe IlN J.ATIN la accion del verbo; si 13 
l"ci biera en GRINGO, LO llamaríamos penona agente ••. • No es desgracia '7 
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El divisible es aquel que, aun dividido en partes, conserva su ser 
intacto, ó sea su esencia, como le sucede al vino. Ej. : 

Bebimos todo cuanto vino quisimos, y todavía sobró vino; trae, pues, 
tino del vino que souró. 

Es indilJidtw, aquel que contando su individualidad en la especie, 
deja de ser di vidiéndole, lo cual ocurre con los substantivos pera., 
castaña, alJellana, ete., los que no son pera, castaña, ni ave
llana despues de divididos; sino pedazos de pera, de castaña y de 
avellana, 

Dame una avellana. I Dame un pedazo de avellana . 

Sacaron una naranja; comimos de ella, y todavla sobró .••.. no 
una naranja, si un cacho, un pedazo del individuo naranja. 

De aquí la consecuencia de tener que emplear el número singular 
para los substantivos dilJisibles, y el plural para los individuos en 
casos Como el siguiente: 

INDEFINIDO 

Divi.iblCl. Individuol. 
La España prorluce vino, trigo, li- La España produce na"anjas, 

.110, algodon, $al, azucaro aceituna., manzanas, elC. 
No sé si compraré paño. No ,é si aquí venden media •. 
ESlC no es pais de arroz. Ese no lleva %apalol. 
Tengo avcrsion al dinero . Tengo galla de bi:cochol. 

Beba V. de ese vino. 
No cortes de ese paño. 
Parte de ere queso. 
Tome. V. de ere dinero. 

DEFINIDO . 

Alcanza de esas naranjal. 
Alargame aquellas medias. 
Ponle ese par de ::apalos. 
Deme V. de esol bi::cocho •. 

Esta regla de division del substantivo es de suma importancia. 
Salir de ella no es posible sin alterar el número, y si ponernos los 
substantivos indilJiduos de los precedentes ejemplos, en el número 
singular, y en el plural los divisibles, veremos destruida total
IJlcnte la idea. 

Ilemos dicho que es substantivo todo aquello qul' esplica substan
cia, y considerado bajo este punto de ,'ista, no bay una palabra en 
las lenguas que deje de ser un substantivo. Ej. : 

Al salir.......... .. ... .\ la salida. 
No tengo nada.... ... . No tengo cOla alguna . 
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EIIi de las niñas...... La plllabl'a de las niñas. 
Lo bueno.............. La cOla buena. 
El como............... La cau&a Ó el modo. 
Siempre con sus AYES.. Siempre con sus quejas. 
No liene un pero. ..... No liene tacha. 

lIay subslantil"Os que tienen dos significados, uno propio, otro 
figurado ó metafórico, como gallo por el ave, y gallo por aquel 
que lodo lo manda, ó quiere mandar en un pueblo ó comunidad. 

Cuide mucbo el discípulo de no usar tales substantivos en el sen
tido metafórico, cuando la estructura de la frase sea de manera que 
dé lugar á equivocos, ó pueda quitar á la idea el carácter de conci
sion y claridad convenientes; pues digan cuanto quieran los parti
darios de las figuras, no está en estas lo sublime del estilo, si en 
la sencillez y naturalidad con que la verdad se engalana. Poquisimo 
ennoblecen el pensamiento Crases como esta: 

No hay pluma tan bien corlada como la su)'a. 

¿ Cuanto mas breve y mas noble, 

No bay escritor como él? 

Ni es menos inexacto el vulgo en los modismos: 

Cara de rosa, de afUcena. I Ojos de lucero. I Pimpollo de oro 
Labios de coral, elc. 

y annque es verdad que las palabras no tienen otro sentido que 
el que nosotros queremos darles, siempre se ba de entender que 
han de ir aquellas arregladas á la idea de imitacion efectiva; y aqul 
falta esta imitadon, pues nadie ha ,-isto cara en una rosa, ni seria 
hermosa una caTa (color) de rosa, aunque queramos suponer eli
dido este substantivo. 

CASOS. 

Los casos ó posiciones del substantivo absoluto son tres, y cuatro 
los del relativo. 

:lo, como sugcto del verbo; 
20, como complemento directo del yerba; 
30, como complemento indirecto del ,erbo, de un adjetiro, ó de 

otro substantiyo; 
"0, que es el relatiro, como complemento indirecto del verbo, sin 

preposidon . 
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I~n el 10 , como en el 2<> de estos casos, va el substantivo sin prc
posicion, a no ser la esccpcion que nOlamos en la pág. 53. Ej. : 

4 o Bien habrá visto el LHCTOR 

En hostería ó convento... (RIARTB. 

20 Chocan'ero y bufon quiero que seas, 
Cantor de cascabel y de botarga. 1I10RATlN. 

En el tercero de aquellos casos es indispensable la preposicion, 
y un solo ejcmplo justificará lo que alli dijimos. 

30 ¿Quien DEL trueno AL ESTRUENDO pavoroso 
No desmayó? DE tal horror TESTIGO. lIIELRNDEZ. 

En el cuarto no puede ir la preposicion , á 110 cometer un pleo-
1I0smo: Ej., 

'o Por el primer terceto voy entrando, 
y aun parece que entre con pie derecho, 
Pues fin con este verso LE voy danrlo ... ( LE, á tl1.) 

LOPH OH VBGA. 

Para que el discfpulo comprenda mejor estas posiciones del 
substantil'o relativo, darnos aqui todas las que puede tornar siendo: 

Sugeto 
del verbo. 

Complemento de Complemento di- Complemento indi-
prepo.icion. recto del verbo. recto del verbo. 

Yo hablo .. """ DIce DB mi. 
Tú comes . .... .. ltic DE tí. 
Él duerm!' .. "" Vengo pon el. 

J ul'go CON ella. 
Cuida DH si. 

))¡¡ quiere. 
TE adora. 
LB ve. 
LA busca. 
SR maló. 

NOJo/rol dcci- Huye DI! noso- ~os teme. 
mos. tras. 

!'ololro. jugais .. Trabaja r.t.RA vo- Os proteje. 
solros. 

.\IE dice. 
TE ese.ribe. 
LB anuncia. 
LB aseguró. 
SB dió un pistole

tazo. 
Nos cuenta. 

Os niega . 

El/o, rien ....... Sale POR ellos. Los engafia. LES sucl'de. 
LAS corleja. L~s dió. 

Lo hacen POR sí. SR compromelie- SI! dieron un abrazo. 
ron. 

No porque ocurra la redundancia de estos relativos, será menos 
elocuente, ni menos enérjica la rrase; pero en tales casos el primer 
SUbstantivo es el complemento directo Ó indirecto del verbo, no pu
diendo serlo el redundante sino de ulla preposicion. Ej. : 

Me ha dicho á Mi que DO queria vcnir. 
Yo á Ti no te llamo para nadl. 
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La redundancia es á veces indispensable, como cuando Douef'limOi 
del adjetivo mismo para dar ma) or valor y enerjia á la ~p,ntencia. 
Ej. : 

Me ha dicho á mi mismo que le vió. 

Cuando los relatil'os mi, tí, sí, siguen á la preposicion con, for
man con ella una sola palabra, y por término de esta, la silaba 
go. Ej.: 

Conmigo, contigo, consi!lo. 

Nada mas dijcramos de estos substantivos relatÍl'os á no ,'ef 
tan extraviado el uso, por falta de regla, sin duda, pueslo que 
célebres escritores ponen lo por le, los por les, ó vice versa, y 
no es estraño que asl suceda cuando el seJior Sal vá mismo, tan paga
do de buen gramálico, y no menos castíci-culto, se pierde en 
el camino, aunque no por esto acusa miedo ni palidez, cosa que 
probablemente nOlariamos desde luego, en cualquier semblante mo
desto. 

« Los, dice, P.~ RECE el acusativo Olas propio del plural: Los ani
ce quilaron, amaba los ; aunque no seria NI una gran (alta. ni 
« cosa que carezca de buenas autoridades, decir: Les aniquila
« ron, amabales.» (pag.166.) 

Esto vale tanto como decir que los y les son sinónimos, que pue
den ir uno por otro, en fin, que son complementos de una misma 
naturaleza. j Enorme desatino! Los significa ellos, complemento 
direclo; y les Á ELLOS, complemento indirecto. Esa voz pasiva, de 
que tanto nos habla Salvá, pone muy en claro el lugar que á cada 
uno de aquellos substantivos LES (1) corresponde, pues siempre 
que la frase puede ir de acU,"a á pasiva pide los, que nos dará ellos, 
y les será en el caso contrario por á ellos. Ej. : 

Los aniquilaron ... " ... .. ... .. .. Ello! fueron alli'Tuilados . 
. ~mabalol .... . ...... "... .... .. . Ello. eran amados. 
Lo. teme ... , .. , ............ . ,. Ellus son temidos. 
Los puse como un trapo........ Ello. fueron puestos, etr. 

Le. di para beber ........... " File dado á ellos. 
Les escribo con esta fecha. .. . .• Eltoy escribiendo á ellol. 
Les anuncié mi ida .. ,. ......... Fui anunciada á ello •. 
Le. dije que se fueran.... ...... Fue dicho á ellos, etc. 

« Terminacion , añade Salvá, hablando del les, que se emplea 

(1) El lugar que corresponde á ellos, ¡e,tamo,? 
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« de ord'inario (f), cuando precede el le al afijo yal l'erbo, y nos 
I( referimos á personas ó cosas del género masculino, v. g. le les 
« acusa (2). Sin embargo, si('ndo positivo que el afijo se halla en 
« estas locuciones en acusa til'o , no puede reprobarse absolutamente 
« que diga Quintana: por grandes que se LOS supoflga; se LOS 

« mantendria en el libre ejercicio de su religion; si se LOS hace 
« teatrales dejan de ser pastoriles, » 

j Reprobarse absolutamente! •. , y quien reprobaria lo que tan 
ajustado está con el verdadero principio. ¿ Hay alli sino: Ellos se
rian mantenidos, supuestos y hechos/ ... Lo digno de absoluta 
reprobacion es el, SB LES acusa, no menos que la doctrina en que 
Salvá le apoya; pues debió decir, se los acusa: esto es, ELLOS SOll 

ACUSADOS, porque no podemos decir, son acusados á ellos, como de 
se LES dio, diriamos, fue dado á ELLOS, Y no, ELLOS fueron dados. 
Ya se ve cuan infundado es eso de que les se emplea despues dr se. 

La lengua castellana está muy de acuerdo en esta parte con todas 
las demas lenguas, cosa que debiera saber el polígloto. 

Español, Inglés. \ Aleman. Francél, 
Se tOs acusa. Tbcre are aeeu.ed .. , Man SIl': teschuldigé. On tES aceuse. 
Se LES dice .. There is spo\¡em TO Mau tUNEN sagé .... On LEUR di!' 

TIIElIl. 

Esas letras grandes de la primera Hnea dicen LOS. las de /a se
gunda LES, es decir ELLOS en el primer caso, Á ELLOS en el se 
gundo, cUJa diferencia es grandisima. 

Mas claro: 
Yo digo, se LES perdona ..• ¿ Cual es el complemento directo de 

perdonar? ... eso ... el delito ... el crimen, etc., y vuelvo por pasiva: 
eso, el crimen es perdonado A ellos (les). 

Se LES (3) acusa .•. ¿cual es el complemento direoto de acusar? 
DE un robo, DE un asesinato. No es, pues, complemento directo, sino 
;ndirecto, puesto que hay preposicion ..... Doy dos complemenlo~ 
indirectos á acusar, dejando les ... No puedo decir, DE UII robo ES 
¡¡CUsado á ellos, pero si, de un robo son acusados ... elJos .. , LOS ... 
(ladrones), ó ellos (los) son acusados DE un robo ... Y ¿ babrá loda-
via dudas sobre si ha de ser los ó les? ¿ Y hay quien diga que bien 
Pudiera pasar los por les, ó les por los, y que les se pone siempre 
despues de se? 

(1) La Gramática no liene ningun o,.dinario, ni CUESBRO. 

(2) i Qué delirio! ... 
(3) i ESP/.~NDOROSA LÁ~'PARA no te apagues!., . 
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Estos mismos principIOS son aplicables á la y le para el género 
femenino, teniendo presente que la es ella, y le á el/a (1). 

Por lo que hace al substantivo relativo le del género masculino, 
diremos que no hay razon ni motivo para posponerle a ese LO bár
baro, que tantos abogados encuentra. 

Si lo es oel género neutro, como lodos dicen, ¿ porqué aplicarle 
al masculino en perjuicio del le? Con este no puede ocurrir equi
voco, ni por consiguiente duda: con aquel, uno y otro. Vamos á pro
barlo. 

ce La Gramática del castellano, segun ahora LO hablamos, no 
ce puede ser la del tiempo de Cervantes.» (Salvll, pág. 83, Com
pendio.) 

«Se comprenden entre comas los incidentes cortos de la oracion, 
« quitados lus cuales no se destruye el sentido, ni la construccion de 
« las demas partes de la sentencia.» (Sall'á, p. 39~.) 

Pues la precedente quedaria asi : La Gramática del castellano, 
no puede ser la del tiempo de Cervantes. 

No analicemos este modelo de buena ¡ocucion casI elZana, porq lIe 
no es del caso (2), pero ¿ qué quiere decir ese incidente corlo , Se
gun ahora LO hablamos? ¿ No es idéntico ú .•.......•.• 

(1) Dice Salvá á este propósito: 
ce Comiene advertir en este ltlgar á los principiantes, que hay mue/lO' 

« verbos que piden este pronombre femenino, ya en acusativo, ya en da
ce tivo, segun que es ó no el término de su acciono Diremos de consiguiente, 
« LA. imbui en el menosprecio del mundo, y, LE imbuí el meno.¡precio de I 
« mu.ndo, porque estas oraciones, vueltas por pasiva, dirian, ella (ue ;m· 
ce buida por mí en el menosprecio del mundo, y, el menosprecio del mundo 
« (ue imbuido á ella por mi. » 

!Iuy bien, pero ¿ cuales son esos muchos verbos? ¿ Porqué no se le in
dican al principiante? Esto es cicncial, y sino no hay regla. Pues TODOS 
los verbos transitivos tienen igual virtud, dando la para hacer el se
gundo complemento indirecto en la oracion activa, porque si fuera le, se 
IJallarian dos en ta misma frase , y csto no lo quiere la gramática, y le 
cuando el segundo complemento es directo. Ej. : 

Yo LA IIcye E:'i mi coche (indirecto 0120 ). 

Yo LE llevé ~1I eoelte (dirl"cto el 20 ). 

Es decir: Ella fue llevada EN mi coche. 
Mi coche fue llevado Á ELLA. 

Y la cuestion es esta: ro llevé en mi coche, ¿qu~? tsa mujer, ella.
ro llevé mi coche, ¿il quien? á esa mujer, á ella. 

Esto es, en efecto, lo que dice la gramática. 
p i l\i r{'sultaria un grande interes en decir que la gramática del ras!,-
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Segun ahora lo acabamos de hablar, ó de decir, ó de probar? .. 
Segun ahora lo estamos haLlando, 6 diciendo, ó probando? 

61 

y este es el giro comun que damos al discurso, cada vez que, sc
guros de nuestro razonamiento, insistimos afirmándole con sentencias 
ya entendidas. 1. Cabria pues tal equivoco con el substantivo le? .• 

De ningun modo. 
Lo va tambien muy mal, y con equivoco, delante de adjeth'os 

verbales cuya terminacion es idéntica á la primera Ó tercera per

Sona del subjuntivo. 

Digase LE. 

Pero cuando lo libre 
Tenga por cosa cierta. VILLEG,\S. 

Lo no debiera representar substantivo, si solo adjetivo, yerbo, 
ó ir en lugar de una proposicion entera, y aunque parece atrevido 
el aserto, no lo es tanto que sin ruudamcnto le e~pongamos. 

Lo oigo..... es lo mismo que ... oigo 6.0 (1) que dice, 
Lo adverli. . » adverli 6.0. 

Discto, ele.. » dile 6'0, etc. 

« Me convidó á comer, dice Salvá, porque lo insinuó su bcrmano, 
« esto es, porque su hermano insinuó (lo) que me convidase á co
« mero Las mesas estaban puestas segun lo previno, es decir, segun 
« previno (lo) que estuvieran puestas. " 

Claro está que aqui el lo nada licnc que vcr con los substantivos. 
Pero aun volviendo á los tres primeros ejemplos donde ello apa

rece á primera viOla substantivado, yo no tengo inconveniente en 
esplicarle por medio del adjeliro que, diciendo, oigo que ... ad
vertí que, dice que, etc. Lo cnal nos inclina á pensar que ello 
nunca mira ni debe mirar aisladamente á un substantivo, sino á 
una frase entera, Ó al menos, á un miemblo considerable de ella, sin 
nler mas que adjetivo. 

En esta proposicion ¿QUIERES EL Dl:SERO? responderé DAlIELO. 

Estará aqui ello en representacioll de dinero? •• No : yo no puedo 
decir .... Dame lo dinero; lo significa eso, esa cosa, ó la cosa, 

llallO, nada tiene que ver con la gramática del tiempo, porque sabido es que 
si aquella ~escribe (como e. probable) los usos, trajes, y gestos de los cas
tellanos, Nta se entendera necesar iamente con la. eslacion'" 

(1) y aqui eso, por esa cosa, no precisamenle se refiere á substantivo, sino 
m~s bien represenla una rrasc, una sentencia entera, y espucsla anlerior
Ilh!ule. 

6 
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ó si se quiere, el, ese dinero que me orreces; luego si lo. cuando 
trato de esplicarle no me da por resultado cosa ni dinero, que so.) 
sub tanUvos, sino, eso, esa, la, el, ele, todos adjelil'os, y de
lante del determinado cosa ó dinero, ¿ qué razon hay para ponerle 
en lugar de castellano, libro, y hasta hijo ti hombre, como hace 
Salvá en aquello dI', se LO ve llegar con los brazos abiertos 'l ..• 

Ilay mas; la illl"ariabilidad de este relatiro LO, dice bastante para 
que entendamos que no atiende directamente á los objetos, puesto 
que no puede concordar con ellos. Ej. : 

Esta bata y el gorro ponlol alli, que "pa volviendo á cala, donde 
LO /te de hallar. JllORATlN. 

¿ Puede concertar lo con bata y gorro? ¿ No está el lo por un 
todo? Todo e, adjetivo, sin que obste el Que filosóficamente le con
sideremos como substantivo (totu",), porque no quiere decir cosas, 
sino todas las cosas; y toda esta eslension tomó en cuenta Mora
lin, aunque á primera yista parezca que lie concretó á ambas, 
gorro y bata. 

¿Es V. jugador? Lo soy. 
¿Son VV. jugadores? Lo somos. 

Es decir, somos eso que V. dice. Y no olvidemos, para cerrar la 
puerta á los argumentos, que elle es substantivo relativo, que viene 
de él, tambien substantivo, y que uno y otro cuadran bien ponién
dose en lugar de los substantil'05 comunes; mas ello, es, como ~a 
dijimos, un adjetivo substantirado; no quiere decir cosa, sino LA 
cosa, como eso, esto, por esa, esta cosa. 

Entre los fuertisimos argumentos que acusa Salvá contra los leis
las (1) traigamos aqui e,te (pág. 429). 

« A no variar el giro de la orarion, no pOdran ellos ( los leístas) 
« dejar de decir. Siendo Matilde la única qt¡e podía sacarle del 
« aptlrO, el se LO pidió (que le sacase) con toda la eficacia qua 
« i/lspira el deseo de salvar la vida.» 

La fuerza de este argumento está en, se lo pidió, frase ti double 
sen s , como dicen los franceses, porque no Queremos imitar al seüor 
Salvó, abriendo ojos que conviene se mantengan cerrados. 

Imposible que un escrilor, dotado de un mediano oido, empleara 
aquel verbo en semejante caso: parecen os demasiado imperativo, 
sobre todo haciéndonos cargo del apurado trance del demandantr . 

(1) Partidarios del le ( segun Satva) 
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y aunque pedir significa Lambicn rogar, de este ó de suplicar ,e 
habria servido cualquiera que no fuera Salvá. Pero hay mas; aquí rl 
lo, no está en representacion de un substantivo, que es la conlienda 
de los leistas (1), sino en lugar de una frase (QUE LE SACAS!!) ; . . • 

luego el argumento es Decio, y malo el abogado de los LOístas. 
No hay inconveniente en conservar ello para casos como aquel, y 

aun es uti!: que no represente substancias, si solo cosas insubstan
ciales, es cuanto queremos, pues (como dice Sall"á), «El buen escri
tor busca los rodeos necesarios para salvar la obscenidad [ ... y 
si él lo fuera no hubiera escrito: 

« Convencit.lo como estoi de la inutilidad de este paso,no quiero 
« DA.RLO.» 

Que media uocena de palabras obscenas, y solo usadas entre lo 
mas vil de la sociedad, pongan ello como representante de substan
tivos que la deceneia manda pasar en silencio, eso mismo prueba 
bastante para dejarle reducido á casos tan con lados , eOIl los cuales 
nada tienen que ver la literatura, ni la lengua: y una HZ que se re
conoce que el tal adjetivo, junto con ciertos verbos, recuerda acciones 
nada decentes, menor sera el número de estas, cuanto menos usemos 
de aquel; DO se le ponga, pues, en competencia con el substantil'o 
LE. 

Me, te, S8, son á veces espletiros, como cuando decimos: Yo me 
arreglo mis negocios; tu te estás callando; él se lo guisa, y él se lo 
come; 101 cuales no hacen ralla al sentido de la oracion. 

El relatil'o se, cuando envuel\'e pluralidad, pide con ciertos verbos 
un complemento espreso , sin el cual diera márgen á una multitud de 
equívocos. Ej. : 

Esas mugeres SE engañan. I Ambos aulores SE contradicen. 

¿ Se engañan una á otra, ó se engañan en lo que dicen? 
¿ Se contradicen mutuamente, ó estan en contradicion , cada uno 

consigo mismo, esto es, con su propia doctrina? 
Ya se ve CUBn fácilmente se pueden confundir las ideas. 

(1) Morati .. lo el : 
Ayer 

Casi toda la ma ñana 
Anduve bu. cando ci gorro, 
Porque mi seiIora herma na 
Me LB guardó, tao guardado, 
Que ni aun ella se acordaba 
Donde LB puso. 
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« l'l'o puede ir se, detras de une persona de \·er bo que termine por 

« S, Y no se puede decir espli.:arásselo dejemósselo, en lugar de, 

« se lo esplicarás, y podemos dejarselo . » ( Sahá, p. 163.) 

Estraño parece que asf se esplique un esclavo del uso, y que con

juga jactaisos, reprendiendo il Mira porque dijo, agraviaiso1. 

Es tan corriente oir, 

Digamouelo sin que nadie lo entienda. 
Conlemosselo á su padre para que le corri;a. 
Hagamosselo presente al juez, ele. 

Que lejos de condrnar este giro, le recomendamos en obsequio de 

la brevedad. 

Y notese que de intento hemos puesto dos ss, aunque basta una 

sola, perdiendo el verbo la suya, como ocurre cuando se le une el 

substantivo nos, asf : 

1/agamo-no1. 1 1/agamo-•elo, etc. 

Tambienes menester que el discfpulo examine bien, anles de em

plear estos relativos, el lugar que les corresponde, y de este modo 

e\'ilará el equivoco á que da márgen Meleudez. Ej.: 

Amigo, 

Querido amigo, generoso padre 
No tu modestia mi entusiasmo culpe: 
Permileme gloriar, cantar ME deja 
Tu sencilla bondad ... 

Hay duda en si ha de ser la bondad la cantada, ó la que ha de 

permitir que el poeta cante, y esto por solo haber antepuesto el 

relativo al yerbo antecedente. 

El substantivo relativo sugPto se omite en nuestra lengua por fl'

¡;Ja general, á no querer insistir demasiado en la afirmacion, como 

cuando decimos: 

Tú, tú, lo has dicho, ó simplemente : Tú lo has dicho. 

y por eso es que cuando casos tales no ocurren, aprnas se ve un 

!olo relativo. Ej : 

A yeces ( ) lirne criado; 
Pero con tao nuera moda 
Que ( ) no le paga racion, 
Sino que segun las cosas 
Que ( ) le manda, asi por pirzas 
( ) Le concierta..... L• Hoz. 
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Gracias al cielo ( ) doy que ya del cuello 
De L'Jdo el grave yugo ( ) he sacudido, 
Y que del viento el mar embravecido, 

lií 

( ) Veré desde la tierra sin ( ) temello (l). GARCILASO. 

Estos relathos, yendo espresos, preceden al l"erho, ó rorman con él 
una sola palabra, todos cuantos no sean sugetos, á no ser que el Yerbo 
se halle en infinitivo, en imperativo, ó que va¡a con un adjetivo 
activo , en cuyo caso es de rigor que el substantivo esté precedido 
del verbo, pero Jos demas tiempos dejan libre eleccion. Ej.: 

Y apurelos con él: al templo augusto 
Él me int1·odujo de la san la 7'emü. 
Y debole su amor, y cuanto abriga 
Srnlir sublime el corazon le debo. MORATJ!'I. 

Acuerdate que en tu busca, 
Y arrojándole en el suelo, 
Para tornarte á nacer. 

La J'ieja Rebutcona, romance. 

En los tres últimos versos hay, como se ve, imperatiyo, adjelii"O 
activo, é infinitivo; el substantivo no puede ocupar otro lugar, á no 
ser en los dos ultimas dándoles verbo antecedente. que en tal caso 
no importa anteponer el relativo ; si hay discrecion para decir, 

Dejame lamentar el desvarío. DR llERDAS. 

¡,Que MR podrá robar, di, Posidonio? JovnLÁNos. 
Y mientras miserablemente n estan los otros abrasando. 

FRAY LUIS J}Jl Lt0:-1. 

Dice el uso en casos tales : 

Para hacerle dar veinte palos ... 
}'lindo/ e á buscar ... 

f O sin causa os aborrece. 
! Hasta no poderor ver. CASTILLRJO . 

En rrases tales echamos de menos el único adorno de la palabra, 
ru~l es la claridad. Entre hacerle dar, -y hacer darle hay oposicion 
manifiesta, y lo que es mas, dos complementos distintos. Si se quiso 
decir : Para hacer que le den, dtjose precisarncute lo contrario : 

(1) El romance á GnnoNCIO (de 1\Joratin) está tan ajustado á este sistemA, 
como si compuesto le hubiera el mas desdeñoso guardian . Y no pcdia el 
asunto otro estilo. 

6 
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Hacerle que de, pOl'quec to cs lo que entendemos Clt, he tle hacerle 
dar veinte duros, que equivale á, he de hacer que dé, he dc obli
garle á que dé veinte duros. 

YéntloLE á busrar : ¿ Quien va? Yo, tú, él: ¿ á quien buscamos '1 
á él, á IIna persona; luego es le, cl complemento de buscar, y dc.
pues de cste tlebe colorarsc : Yentlo á buscarle. yendo buscándole . 

A este principio faltó Castillejo cn su, 

lIasta no plJ,JerOS ver. 

Pero Lope de I'ega le respctó diciendo, 

Tendió la máno, y 110 pudiendo asiLLO . 

Nu as! Sal vá, que attop()lIando (como él dice de Cienfucgos) to
tles los elementos tic la gramá.tica, pone en la suya (pág. 11.) : Al 
maestro toca irLE haciendo obseruar •.... 

El maestro ~'a haciendo AL discfpulo que observe, pero nunca 
I,aciendo IRLE, scñor mio, porque si bien estos complementos van 
usados de ese modo, siempre que preceden á otros complcmentos de 
substantivos absolutos, como se ye en las frases. irle á la mano 
sacarle de sus casillas, cte., esto consiste en que dichas frases n~ 
le drjan Olro lu~ar: pero eu la de V. hay el verbo ir y el adjeliyo 
haciendo, cuya accion es del maestro, y despues observar que per
tenece al discípulo 1 es, pues, claro que ha de ser IR, haciéndo-LE 
obserl ar. 

Deselll oll'iendo mas este principio decimos: demos que el ante
cedeute tlel adjetivo activo sea un infinitivo, si la al'cion de este, es 
del ,ugcto que babIa, y la de aquel del de quien se habla, el suu -
tautil o rclatiro es necesariamente del infinitiYo, cuantlo el adjeti\o 
dcterminado viene de vcrbo illtrcUlSilivo. Ej. : 

~Ie gusta wrLE trabaJando . 

Mas cuando el infinitil"o es accion propia dcl su"cto, y la que este 
cspresa con el arljetÍlo recae CH el complelllcnto, este comple
IIlcnto será del adjetivo, y nunca del inflnitilo. Ej.: 

Suele venir buscánuo:\lE. 

lIii destruye esta regla la concurrencia de do~ rclatiros puestos 
dc"tlUes del "erbo, sean por ejemplo esto, : Se la enVIaré , se los 
'Jut',. e lo diré 
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Futuro. 

EIlYiare.ela .. . 
UarélelOI ... . 
Dirételo .... . . 

SINTÁXIS. 

Infinitivo. 

Enviarlela ••• 
Darselo., .... 
Decirselo. '" 

Adjetivo activo. 

Enviándotela .. 
Dándoselos .. ,. 
Diciéndose/o ... 

lm¡)erallto. 

Enviase/a. 
Da.e/os. 
Di.elo (1). 

G7 

Aqul el el relativo se es complemento indirecto, y está por le, les, 
que la eufonia ha debido condenar para e,·itar el, le la, les los, le 
lo, elc.; pero será complemento directo el se, haciendo indirectos 
los siguientes, en casos como cite: 

Se me hizo un reo......... . •.. me a 1111 

S. le alteró la biil, . .......... le il él. 
Se Le dad el pasaporLe .... " .. te a tí. 

Va, pues, el se, en sentido pasivo, no reflexito, COIllO suponen los 
gramáticos, porque el reflelivo no cliste en los nombres, ni ell lo' 
verbos de la lengua. Digamos : 

La lengua se J¡abla. I Esla casa se vende. I Esla obra merece imprimirse. 

Que tu nombre en los siglos con los nombres 
De Arislides y Sócrates divinos 
En uno se veneren. MELfiNDEZ . 

¿ Puede la lengua hablarse, la casa I'enderse, la obra imprimirse, 
ni el nombre vCDerarse? Sea venerado ... merece ser impresa, etc. 

Los substantivos relatÍlos le, la, los, las, complementos directos 
del lerbo. DO estaD en su lugar ruando precedcD á infinitivo rOIl 

lerbo antecedente, y se rrfieren á objetos inanimados. Bien dicho 
está; aludiendo á una persona: la oi canta¡'; pero mll~ mal si el re
latil'o la es referente á ¡:ubstanti\"ús tales como copla, aria: la per
sona canta, no la aria ni la copla, y debe decirse: oi cantar ESA 

aria, ESA copla, teniendo cuidado de emplear aquellos relativus 
ruando hablamos de )Jer-unas , y cuando de cosas, los afljetivos ese. 
esa, esos, esas, cOlllos cuales 110 pude Mjar de ser correcta la ¡ocu
cion, 

Lus substantilos rclatilos cntrdn en la cOJlstruccion con los abso
lulOS, J poco importa anteponer ó posponer unos á otros, en no ral
tando á las le)e, de la concordanCID. 

<':ompraria UIl 30mbrero ~i le viera. 
Hombres como ell", pocos hay. 
rOlotra. 50)5 lus Juect., 

(1) Si el substantivo (>3 ha de unir;,e á la segunda pClsona del plulal ,l.: 
Imperativo, (lerdera cl \crLo la lerminacioll d.-Ama-ol, teme-DI; prro 
se dice id-Ol, ! no ;-nl. 
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La construccion del substantil'o absoluto es tamblen rueH. Es
preso ó tácito; 5010 ó seguido de otros muchos; precedido de arlje
tivo ó sin él; en constru('cion directa Ó Íll\'ersa ; antes ó des pues del 
Yerbo, de todos modos elitará equil'ocos con tal que D':> le ta~te la 
concordancia. Ej. : 

Boileau pondera hasta lal punlo la dificullad dcll?1Ieto, 
Que pretende ( ) que uno solo ( ) como ( J es té, ele. 
Creo que ( ) tuvo mucha ra70n....... lIlARTIN e Z DB LA RoSA. 

E! aleo solamente á los siervos se concede. 
Necesidad, {a v(,r, celo, codicia 
Forman tumul :o, con{ .. sion, y priesa. 
Las voces, lo. ladrido. de los per!', s. DE ARGBNSOLA. 

Del tiempo el ocio torpe y los e1lgañol 
n el paso d " las lioras y del dia 
Reputaban los nuestros por eSlraijos. 

Da bienes {orltma •.. I Fortuna da bienes . . . 1 Pudo haber r!icho 
Que no estan escritol. I Que ",erito. no están. J lambien GOIiCORA. 

Sin embargo, usase en el e, lilo epistolar comenzar asi: Mtly Señor 
mio ... á la de V ... á la apreciable de V. de/i5 del corriente, etc. 
Es una falta imperdonable; yo no puedo suplir el substantivo carta, 
pues que no han hahlado de ella. El adjetivo la no me determina 
nJda, Ó muchas cosas á la "ez, puede suponerse, como carta, filí
pica, chan;a, reSpllesta, pregunta, ele., etc. 

Cuando queremos hablar de cosa ó cosas pertenecientes á Jos seres 
verdaderos, ó ficticios, que empleamos corno >ugelos del Hrb(l, aque
lla irá en singular, allnque el sugeto lleyc el plural, si es única en el 
Sl'T, y en plural como el sugcto, cuando ella reune pluralidad. Ej. : 

La. ace. renen len,gua (y no, lenguas J. 
Lo. peces ticnen ojos ( 'i no, ojo ) . 

Prro cuando el complemento se pone por sugelo, y este por com
plemento, bien podemos sen irnos dl'i plural para ambos, y decir: 

Las alma, de losju.lo •. I Las lengua., las cola. de las ave • . 
J.a~ cabe:a. de los hombre., clc. 

Aunque cada ju~ tll no tiene sino un alma; cada al P. una lengua r 
una cola; rada hombre una cabeza. 
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CAPITULO JI. 

ADJETIVO CALIFICATIVO. 

Ya conocemos los tres grados de significacion de este adjetiro, y el 
modo de hacerle concordar en género y número con el substanliYo : 
vengamos sin embargo á la práctica. 

Un adjetivo antepuesto al substantivo significa á veces una cosa 
muy diferente á cuando se le ve pospuesto. Hombre grande, pobre 
hombre, no es lo mismo que grande hombre, hombre pobre. Pobre 
y grande anlepuesl os, estan en seDlido figurado, y se apartan, como 
olros muchos adjetil'os, de su genuina significacion, como cuando 
decimos: 

BlIen pua es el tal caballero. 
raliente bribon es Yi.;entc. 
Gran tuno me parece. 
Es un pedazo de animal. 

Hay mas: si no usamos de los adjetiros con la debida moderacion, 
habrá casos eD que las ideas sp,an enigmas, cuya solucion esté en la 
última palabra, y entonces es intolerable la tortura de nuestra mente, 
siempre afanada por adivinar la del sugeto que nos babia; porque la 
inversion de las palabras, es confusion de l~.s ideas en murbisimas 
ocasiones. Ej. : 

Para tan grande obra un 1010 hombre haY. 
Para tan grande obra UD hombre solo hay: 

jo Un solo hombre, los demas son incapaces. 
20 Un hombre solo, cuando se necesitarian ciento. 

He visto á Juan el tuerto. 
He visto al tuerto Juan. 

10 A Juan elluerto, no al otro Juan. 
20 Al tuerto Juan, no á los otros tuertos, sino al solo tuerto que se 

IlJma Juan. 
Cuando un substanti\'o lleva marcada patentemente su calidad, 

Inútil nos parece la concurreDcia del adjetivo, y aun dañosa, porque 
debilita la idea. Estrañamos que un Martinez tle la Rosa nos venga en 
su .Arte poetica con: cadáver inanimado, tempestad terrible, pie
dad blanda, mas desechas las alas mal seguras, etc., pues no bay 
cadáyer animado, tempestad que no diga mas que terrible, piedad 
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dura, Ili está mal seguro lo desecho, ni desecho lo mal seguro: es
tos, entre poelas, sOll1'ipios : y entre gramáticos {ol/age, asl como 
la blanca nicle, y la dulce micl de Salló, sin hacer caso de que Val
des tlijo : 

La suave miel que liban 
Del romeral norido, 
Las abejas con ellos 
Causa amargor y haltio. 

Contra esle abuso de palabras hubo tle decir Moralin 

Hará que en su alUbanza desvaríes 
Llamándola de amor ponzoila breve, 
Ó madre pel'la ilennosa de Tubiel. 

Es lambicn de desear que, cuando conCllfTen dos substantivos ellla 
)Jroposícion, se proceda con discernimiento para dar el adjetivo á 
aquel que le pertenece, en obsequio de la claridad y precision de la 
idea; pues hay gran direrencia en decir: 

Parte del brazo fracturado, Ó fracturada. 
Una pierna de carnero a.ado, Ó asada, 
rna camisa de hilo negro, Ó negra. 

(1 SB~IEJANTE al rasgo que hemos celebrarlo del maeslro Fray Luis 
« de Leon, hallanse muchos esparcidos en sus oLras",,)) 

M.RTIN~Z DR LA. ROSA. 

Semejantes quiere la gramática. lIallanse muchos rasgos seme
jal1tes al rasgo celebrado. 

Pero descuidos tales son muy frecuentes en este aulor, y lambiell 
sU('le darnos 1:erSO$ qne no son sino renglones. 

En diez páginas de su Arte poética, hallamos, oscura, ardiente. 
rica, {ecunda, osada, arrogante {antasia, á cadu paso; y lo mis
mo sucede con su, .util, noble, fecundo. divino, creador ingenio. 

Otros adjeti\'os pone en conlradircion con la idea anunciada. 

El alma goza 
Al ver las varias partes conveni~ntcs 
l .. igadas en un punlo, 
y que abarc~r consigue pere:nlj! 
De una .ola mirada su conjunto, 

No puede haber pere;a en una sola mirada. ¿Qué le quedaria al 
poeta si, para abaTcar el cOl1junto, neccsitara el alma de quince mi
radas? •. 
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Demantlalc piedad, instale, ruega, 
El recucnlo de un padre tierno invoca ... 

¿ Tierno el padre, ó iuyoca con ternura? 
La palabra no es nada cuando á tales dudas da lugar. 

y ya anunciaban 
Que file un tiempo morada de los hombres 
Los sepulcros que orlaban la ancha via : 
A su arrimo descansa el pasagcro; 
Que ellos le dan $ombl-o y reposo . .. al caho 
Á las puertas tocaba ....•. 

Ella misma, 
Vueltos al cirIo los piadosos ojos 
Se lo rogó con su angultia; y la e'peran:/I 
llrilló al morir en su serena frente. 

7t 

¿ Son yersos los dos de letra bastardilla? Bien puede oponer Sah'á 
su ... Es cierto que no encontrándose/e, 

~i e ndo, pues, la propiedad de este adjelivo dur calidad al substan
ti\O, examinemos este, y si, como )'a bemos dicho, lleva en sí idea 
adj('Liva calificalira, como sucede á carbon, hierro, agua, bola, etc., 
no digamos que son, negro, duro, humeda )' redonda, porque es 
noticia harta de correr por todas partes. Y esto mismo debe obser
varse con ~arios verbos tomados en su propio y natural .enLido. ¿A 
qué, abrasarse de calor, helarse de fria, hincarse de rodillas, subir 
arriba, bajar abajo, etc., etc.? - j Lo quiere el uso! .•. Cosas usa
ron el Cíd y sus contemporaneos, que nadie usa hey. 

No fallan tampoco adjetivos cuyo significado requiere no poca alen
cion. Viejo, por ej., tiene sus límites, y no debe calificar personas 
cUl'a edad disconvenga de lo que la palabra indica, Suele decirse, 
¿ Quien de 10$ dos es 1I1as viejo? y esto cuando se trala de sugetos 
que estan en la flor de la edad . Tambien es muy necio eso de, Am
bos son malos, pero.,. ese me parece el mejor, debiendo decirse, 
el menos malo, porque mejor es solo para lo bueno. 

Al tratar del adjetivo delerminatil'o escribimos un, ninglm, 01-
flun, y e Las son en efecto sus formas primitivas, y las que empleJ
mos siempre que aquellos adjetivos, y otros, como gran, cuan, tan, 
buen, mal, cte., preceden á un substantivo absolulO, ó á un adjetÍl o 
calificatiro del género masculino aquellos, y de ambos los último'. 
Si furren dcspues, los primeros tomarán una o, y á para el feme. 
Jlino, siendo la termioacion para los restantes como aqui se nola 

rno, alguno, ninguno. I Grana., cuan/o, tanto, bueno, malo. 
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Si los adjetivos rueren mi, tu, su, para delante de nombres, sin 
estos, ó des pues de estos. barán, 

Mio, tuyo, suyo. 

Los poctas no toman en cuenta estas reglas cuando necesitan la 
silaba para Ilcnar el vaclo que sin ella seria de notar en el verso, y 
por tanto vemos, entre otros, que Jovellános dijo, 

; CUANTO dulces serán nuestros abrazos! 
i Oh CUANTO nuestras pláticas sabrosas! 

1Jli, tu, su, son adjetivos cuyo significado pide preclslon y e<
mero, sin lo cual quedará la idea posesiva obscura, ó acaso trastro
cada . 

Mis hermanos. I TUI primos. 

Aqui nadie sabe el número; pueden ser dos como ser vcinle; ber
mano y hermanas, Ó hermanos. Siendo esto cierto, ¿ de que nos 
sine la palabra? 

Juan, Mariquila y su madre, uan ido ;\ paseo. 

¿ La madre de quien? ¿ de Juan? Entonces es preciso traer el $U 

madre delante de Mariquita, ¿ De Mariquita? pues pongase Juan el 
último, Mariquita, su madre, y Juall. 

Faltar pudo á su patria el grande Osuna, 
Pero no á su defensa sus hazañas. QUEVBDO. 

Vicioso es el modo de esplicar la idea, aunque rácilmenle la com
prendamos. ¿ A qné derensa no se ralló, á la propia, ó á la de la 
patria? ¿ Como concordar StU hazañas con {altar no pudo? 

Si bay substantivos que en si mismos llevan idea adjetiva califi
eatil'a, tambien ,'eremos adjelil'os con ruerza substantiva, cuando 
cOncurrcn sin sn determinado, ya antecedan á yerba, } a le sigan 

E.le es un bribon ... '.'" .. ... . "'j ¡ J/ombt·e. 
Nillguf10 puede conmIgo, . . , ..... ( llombre. 
Es un moreno agraciado .... ,. . . . por Color. 
Elo lo hizo sin malicia ... .. ... . .. ) Co,a. 
Los mios, los nuestm •. , .. , .. . . .. . Pariente., soldarlo. , clc. 

Merecen especial mencion los adjetivos el, que, qu ien, cuyo. 
cada. cual, tal, alfluno, todo. 

El, la, y los plurales, han de prec~der al substantil'o siempre que 
hayamos de calificarle determinando su genuina y posilim signif'-
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caeion, como cuando decimos: Voy á hacer LA punta á estl' 
clal'o ¡ y se omitirá el adjetivo (1) cuando lomamos el substantÍlo 
en sentido figurado. Ej. : Yoy á hacer punta, esto es, salgo, me 
dirijo, me encamino el primero á tal parte. En igual caso ,cmos: 

lIacer la cama ............. . 
Dar el perro ............... . 
Poner la lengua ............ . 
Da r la, señas .............. . 
Tener la casa llena .... .•... . 
llevar e, capote ........... .. 
Echar las plantas .. ........ . . 
Pasar la plaza ......... " .. . 
No tocar el pilo ............ . 

lIacer cama. 
Dar perro. 
Poner lengua. 
Dar seilas. 
Tener casa. 
Llevar capote. 
Echar plantas. 
Pasar plaza. 
No tocar pilo. 

Andar en los paños.. . .. . .. . Anuar en ó con paños, etc. (2) 

Conviene omitirle cuando por medio de los adjetivos de determi-
nada posesion se logra abreriar la idea: mejor dicho está: 

Tu mujer. .... . ..... . ....... que La mujer tuya. 
Su abuelo.......... .. . ...... El abuelo suyo. 

Mi casa ..................... j (La casa mia. 

Nuestros amigos......... ...• LOI amigos .. uedros. 

Que, es invariable, y por tanto hace á ambos géneros y números, á 
cosas como á personas. 

Equivale á cuan ó cuanto, cuando lo, detrrmina el adjetivo que le 
precede. Ej. : Sé lo infame que es e5a mujer ¡-y aun sin el adjelh o 
lo. Ej.: Si llegasen á conocer los principes que baralamente com
pran la aficion de los vasallos. MELO. 

Admite delante los adjetivos el, la. lo, los, las, y ya yayan Cl

presos, ya lácitos, el que, es en tal caso cual ó cuales; quien ó quie
nes; cuyo, cuya ¡cuyos ó cuyas. 

El que quiera venir que venga. 
Se 13 idea á que se encamina e,a pregunta. 
¿ De qué te quejas? 

Siempre que las preposicione~ en ó á, preceden á que como adjc
ti 1'0 referente á sitio ó lugar, fuera mas exacto usar del adl'crbio 
donde ó adonde. Ej. : Esta es la casa EX QUE yo nací. El punto á 
que se dirije la tropa ••. etc. En que, á que, estan por en la que, 

(1) No fallan ~seepciones, sobre todo en el gran enuJol de rerranes e 
idiotismos que tiene nuestra lengua. 

(2) Vease lo que decimos~ : fin del C31'illdo I!I 
7 
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en la cual, en cuya casa; al que, al cual, á cuyo punto: mas 
sencillo seria donde, adonde. 

Quien, se aplica á personas y á cosas personificadas; su plural es 
quiencs, que, como el singular, hace á ambos géneros. Ej.: El su
seto de q uíen se habló ayer: 

Sus cuerdas, mis colchones 
En quien suavemente. VILLEGAS. 

Equivale á uno, unos; este, estos; aquel ó aquellos, cuando Jleva 
fuerza substantiva y distributiva. Ej.: Quien ('anta, quien llora. 
Q¡denes quierell, quienes no. 

Cuyo, concuerda COIl el objeto poseido, -y nunca con el poseedor. 
Ej. : Ese orador cuya elocuencia. 

Este adjetivo no permite ningun otro determinativo delante del 
objeto poseido, á 110 ir en lugar de de quien. Ej. : 

¿ Cuyo es elte I 
ruyo es el ',sombrero que está alh? 

Le vemos tambien haciendo de substantivo 

Cada madama 
V i con su cuyo. IGLESIAS. 

Cada. es de ambos géneros y números; bace como que ú cosas y lJ. 
personas. Ej _ : 

rada semana . I Cada hombre. I Cada diez años. 

Si le $igue que ó cuando, forma modos adverbiales, cuya signifi
cacion es, sicm pre qua, ó, cada ve.:: que; y as! se dice cada que, 
caela y cuando. 

Cual, cuyo plural es cuales, bace á ~mbos géneros. Ej.: 

¿ Cual es su apinion? l i. Cuales son los motivos? 
El asunto del cual no tenia noticia. 

Yease ademas lo que hemos dicho de los arljelivos que y quien, 
para cuyos ejemplos puede senil' cual. 

Tal, y tales plural, son tambien de ambos géneros, pero este ad
jetivo lleva en si fuerza comparati\ a, á no ir en lugar de una pala
bra injuriosa, como cuando decimos: Yo le haré ver si soy un TAL; 

esto es un picaro, un t'ogo, un holga:an I etc . 

Tal hombre lalcs procederes. l Tal para cual. 

Yease lo que dijimos de quien en los dos últimos ejemplos. 
Alguno, alguna, tienen dos si['nificacioncs di<tinta~: son alguten, 
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algun sugeto ó alguna coso, siempre que preceden al adjetivo ó al 

'erbo. Ej. : 

Algufl. chismoso lo ha dicho. I Alguno habrá capaz de ello. 

y tambien precedidos del I"Crbo en la forma interrogante: 

¿ Vendrá alguno esla nocho? 

y equivale á nadie, ninguno, ó nada, si \3 pospuesto al substan· 

tivo, al adjetivo ó al \'erho, ruera del caso antedicho, como ocurre en 

las oraciones negativas. Ej.: 

No be visto persona alguna. I No sé que haya algtmo lan tonto. 
No se me da cosa alguna. 

« Todo lleva en el sentido de que Yamos hablando, el articulo mos

« culino, pues no decimos lo todo de la cuestioll, sinó el todo, pero 

« cuando se une corno nculro, le antecedt', no el articulo, sino el pro· 

1( nombre lo neutro.» (Salvá, p. 156.) 

Cuando el principiante sepa dislin~uir bien el todo substanliro 

( por totalidad) y el todo neutro (por todas las cosas) se reirá de 

la precedente regla, y no caerá seguramente en el lazo que ella le 

tiende, porque se acordará que lo no puede determinar substantivo 

ninguno, cuya atribucion es solamente de los adjctilos determina

tivos. 
No se opone á esto que digamos: á lo grande, á lo duque, ele., en 

cuyos ejemplos se le ve precedido de la prcposicion á indi,pensable, 

significando lo, la moda, la tISan:a, la manera de un ... Ó, como 

un duque, etr. 

Pero bien puede suceder que un discípulo del señor Sull á llegue 

á creer que le es permitido decir, LO TODO estropea ese hombre, 

donde LO, ANTECEDE á to~o en sentido neutro, como lo aconseja 

el maestro. 
Nosotros queremos que en tales casos pongan nuestros discípulos 

ello despucs del todo; y cuidarán que LO, anteceda á ycrho, siem

pre que hayan de dar á la frase un giro directo. Ej. : Ese hombre LO 

estropea todo. 
De cuyos ejem¡,los se deduce que no bay caso ninguno en obsequio 

de la regla del señor Salvá; como que no puede ser adjcli' o deler

minali\'o cllo (1), si solo complemento de un verbo, ó cuando mas 

(1) Solo de COfa cuyo sígnificado embebe él mismo en IIn scnlicJn nentro 

como subslantil'o Lo bueno, lo titil, clc., eslan por la rosa buena, \llil, ele.; 

Ó bien, por lo que es bueno, lo que e. ulil. 
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de c;c todo, lomando el lo por eso, que es cuanta estension pode-
11105 darle. Ej.: Ese hombre estropea lodo ESO. 

« En los demas casos el nombrc que sigue al adjelh'o todo, \'a Ó 

~ no precedido uel artículo definido con arreglo a los principios 
« sentados en las pilginas 118 y 1;12. Por esta razon, se espresa en 
« salió TODA LA gente á verle, y SE O!llITE en , es digno de loda 
« consideracion.)) (Salva, ib. ) 

Se omite porque se lo amojó a Sa" á omitirle poniendo el subs
tanlho en sentido indefinido, pero si el t1iscipulo quiere determinar 
(',c substantivo, no puede OlllITlnLIl; tendrá que decir, Es d'igno de 
toda LA conslderacion debida a su honrad.:z. 

El adjeti, o caiificatjyü debe ir trus el substantivo calificado. el de 
los determinaLÍlos delante; siendo de notar que los monosílabos 
no permiteu la inversion, á no concurrir con un adverbio que 
ponga el sugeto en grado superlatho. Bien diremos: Que hombre 
este; Que accion aquella; pero no, hombre el, arcíon la; sino el 
hombre, la aecion; ú bombre el mas inmoral, accion la mas ruin. 

) Rey dl' los otros rios caudalo~o, 
Que en fama claro, en ondas c"íslalino, 
Tosca guirnalda de robusto pino, 
t: itie tu frenLe y tu c~bcllo ondo.o. GONGURA. 

COllcurren á yeces dos, tres. cuatro ó mas substantilos que cali
fica UD solo adjetivo puesto ClI el número p!ural, aunque aquellos 
sean de géneros distintos. El uso lo quiere aSi, y sea mal gusto, ó 
desaliño de lIue,tros autores, por dar siempre preferencia al ma cu
lino, se ,'e con frecuencia disonanria y dureza en la frase, aparlan
dola de la eUfonia, ) haciéndola atropellar las reglas de la CODcor
.dunda sin objeLo ni necesidad. En este defecLo incurrió JOI'ellános 
diciendo: 

" La causa del m~rito y la inocencia ultrajados y perscg1tÚ!os. l) 

Porque este encuentro de géneros di,tinto< es facil de r\ il~r, y 
i ruan mas /luida y noble nos parece la oracioll adorna tia con las 
galas de la armonla! ... 

Oigamos á DOll L eulI/lrt) ,u 01'1]/111 : 

Ccdl el N1CJlltO 
De fU docl1pnria, y vieras condu 'da 
])el nislirn salh go fJUC 011' ~irH', 
Anrlla bt\tl.II'Ja C'J1I tazoll cllinc;,rll, 
líebo;a",Jo de ltiniclIle chocolale 

©Biblioteca Nacional de Colombia



SINTÁXIS. 

(Racion clImplida para tres doctores 
De Salamanca ), Y en cristal luciente, 
Agua que serenó barro do Andujar, 
Tierno Y sabroso pan, mucha abundancia 
De leves torLas, y bizcochos dllros 
Que toda absorven la pocion suave 
De soconusco, Y su dureza pierd en. 
No con tarrto placer el lobo hambrienlo, 
JlIira la enferma res, que en solitario 
Bosque perdiÓ el pastor, como el ayurro 
Huesped el don que le presento ópimo. 

( i Tiempos, siglos dichosos! cuando al mundo 
I De la fiera ambician, fiero heroismo. fuINOSO. 

77 

Ese es el verdadero uso de los adjelil'os; el ~olo que les corres
ponde en obsequio de la claridad, sin la cual es inútil la palabrn. 

Ni tenemos por mas privilegiados tampoco , los nombres llama
dos colectivos (1 ). 

Se agolpó el pueblo, y amolinaclos se dirijieron á casa del gobr rna<lor. 
S.\LVÁ. 

Poner este ejemplo para probar que, alguna vez conciertan 10$ 
nombres colectivos con un adjeti va, ó un verbo del plural, es el 
colmo de la demencia. El nombre colectivo es pueblo, pero ¿ donde 
~slá la concordancia plural? .ti lllotin<Jdos se dirigieron, son partPs 
rererentes á un substantivo tácito, no al colectiyo espreso, con el 
cual concuerdan agolpó el, siendo esta la orucion, Se agolpó el 
pueblo, y (sus, ó los IlABtTAI'iTES) AMOTINADOS se dirijieron, elc ... 

No importa en efecto que la voz pueblo lleve iúea coleclil'a ó mul
lIplice, representar no puede sino una masa, un objeto, una singu
laridad, en fin, absoluta, y tan absoluta como multitud Ó much edum
bre, cuyas palabras exigen siempre el singular, ya determinen ó nI) 
especie. Ej.: Una mullitud de empleados absorve las riquezas dI' 
España.-Podemos decir absorven, pero en tal caso Ja no miramos 
á multitud. si solo á empleado,. 

I'ongase: 

Familia qUtl hirieron granucs senicios á la p3tri3. 

Mal dicho, si; pero no es familia el sugeto de hicierol1, silla 1:<
IlIYIOUOS, que con el adjetivo cuyos, en QUE, dejamos tácito. 

(1) 1!a<l~ . 1 nnmhre r < PSf' lI'3,j" : ;un s lI b ,13nlll OS ffl lll illl CS , :.J ' 
fl115. 

J . 
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.\usencia total del adjetivo calificatil'o en la proposicion no puede 
orurrir nuuca, á no suplirle por medio de un substantivo que califi
que, en cuyo caso será complemento el substantivo calificado. Ej . : 

Su carácter dr¿ro. . ....... i Es ese hombre lan flhfido! 
La dureza de su carácter. j Es tauta la flufidia de ese hom: re! 

Pero una vez espreso en la proposicion, bien podemos suprimirle 
en uno ó mas de sus incidentes, y aun bacerle servir para calificar 
dos ó mas substantivos, sin salir del número singular. Ej. : 

Grande rue tu valor y t ) tu prudencia, 
y tambien ( ) tu constancia, Delio alldgo, 

) Asi será tu nombre ( J, as! el respeto, ctc. De CETlN \. 

DIcha lal envidiando al bajo sucIo, 
Que goza en el poeta, 
Su gloria, su delicia y pa: CO.l1PLET.1. V .\J.IIÉs 

Tumbien podemos dar á un solo substantivo dos, tres, y mas ad
jetilos calificativos, pero es preciso ir con discernimiento para que 
la construccioD no sea viciosa. Bien dijo Moratin : 

Luego amontonaras conrusamente 

Sacra, pro{U11a, 1l1lh'c rsal historia. 

Pero hay muchos adjetivos quP, como los verbos de que derivan, 
piden tal Ó tal preposicion para el complemento. y si en casos seme· 
jantes se dijera, 

Ese (¡omure es afable y útil Á toJos. 

Seria un solemne despropósito, porque no se puede ser arable á 
sino arahle con 

Los adjetivos dclerminatilos de posesion, CU)' 3 lndole parece exi
gir imperiosamente su espresa concurrencia al lado del obj eto po
seido, se omiten muchas "eces por gala, ~ nu por ell o de ·merece el 
leDguage. Ej. : 

Ya a lallzar se apl'cslaLall 
Con ( ) torpe lengua el infernal \'e l\ (· no. Q UII'ITANA . 

Dinero, alhajas, caballo, Irasla la \' Ít13 me C.plI e á perder, por de· 
f" ndcr á mis amos.-Es decir, mi umero, mi· alh,jas, elc. 

~t e tampoco raro el l er el. la , los, ctc., p r mi, (1/, w . .1J(lr li
/le : de 111 llosa ha dicho muy hien : 
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Pendiente da lu diestra una corona 
ne tristes siempra vivas; y LOS ojos 
Apenas alzas ..... 

¿ Porqué revuelta en espantoso velo 
Cubras la augusta faz? ..•• 

) Tt:S. 
i 
I 

) G 'LLRGO. 

) TU. 

73 

Ya hemos di('ho que estos y dernas adjetivos determinativos 1\11 

se prestan á la inversion fácilmente; ha!los que cambian de forllla 
para ello, y Olros de sentido (t). 

Ese hombre es un botarate. I El hombre ese es UII botarate. 

y aun sin salir del tono natnral, 

Aquellos soldados eran muy valientes. 
Los soldados aquel/os erJn muy valientes. 

y él los MIS prt'sentes 
Si,'mpre desestima ... 

y dijo un SU pajeeil'.l. 
J 

mios. ) 

I suyo, Ó 1LI1O de ms . . \ 
VGLESIA5. 

En el precedente ejemplo el mis y el su, esta n fuera de su lugar, 
porque los poetas tienen privilegios. y los prosistas no : dos adjeti
vos determinativos no van nunca juntos; tengalo presente el disci
pulo. 

Tambien bay adjetil'os. y aun suhst~l1lil'05, cuyo liSO da idea dc' 
la pobreza de la lengua, ó de la falta da luces en el aUlor que los 
emplea para verter un pensamicnto mal concebido, y por tanto. 
peor esplicado. Esto lo vernos muy frecuentemente por medio de las 
palabras cierto, cierta, especie, sl/crte, naturale;;a, rosa, cte., ele 

Tenia un cierlo aire de tristeza. I Era una esprrrc de nomrnrlatlbrn. 
SAl.VÁ. 

i Lástima! ~o poder saber el propio nombre de eso que tiene trazJ 
!le trisle:a. y mas lastima aun el no conocer cuantas especies ele 
nomenclaturas bay en el mundo. 

Cierto, cierta, signilir'an tal (Quidam), 311lepllc to al slIbstan
t ivo; y pospuestos t'eridico, rerdadero, seg/ira, cuyo significado 
Conserl'an aunque layan delante del determinado. con tal Que haya 
1In verbo intermedio. 

Circula CIF.RT\ noticia ... I Circula una no licia eIBaTA •.• 

CfElITA PS la noticia que rircula. 

(1) D"jando el IlJIUL11 por el burl,',co, i) rlr.]'rrcil/f¡('p, que al~" ,. nos 
ha de permitir 
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ACTIVO. 

Este adjetivo es de todos los verbos, de todos los modos, tiempos 
y personas, pues asi podemos decir: 

Comer Cantando. 
y 

Como, comias, comiste, comeremos, come.riais, CO-} CANTAN DO. 
med, coman, comiera, comiese, comiere, comido. 

Con todo, no indica el tiempo ni el modo, pue,to que su forma es 
inyariable; 5eflalale el ,'erbo antecedente que precisamente le ba de 
acompañar táci to ó espreso. 

Pueden ser complemento del verbo antecedente dos ó mas adje
tivos activos, en cuyo caso la conjuncion Y en medio de ellos, será 
indispensable ti innecesaria; indispensable cuando es de yerbo que 
por si solo puede completar el sentido, como lo hace el I'Crbo de 
accion; innecesaria, y aun inadmisible, cuando el adjetil'o no alcanza 
á dar el sentido que el antecedente deja pendiente, por venir de 
Hrbo de estado 

Agitándose lodas, 
y corriendo, Y saltando, 
y cruzando, Y tejiendo 
Mil re'fUellas y lazos, Y ALDÉS. 

Estaba llorando , . . ".. Le cojieron yendo. 
le vi escribiendo...... Me llamó ulando. 
Salió cantando .. ... , . • Se le ve siempre andando. 

En el primer caso el sentido esla completo; en el segundo ralta 
una cosa que le complete: por tanto, si damos Olro adjcti, o actil'o 11 

.. ada ejemplo, en los tres primeros será la conjullcioll indispensable, 
l los tres siguientes la repudiarán; 

Eslaba llorando Y Jurando. ,. Le cogieron yendo cazando (l). 
le I'i escribiendo Y rumando, Me llamó e./ando cenando, 
l-.lió canlando Y bailando.... Se le ,'C ,ieu'llre andando buscando ruidos. 

Precedido de la preposicion EX, forlJla una proposicion perfecta . 
h~ de precederle dicb.l prcposirion siempre que queremos e~plicar el 

1) Esto eonsislr en qu~ aquí el a,Jj"¡lIo .:tul'ced· ote carece de ~ccion, 
(' un idiolismo de sí"llJficacíon nula, I)uilese, ) rI fiClllidn no porlel er, 
l\ler~don. 
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modo ó medio de llegar al fin que no [Jrop0nCmos, Ó que ¡]omus á 
elltender que vamos á poner ó pusimos en práctica aquel medio. 
En estos casos, dependientes de lodos los tiempos, rno¡]os, números 
y personas, el adjetivo está considerado como verbo autece¡]cnte, Ó 

mejor como nn modo adverbial. 

En cantando calla el niño.. ... .. Asi que, Ó cuando cantan. 
En esplicando esLo nos iremos... Asi que, ó en cuanLo espliqllemos. 
En diciendo eslO se marchó..... Así que, ó como dijo, elc. 

Bien cabe la ilJlusion en ejemplos corno los anteriores, y con ella 
"criamos que el verbo antecedente iba precediendo á la preposicion 
sin altcrar el sentido; pero la preposicioll no es admisible cuando 
con el verbo y el adjetivo esprcsamos el modo de haccr ó dc eslar 
de un solo sugeto. Ej. : 

Caminaba llorando. I Habla ceceando. I Eslá tocando. 

Hay gram{¡ticos que dan el nombre de adjetivos activos iI los ter
minados en ente, ante; ya dijimos en la lexigraria que boy no son 
r.,tos adjctivos, sino verdaderos substantivos de igual valm y clase 
que los nombres rey, general, administmuor, comandante, 
herrador, etc., CIC., porque si 

ES ES TAMIlIE:'i 

Rey, el que reilla.................. Liliganle, el que liliga. 
General~ el que mauda ura l'jl.'rcílu. Amante, el que ama. 
Administrador, el que aunlÍlJiSlra. Pretendiente, el que preLende. 
Comandante, el que comallda.. .... Presidente, el que preside. 
Herrador. el que bierra ..... .. . . .. Asis/ente, el que asiste. 
Leedor, el que 16e.................. Leyente, el que lée. 

Por Jo mismo solo diremos que estos adjeti\ os substantivos bacen 
en general á dos géneros, y loman s para el plural: vense sin em
bargo asistenta, presidenla, etc., pUl' la mwjcr del asistente, del 
presidente, ctc. 

El acljeli\ o aclil'o puede tambien destruir la idea del que habla, 
si este no cuida de colocarle en su lugar correspondiente. Ej. : 

Encontré á Pedro Y6l\DO al monte. 

¿ Fra PEDRO el que iba. ó era yo? 

Le t:i ".SEA!\DO en el Prado. 

1. Quien pa"eaba, él ó ) o? .. 
Ocshacen. c estas duelas sab endo que el adjetit'o actit,o se <011-
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trae siempre al sllgeto agente, y los quc de Olra manera le empleen 
faltarán á la claridad: mas por la propia ralon que el adjetivo es 
del sugeto agente, rorrespondcle ir á su lauo , y no al del sugeto pa
ciente . Ej. : 

Yendo al monte encontré á Pedro 
Ó 

Encontré yendo al monte á Pedl·o. 
Paseando en el Prado vi il Manuel. 

PASIVO. 

Siempre que este adjetiYo indica una idea de hábito ó carácter de 
Un individuo, activa es necesariamente su significadon. Ej . : 

Ilombre leido...... Esto es, hábil. 
Ilombre instruido.. Esto es, inteligente. 

Mas si dijeremos : Libro leido, pasiva será la signiucacion de este 
adjetivo, porque no decimos que el libro es el hábil. el inteli
gente, sino que, ha sido leido. 

Llamase pasivo este adjetivo porque, como ),a dijimos, nos pre
senta los objetos, ó sean sugetos, esperimentando el erecto de las 
acciones, es decir, en sentido opueslo al del adjetiro aCliyo que da los 
seres en acciono Esta significacion pasiva es propia de todos los ad
jetivos terminados en ado , como cansado, en ido. C0ll10 t'endido, 

« Espresase la roz pasi1"a con el au~i1iar SEn, y el participio pa
sivo de un yerbo. » (Sallá,) 

Ni ser es yerho auxiliar (1), ni la voz pasiva existe en nuestros 
Yerbo~, ni de cada mil hay diez PAltTICIPIOS PASIYOS que juntarse 
puedan con el ycrbo SER; Y en este caso ¿cual carácter les Queda 
á los nOlecientos nOI'enla restantes? ¿pasilos no seran·?, .. Y si lo 
son, si acompañan á otros yerbos que al ser, 10 mismo influirá su 
significaciull en aquellos, que los diez en este, Yo SOY AMADO, es, 
dicen los gramáticos, un lerbo pasilo formado del auxiliar ser, YO 

SOl' , Y del P,\l\TICIPIO pasilo A1IADO. 

Yerbo es efectiramente el YO SOY, Y la sola palabra que se con
juga : soy, eres, es , somos, sois, son: ¿ pero es amado un I'crbo?,. 
¿se COlljuna ? .. Nosotros lemos amado en todos los modos, en todo~ 
los tiempos, en todas las per,onas, sin Olra modificacion que la de 

( ') Oc si mismo, como ocurre ellO el vrrbo hacer, etc" Que puede agrc
¡;arsc el infinitivo sin apoyo de otra palabra. Ej. : 

llice hacer.-Que es ser entcnuida... MARTIII"I!Z DE LA nOSA. 
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número y género, que es la esencia y calidad de TODO ADJETIVO. 

Nosotros-as somos amados, as. 
Si, pues, en la precedente pl'oposicion no hay mas verbo que, YO 

SOY ¿de qué? .• ¿de quien es au~iliar?" 

Del P .\RTlCIPIO. Si no hay tal pal'ticipio, si este ('s un nombre 

bárbaro: es un verdadero adjetivo positivo de cuya linea sale, como 

todos los demas, siempre qne asi nos convenga. Ej. : 

Yo soy amado, I Yo soy muy amado. I Yo soy amadllimo. 

¿Son tambien estos dos últimos participios pasivos?". 

No : el ,erdadcl'o pasivo es aquel que puede transformarse en 

activo (1) : I'eamuslo : 

Yo soy amado ...... , .,.. ... ftle aman, 6 se me ama. 

Yo estoy querido........... Me quieren, ó se me quiere. 

Yo me veo perseguido...... Me persiguen, 6 se me persigue. 

Me tienen atolondrado, .... Me atolondran, 6 se me atolondra. 

e halla favorecido......... Le favorecen, 6 se le favorrce. 

lIace aqui el ,erbo ser mas ni menos que los otros? Y porque 

digamos, es cosido. como decimos, es amado, ¿dejará el adjel.hu 

cosido de tener igual "alor que amado para prp.scntar su objeto es

perilllcnlanuo el cfedo de la aedon? .• Este pantalon eSLá. se halla 

YA cosido. " ese mucbacho es. está querido. amado, Y A amado. 

1.1H·gO no es la voz pa,iva privilejio esclusil o del \erbo ser, como 

pretende el señor Salvá, sin acordarse que poco despues destruye 

m propia doctrina con los ejemplos siguientes. « Si digo: La cruz 

(e p,'ecedia ó seguia tÍ la custodia; diriamos por pasiva: La custo

« rJia ERA (mejor ESTABA ó IBA ) precedida ó seguida por ó de 

ce la cruz . No as!: El ejército sitiaba la plaza; siendo esta la que 

ce ,ufre ó padece el sil io. » 

Esto ya es burlane drl p >i blico , ó ser muy loco. 

Llegó Don Dief o (á Orla). J LA IlALLÓ SITl.\DA POR EL ENE-

l\lIGO. MELO. 

¿ Qué mal 01' prueba contra Sal"á? .• 

No eliste tal "oz pa,ila lar mas q ;¡C la forma hl)ya ofuscado mas 

de un ent~ndirnieIlLO. Lo que bay es que todo ad;eLÍ\o pasÍl'o se re

fiere á un SUpUf·,tO, el cual ,¡ene á llue,tra illla ~ macioll, no como 

agente, sino como paciente que fue 6 si;, u' siendo. Ej. : 

IIe cantado esta nocbe en il tertulia. 

(t) Doctrina que nosotros admitimos ligeramente en nuestra obra iotil,> 

la la: Príncipes de la Lrrngllt caslillanne, publicada en París en 18:;8. 
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Ue cantado ¿ qué? una cosa; ¿ cual? una copla, un cantar, et(·. 
Una copla ha sido cantada por mí. Si en que la conslruccion sea di
recta ó iOl-ersa consiste la ,-oz pasiva, sus partidarios lo diran; mas 
no fue esto lo que entendieron griegos ni latinos, y la tal forma le 
va muy mal á nuestra lengua. 

Anunciada ya en la lexigrafia la razon de la invariabilidad de este 
adjetivo pasivo, yendo con el verbo haber, nada nos queda que aña
dir, sino que su conslruccion es en todos los demas casos, idéntica á 
la de los simples adjetivos, sujeto, como ellos, á concordar en gé
nero y número con el supuesto. 

De lo dicbo se infiere que los adjetivos pasivos de los verbos ser y 
estar son invariables, porque solo juegan con el verbo haber. 

CAPI TULO 111. 
VERBO. 

Antes de lodo conviene examinar cual diferencia eliste entre ser 
y estar, y cual entre haber por poseer, y haber unipersouuJ. 

Ser, illdiea la entidad, la esencia de las personas y de las cosas, 
} bace de todas las calidades de los objetos fisicos y metafisicos. 
animados é inanimados, una PERSO~JFJCACION de eterna existencia, 
sin dejar de considerar como tal todo cuanto corresponde j¡ oficio, 
empleo, profesion, dignidades del hombre. En una palabra, ser se 
"podera de los objetos, de sus calidades, ,-ic ios y ,irtudes. 

Estar, no quiere decir sino ser en estado; lleva una idea de 10-
ralidad, tanto en su significacion propia, como en la metafórica, idea 
que implica la manera de estar de las personas y de las cosas, tem
poral Ó accidentalmente. 

De lo dicho se infiere que el Yerbo ser hace todos los subSlanti,·os 
absolutos sus complementos directos, mientras que no pueden ser 
SiIlO Íltdirectos, cuando concurran con el ,el bo eS/OTo E_i. : 

Yo Soy hombre. . ..... . . ... ... 1'0 rstoy can~ado. 
Tu e;es ( ) honrado......... Tu estas con la calentura 
[ ila es ( ) alegre..... .. ... . . Ella eSlá alegre. 
'o,olrO somos ( ) ladrones. Nosolros estamo, borrachos. 

Vosotros soys alma. candidas. Vosotros eSlais ,in camisa. 
Ellos son mosqnitos.......... Ellos ,'stan muertos. 

Esta regla Que nos parece llana. segura y con 'tan te , pudiera rlcs
merecer si lijera é irrellexiramenle 110 drjaramos arra,lrar de ral-
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sa.- apariencias, sobre todo en las oraciones de interrogante, donde 

estar y ser se ponen en oposicion con el principio. 

¿ Comu eslá Francisco? I ¿ Qué es de Francisco? 

Pero un momento de atencion basta para llegar á ver que, en los 

dos idiotismos, no bay ser ni estw', filosóficamente hablando, ó 

cuando mas solo se nos pregunta, 

¿ Cual es el eslado de Francisco? 

Por lo tanto de condenar es la doctrina siguiente: 

« Se halla d verbo RSTAR por consiguiente, en las preguntas que 

se anuncian por cómo, en dónde, ó en qué. SALV.', p. 215. 

¿ Como ERES tan bobalicon ? .•. .. 1 
¿ En donde FUE eso que V. dice? (¿ Dice mal aqui el,., ? 

¿ En que soy yo parcia t ? ... , , .. , J 

« Se halla el verbo SER en casi todas las prrguntas en que entran 

« como signo interrogativo, qué, cuyo, de quien, ó de qué . . . » 

, • '? } SALVA, p. 2t5. 
¿ Que IlST AS haclcndo .. , '" .. , ... 

¿ De quien BSTABAS murmurando? ¿ Desdice aqui eslar? 
¿ De qué ESTUVO V. escaso? ...•. 

Ni alcanzamos tampoco cual razon pudo harer decir á aquel gra

mático, de un modo tan incisivo como absoluto. 

« El ,erbo estar rige á otro verbo por medio de una preposicinn. 

y al gerundio sin ella. LO QUE 1\0 ES DADO AL VERBO SER. 

Los perdonaré, pero SIlRÁ DJ.NDU)lF palabra de enmendar,,'. 

Esos pollos SON PARA que CF.l'iE tu padre esta nochl'. 

Era por ver si me decia lo contrario. 

¿Son castellanas esas yoces : será. son, era? 

Adtmas para que el verbo estar rija, tomo dire Salrá, á otro 

yerbo, hay necesidad de sacarle de su natural índole, arrebatándole 

POI' comiguiellte su propia significarion de EXISTIR, que es la que 

IJOsolros tomamos en cuenta, porque bacernos cargo de todas las 

significaciones suba!lernns, para dar una idea sinónima de las YOCCS, 

no fuera )a escribir un libIO intitulado gramática, sino una biblio

teca, Ó cuando menos, una enciclopedia ~ramátical, de eu) o empeño 

nos retrae aquello de, ars longa t'ita brevis: 'i en efeclo, en, 

Estoy por rtiiir con et, I Estuve por preguntarle. SALVÁ. 

10 no "eO el nrbo ESTAR: mi entendimiento, al apoderarse de 

aquellas ideas para rcsoll'crlas, me dice: 

Aquel TIF.NIlINTRNCION de l'ciíir con aquel otro. 

Tentacion~lle dan de reñir, etc. 
s 
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Nuestra doctrina tambien fuera erronea en este caso, ya que el 
yerbo ser, desviado de su indole, logra hacer del substantivo su 
complemento I:'lDIUECTO. Ej.: 

Soy con V. ó con VV. 

1IJ0dismo rerdadenlmenle notable IJor el equívoco, pues puede 
decir; 

Pienso, opil~o como V. 6 VV. 

Ó 

Dispeme, disimule V.-Al momento vuelvo, etc. 

Aunque es de ad\'erlir que fuera de un tal caso no cabe el equí
rOt'o, porque para la segunda significacion (Disimule V.) no admite 
la frase otro complemento que el subsLantil'O relativo, ni que el 
sugeto del verbo vaya e,preso; y en la primera es regular ver por 
complemento Ull subslantivo absoluto, y esplicilo el sugeto. 

YO soy con AJanucl-con et muchacho-con el señor Alcalde, etc. 

Mas muy mal dijeramos : 

YO soy con r., por disimule V 

y dado caso que algun fundamento hubiera para sostener esta 
doctrina, el gramático debió esplicarse como tal, Y no como pu
diera bacerlo el mas atrasado discipulo. Dijera, si lo sabe, qne bay 
regimen simple, y regimen compuesto; simple, como cuando de
cimos; Pedro es bueno; compuesto, en Pedro ES bueno para go
bernar una proYincia, donde la preposicion no es ciertamente rc
gimen de bueno, que lo es del "crbo SEn, si de este tambi('n. 

La Academia opina, y con razon, de distinta manera que Salvá; 
dice en su Diccionario, edicion de 1837, que el verbo ser rije pre
posiciono 

No es fácil confundir la significacion del Yerbo estar desde que I'l 
hombre aprende á distinguir cuales son fisicas, y cuales metaflsicas, 
las calidades de los seres; el adjetil'O bueno, por ejemplo, entra bien 
en este sbtema, Y decimos' 

Yo soy DUENO . 1 Yo esloy BUENO. 

Yo soy bueno, de la bondad eterna , de e a bondad que no pereciera 
aunque )0 y todos los de mas seres la abandonascmos yoluntaria
mente, como podieramos haciéndonos malos, porque toda, ia la su
pondriamos en el supremo hacedor de todas la~ (.)sa. Por 0:0 deci-
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mos con el verbo ser. Yo soy bueno, calidad de un ser espiritual ó 
metafísico de eterna existencia cual es la RONDAD. 

Yo estoy nUENO, de aquella bondad física, transitoria que hace 
en este momento el buen estado de mi SER, bondad cuya conserva
cion no depende de mi VOLUNTAD. porque si de ella dependiera, 
como hoy estoy bueno, querría estarlo, y lo estaria siempre, al modo 
que puedo (si quiero) SER bueno toda mi vida. Es, pues, bondad 
accidental: Hoy estoy hueno, mañana estaré enrermo. Asi en, 

Yo soy cojo, digo, que cojo naci. 
Estoy cojo, di&o, que mi cojera es accidental. 

Porque uno es hablar de las calidades naturales é inherentes al ser, 
y otro de Jos accidentes que sobrevienen al ser durante su exis
tencia. 

« No estoi de acuerdo con Clemencin que opina ( púg. t.22 del tomo 
« segundo de su comentario al Don Quijote) que ofende á los oidos 
« delicados la cspresion, Yo soy el que mc hallé presente, y que 
« estaria mejor, Yo soy el que se halló présente.» (Salvá, p. 118. ) 

Es incontestable la razon de Clemencin; El que, el (hombre) que 
me hallé, es un barbarismo atroz, y perdonen os el uso, si tal es 
(IUe ha olvidado lo de, Yo soy aquel caballero ..• que ANDA (J) 
( no ANDO ) por a]¡i en boca de la fama. 

I( Lo que no puede dudarse. continúa, es que seria intolerable 
« este modismo (2) en las dos primeras personas del plural, res
"pecto de las cuales no bay mas que una manera de I'~presarse : 
« Nosotros somos los que lo decimos, vosotros soy s los que lo 
« decis. Tampoco tiene lugar la locucion en las personas del singular 
« si las sigue otro \'crbo que ser; por lo que no puede decirse, yo 
« estoy aquí que lo SOSTIENE, sino, yo estoy aquí quc lo SOS
« TENGO; tú estás aquí que lo SOSTIENES, Y no que lo SOS
« TIENE.» 

¿ No es un absurdo el traer á cuento ejemplos que distan LanLo 
de la cuestion'? La docLrina de Clelllencill versa subre el sll!Jeto, 
sobre si ba de vencer el de la primera, ó el de la tercera per,ona , 
el yo, ó el que, por el hombre que. Siendo este, como la gramiÍ-

(i ) Esta era la gramática delliempo de Cervantes, señor Salva. 
(2) El de Clemencin no es modismo, señor Salvá ; es una frase conforme 

a las reglas generales de la gramitica : hs modismos son los dos modo. 
'1",rticulares de hablar que V. cita, y si no podemos csplicarno, de otra 
manera, seran tolerables, no intolerables. ¡ Por Dios; no vudl'a V. a es
cribir sin tener delante el Diccionario. 
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lic I lo'I('u,eIia, ha de decirse, halló, y no hallé. ¿ Jonde está, pues, 
el sugelo parJ reclamar el SOSTIENE por sostengo y sostienes? 
¿ Uay olros que TO, TÚ? ¿ Puede haber un espailOl tan torpe que 
ucccsile de tan sándia advertencia para salvar el barbarismo? 

YO estoy aqui, Y YO sostengo eso. 
1 Ú estás ar¡ui (1), y TÚ sostienes eso. 

Vease ahora si es, ó no, necesario el análisis del lenguage para 
(Iue el seIior Salvá y su; discipulos sepan cuando el que es relativo. 
""ando Cfl1ljulICiol1. 

HABER. 

Dice Sulvá h3blando de este verbo (pág. 217): 

« Tambien advertí en la nota segunda de la pág. 83, la singula
« ridad , de qu cuando haber significa celebrarse, existir, veri
« /icarse, elc., etc., es su tercera persona en el singular det presente 
« del indicativo hai; yen la pág. 11.8, que las terceras per-onus del 
« singular de todos sus tiempos parecen servir tambien para supues
« tos del plural, como Hai, habia, hubo, ha habido, habrá, etc., 
« muchos que sean de igual modo de pensar; aunque ya indiqué 
« alli mismo, que, en tales loCttciones es persona PACIENTE 
{( la que tienen algunos por AGENTE. Esto nunca puede suceder, 

« si "a unido al haber algnn participio pasi"o de otro verbo, pues 
« enlonces se obserran las reglas generales de concordancia.)) 

Mucho se calentó la cabeza el gramático para salir del empeño de 
probar que es persona paciente y no agmte, sin ver que fallaba 
en favor de sus adversarios con el precedente ejemplo. i le dejan 
mas airo,o tampoco los que trae á colacion en su nota D., de la cual 
solo sacarémos dos, por no eSlendernos demasiado: 

•. lIai ó hubo fiestas reales. I 2. lIabrá fi~slas reales en Sevilla. 

El fiestas reales dd primero dice, (1 que es un caso objetilo, y 
« que tiene que suplirse por la elipsis (2) un supuesto diciendo, 

(1) Y, por el QUE de los ejemplos ue Sall"il. 

(2; Pero ¿porque no consulta V. el Diccionario, siquiera para saber la 
sigllifieacioll de las voces? La ./ips .. (S omision; suplir, es í1enar ó inte
gru la (alta Ú omiston úe algllna co a; suplido un supuesto, ya no ps S1(-

7"'.sto, sino objeto ,"plldo,. <le suerte que « suplirse por la eUpsil un 
{( '''puesto, " es tan bjrbaro como si uno dijera, Sl:BJI\ ABAJO rodanuo 

1 la llegar á lo lUas ELBVAUO de la lorre. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



SINTÁX1S. 89 

« el concejo, el ayuntamiento, el pueblo, la ciudad de tal. .. 
« nÁ-v (tiene ó celebra ALLI) fiestas reales. 

En el segundo, no hay que suplir supuestos por la elipsis, si 
solo bace r á Sevilla nominatiYó, y \ al ase la preposiciun en con 

la música á otra parte: 

Sevilla celebrará fiestas reales. 

Nosotros somos de parecer que es persona agcnU, y DO paciente, 
el substantivo esplicado con el verbo haber unipersonal, y para 

probarlo demos este ejemplo: 

llai JlO,mR "S; habrá 110~JBnES que le daran a V. quince y falta en 
eso de graJIla tica. 

¿ Quien es aqui el paciente? 
No señor; rJl ol'tifica le al gramático eso de ver un yerba en singu

lar con un substantivo en plural, y quita y pone á su antojo, y su
ple Sllpucslos, y despacha preposiciones, hasta dar con un singular 
que le diga ••. j Yo soy aqul el amo! . .• esto es, yo soy el nomi
nativo. 

Cortemosle la retirada por medio de un nominativo y un com
plemento espreso, y ambos en plural. 

En los melones 1Jalenejanos HA Y muchas pepita •. 

¿ Con quien concuerda aqul hay? . • ó decirlo, ó queda destruido 
su sistema de V. Es pepitas el nominatiyo; hay, eSlá por exis
ten (1) , Y lo demas de la rrase es un complemento indirecto. 

Muchas pepitas existen EN los melones vale'ncianos. 

Al modo que diriamos, 

Se celebran (por llAY) (2) fiestas en Sevilla. 

(1) Sea tienen, y quiero por nominativo los melones, deshaciendome de 
la preposicioll en : 1". melone. valencjonOl tienen mu.cha. pepita • ... Lo 
repelimos, ¿ con quien concuerda el llAY? Ya aqui e~l'reso el sugelo du 
hay, no menos que el complemento? 

(2) lJ ic n .allemos que y tuvo entre nuestros mayores la significacion de 
ol/i, 3<11'. Pero tamoien fue substantivo relaliro, en EL, 6 RN RLLA, Y por 
tlt él ó en ella.. d~bió traducir Salva el Y, como mas exacto, porque olli es 
\ ago y e'Iuivoco, Y puede referir e á pueblo Ó ciudad, como tal"bien a 
"asedo, ermita, ¡¡rado, cte. , de la jurisdicioll de aquel IU3ar, pueblo ó 
dudad que celebra AI.Li sus fiestas. Y si en lugar dclllA-V, ya el /tubo, 
rl/wbni, CIt., rI nup no Hmos el a.Jrprl lo Y, ¡. como trauucirá el ECllor 
~.1h·d') • 

1'. 
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y de esta suerte no hay que añadir, ni quitar, ni incomodar a la 
elipsis, ni á la silepsis, nada, de su peso se cae, á la mano se 
nos ,'iene. Dirá V. que las !Iestas no S6 celebran ellas mismas, ) a 
estamos, pero tampoco Sevilla las celebra, v pata. 

Singularidad llama al hay, y esta nota p~ne, El ha ( pág. 83). 
e! lIAI es la terccra persona de este tiempo en el sentido de cele
« brars6, existir, voci(erarse ó cosa scmejanle. » 

Yo no tendré por pecado el que un desgraciado disclpulo de Sah {¡ 
me \"fnga con, ÉL HAI, por ÉL existe, ÉL se celebra, al modo que 
se le enseña á decir, él ha. A tales tropiezos va espuesto quien 
marcha por reredas tan llenas de tranqui\la~. ¿ Qué trabajo costaba 
drcir que el hay, no admite por sugelo ningun substantivo rela
tilo? 

Algo vió Salvá cn este punto, pues dice en la nota D, púg. 4il. 
« Ninguna duda nos puede quedar de que en tales oraciones 110 es 

t( supuesto el que va espreso , sea del singular ó <lel plural, cuando 
« vemos que NUNCA precede él ó ellos á hai, ni ellos á hubo, por
« que semejantes locuciones nada significarian. » 

Pero qué, ¿ no puede haber otros supuestos que él ó ellos? 
y si no puede tener supuesto el habe1' unipersonal, ¿ por qué ra

zon da V. un mismo significado iI una frase con supuesto espreso , 
que en la otra es, segun V., complemento? 

« El capricho de la lengua se estiende á rehusar el artículo en 
« una sentencia espresada con tal ' erbo, y reclamarlo necesaria
« mente si se emplea otro. Tan bien dicho está, alltes que HU
« BIERA mundo, como, antes qu.e existiera EL mundo.» 

Si el mundo de haber no es supuesto, como el de existir, ¿ por
qué no nos dice V. cual será el supuesto que podemos suplil' por 
la elipsis? Pues muy bien podrá Y., suponer un supuesto cAb
ten te, antes que hu.biera mundo . .. nuda bay difícil para I,)s hom
hrones. 

y por si V. duda de que pudo haber supuesto antes que llluwlo, 
fillá va en chanza, uno que me dió mi ahucIa. 

Mucho antes qlle hubiera mundo, 
Cuando el cielo estaba opáco, 
Iba "cnlliendo tabaco 
El bendito San Raimund~. 

Esta tradicion 'ulgar no DOS es muy favorable , pero no se opone 
:i flue nlgamo. que no e, por capricho <le la lengua qUl' el haúer 
rehuse el artir¡¡ID . si rap"icho indestructihlr dr Sil propia Im" ,l ' 
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lan impersonal como indefinida. No es el mundo solo el Que re

hu,a el articulo, Le rehusan desde Dios, basta la mas ruin de su~ 

criatula'. Hay lJ'ios, hombres, hormiyas, pan, vino, escrito

res, ctc. (mouq iudeOnido), lndole del verbo haber. No goza 

de este prh ilegiO existir, verbo declinable, sujelo á concordan

cia, alma de 'un ser real y ,'crdadcro, y por tanto determinado. 

Por esto cuando oigo decir hay, pregunto ¿ QUÉ (1)? pero á la pa

lalabra existe, ¿QUIE:'l' (2)? ¿QUÉ? 
Dcducese de todo esto que mundo, en la frase del haber es (>\ 

mundus ó universo; y en el de la de er.istir es el orbis terrarum 

sphwra, ó acaso el de Descartes, el lunático ••.. es en fin UN 

mundo ya determinado privativamenLe .•. EL OTRO mundo ... Dl'je

mosle ell paz : DO lengo gaDa de torcer el pescuezo por la apreusion 

de saber si gasta Ó no gasta articulo s , ó lazarillos, cuando le go

bierna el verbo haber. 
Nobstante, como el disclpulo qucrrá saber si puede ó no puede 

determinar con el verbo en cueslioll, cosa que no le ha dicho Salvá, 

no hay duda que puede, y que entonces llevará el articulo, DI mas 

ni menos que existir y demas yerboso Ej. : 

Antes que hubiera LA ley que en el dia ri<le , no andaba la 3111UI

cion tan despierta. 

Cuando no hay LOS datos necesarios pata juzgar, se espone el juc< 

a ser injusto. 

Si quitamos los artículos de los ejemplos anleriores, la idea es 

muy diversa. 
Profundo es tambien en el último cstremo de la anterior cita 

desde, esto nunca, rte. 
¿ Qué liclle que \"Cr eL verbo haber declinable, cou el indeclinahle 

Ó unipersonal? Todo el mundo sabe que aquel no puede ir ,in yo, 

ttÍ. él, nosotros, vosotros. ellos, habiendo hecho ó estado: nu 

hay pdncipianle que lo ignore. ¡Qué afJn de embrollar la rucs

lion! ... 

DEL VERBO EN GEXERAL. 

liemos dicho que no hay verbo sin idca adjelira. uo siclldu los 

r' e estado. Ej. : 
Pedro cantil . 

( 1) De am'los nu meros, e IOlo el hoy. 

PJ Del <in!l.' llar, r omo /' r ¡"r 
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Veo que Pedro está cantando; pero en, Pedro está, no puedo de

dr, Pedro está estando, Ó en estado, cuyo análi is no aclara mos 
la primera idea, la cual me pide un adjetivo espreso, Pedro está 
ESCRIBIENDO. 

Pedro canta, se me dirá, no quiere decir que está cantando, 
sino que Pedro es CANTOII. Pues será otra prueba mas de que el 
verbo lleva la idea adjetiva, puesto que la esplica por si mismo sin 
auxilio de la palabra cantor, que me representa la idea del cantar, 
ó sea, la de estar incesantemente cantando. 

TIEMPOS. 

Ya dimos á los simples (') nombre que a cada uno de ellos corres
ponde, en el cuadro de la conjugacion general. Cuando á estos tiem
pos simples del preliminar haber, acompaña un adjetivo pasivo, en
tonces los tiempos son c\lmpue tos, segun los gramuticos. Pero 
¿ cual nombre propio es el de cada uno de estos tiempos"? .. El a
minemoslo. 

Todos los tiempos simples indican táci ta Ó espllcitamenle un ¡n
terraJo fijo, exacto, ueterminado, no por si mi>mos, sino porque 
no podemos usar de ellos sin determinar la época, ó sill un adl'er
hio que la designe; no es del caso que el adverbio esté espreso Ó 
tÚlÍlO, 

Cuando yo digo, leo, tambien rnliendo decir, ahora, etc. 
lúa, » cuando, ele. 
lei, n en tonces, clc. 
l eeré J leeria) 
lt yera, lea, 
leyelc, leyere . . ........... m.añana, despu.es, mas 

tarde, cuando} t!tc , elC. 

SI damos estas rorm~s al lerbo haber, y conycrtimos el Ice!' en 
¡,djelivo pasilo, será, 

lIe ........ ' 
lIab;' .... . 
Uub" .... . 
Ha bre ... . 
lIatir,a. .. . lei do ... Y . .\. leido 
lI aya ..... . 
Hul",ra . . . 
lI utii,·," ... 
lJ ubtt'I't' .•. J 

"'e \~. (l\lQ~ que rn ti ¡¡ Ii. e 11<1 pa-lIo UO) ~iemrrr ulta it¡e~ ,Ir. an-
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terioridad; el adverbio YA la esplica perrectamente; y por lo tanto 
al nombre de los tiempos simples añadase el adjetivo A:';lEIIIOl1ll), 

y estaremos en la verdad de la nomenclatura. 
Discordes acerca de esto los gramáticos, cada uno da á los tiem

pos compuestos el nombre que mas adecuado le parece, pero ¿ esta
mos por ventura obligados oí capitular con la rutina, ni mellos á 
transigir con los que, creyendo emanciparse de ella, crearon una 
!luen nomenclatura, sin mas apoyo ni rundamento que el débil de 
ulla cadena de palabras tan retumbantes, como vacias de sentido? 

Oigamos al señor Sall á : 
« Con el presente de haber y el participio pasivo ( ho amado) ma

« nifestamos que ba sucedido YA la cosa; pero que esta ó la época 
« á que aludimos, todarla duran (2), ó bien que no ba cesado la 
(C práctica (3), la esperanza (4), ó por lo menos la posibilidad de que 
« vuelva á repetirse lo que la rrase significa (5). 

(1) No se crea que d~mos á la palabra anterior dos significaciones dis
tinlas, es una y exacta. La voz anterior de anterioridad, es la idea que 
Ile.va to ;Jo adjetivo pasiyo, el cual se anticipa á la época, porque esta es su 
propia esencia, asi para el pasado como para el futuro, pues ya que no le 
sra dado destruir enteramente la accion de este ':'lIlmo tiempo, la con
trae cuanto puede, la anticipa haciendo un futuro anterior, al simple ó 
absoluto. Ej.: Leeré cuando V. venga.-JJabré, tend,·¿ la lectura hecha, 
cuando Y. venga. Ilaber, no es sino tener, y por tallto los Liempos pueden 
reducirse á esta prueba: Leo, leia, leeré; tengo, tenia, tendr¿- LA LI!C
T(HA YA ACABADA. 

(2) ¡Ialso : la cosa sucedida, ya es pasada 

(5) La practica ha cesado necesariamente cualquiera que sea la estension 
Que demos á ( he amado ). Sea, en efecLo, que sigo amando: este es u~ 
ti empo, aquel otro; rn el primero, amé con entusiasmo; en el segundo. 
sin él acaóo : ame á una persona, y hoy amo á otra; ello es que cuando 
dije h. amado, entendi una circunslancia cuya existencia y prktica. 
acabaron simplemente ya : practico si el amor, mas de diferente ma
llera quila, y si de la misma fuere, deducirémos el alucinamiento del gra
mático de los ejemplos de la nola (:;) . 

(4) Eso es otra cosa: la esperanza es de to·los los tiempos,y de todas las 
personas. 

(5) La mi,ma posibilidad me deja el preterito ab oluto amé. - Amé á 
fthriquila, la amo y amaré eternamente; Ó, h. amado á Mariquita, la amo, 
y amaré ctrrnamente. - Amé á Mari,!uita y no me correspondió; quiza 
volveré a amurla.- HA :!lueRTO m. abuela, igninea que mi abuela muriú, 
~sto ~s claro; ¡, volverá a rrpctirse lo que la (rase .ignifica? .. Quien su
b~ el poller de la filoso na del d"cto, cuanto mode.to Salva! ... ! Ay qué 
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« Es segun esto fácil distinguir su significado del que tielJe el pre
« térito absoluto (amé) , el cual se refiere simpre á épocas y hechos 
((completamente concluidos (1). Be aqui fI fundamento que tenso 
« para llamar pretérito proximo (2) á este tiempo, y aclarado porque 
« decimos: Pasé por Dublill en :1826, Y Ile viajado por casi toda 
(( Europa, pues se espresa en el primer caso un tiempo enteramente 
« pasado. y me refiero en el segundo á mi vida, la que no ha llegado 
« aun á su fin (3). II 

Vamos ai caso: cierto es que en el primer ejemplo el tiempo está 
determinado, y no en el segundo, pero e>o se remedia quitando, en 
1826, y diciendo: Pase por DubUn cargado de jO}3S y dinero; y, 
He viajado por casi toda Europa sin miedo de ladrones. ¿ SOIl 

ahora estos tiempos, tiempos pasados entel'amente? Olro ejemplo: 
He viajado por casi toda Europa basta la edad de 20 aüos, y lle
gué il Dublin cabalmente cuando los cumplía. ¿cual cs aqui preté-

abucla roe llevó Dios l ... y ¿ para qué? .. para tener probablemente que 
morir otra vez por capricho de un gramático. 

Ni solo con el, ha muerto, hemos de suponer que mi abuela (cra coja J 
sigue practicanda la cojera, y con la espcran::a de ser coja si,'mpre; con 
el murió, ha de ser do la misma opinion cojitranca; y yo he de con
serrar lambien la mia acerca de la posibilidad de que "uelra otra HZ ella 
ii este picara mundo jugando á la pala coja. ; Oiga ... oiga ~ ... 

(( De una persona que MURIÓ ... ó ha interrumpido su correspondencia 
« con otra, dirá esta: iJ/¡entras ME escribió, nunca olvidó cuanto NOS de
« bia, y si su tralo epistolar CO:'iTlNÚA, deberá decir, siempre que ME 
« e .• cribe CO:l"FIHSA la. obligaciones que nos debe. » ( Salva, pago 200.) 

Que un muerto (hien nacido) escriba y continlÍe su trato epistolar, no 
es Jd todo imposiLI.·, y menos ahora que boy camillaS de hierro, vaportl, 
aeronautas, elc., etc. 

¿ Yes aquel seilor graduado, 
Roja borla, blanco guante, 
Que nemine disrrépante 
Fue en .alamanca aprollado? .. 
Pues un LIBRO ha farfullado 
Solo por ganar dinero. 
i Es un muy DOCTO LIBRERO ~ ~ ~ ..• 

,\ r .. , que no fue Yglesias tan escrupuloso, ni tan comediuo como yo. 

(1) Tan concluido es, he amado, como amé,sauto varan. 

1) M.'jor le fuera el uou:bre de relltoto, segun tal doctrina. 

:; No enliendo eso, pero Dios la alargue cuanto á su mejor servicio ton
,""nga. 
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I' ito proxwlO el He viajado, ó el llegué ? Y aunque se nos tenga 
I,or prolijos, la eue lion es de suyo tal cual importante, y no la 
ühandonarémos hasla probar con razones la faJsedad de esta doc
trina 

A mé, y he amado, pueden sin duda indicar un tiempo mas re
molo este que aquel, y vice versa : e~to depende, no de la signi
ficacion indefinida de sus formas, si de la que nosolros entendemos 
darles al usar de ellos. 

lIe amado. va, no como pasado, sino como presente, siempre que 
acompañan al sugcto adjctiYos tales como este, esta, estos, estas, 
actual, lJl'esente, ele., en cuyo caso claro es que no puede acusal 
('poca pasada como amé, porque no es tiempo pasado, sino presente, 
y si cou él nos esplicaramos seriamos mas lójicos. Ej . : 

ESTB siglo lu1. sido fecundo en revoluciones. 
Este siglo es fecundo en revoluciones. 

/¡ 1 modo que decimos: 

Esta semana no cesa de llover. 
La cstacion presente ES fatal para los enfermos. 

Porque asl damos al perlado seiialado una propiedad caracterls
tica que nos le representa en accion constante, cuando el pasado 
indefinido solo nos dice lo que hubo, aunque el uso le añade el sen
tido de lo que hay y puede haber: y en efecto cuando ~' o digo 
este ~iglo ha sido fecundo ('11 reloluriones, bien comprendo que ha 
habido revoluciooes, pero, como ESTE existe, puede ser tambiell que 
otras reroluciones acunen cuando hablo, y otras pueden ocurrir 
hasta que el siglo se termine Es, pues, cierto que esta misma idea me 
esplica con mas propiedad el presente: Este siglo es fecundo en revo
luciones, y el complemento de la oracion me asegura la verdad , pues 
anuncio lo que el siglo produce y está produciendo desde su prin
tipio, porque si así no fuera, imposible aventurar tal idea. Demos 
un tiempo enteramente pasado, y veremos el definido y el indefinido 
jugandO en la oracion con igual derecho y raHa. 

Ayer hüo UD año que murió mí padre. 1 Ayer ha hecho un al10 que. 
tos veces he hablado COII Juall, pero nada he adelantado. 
Dns "eces hable COIl Juao, pl' ro nada adelanlt' . 
Este caballo me costó, 61w. e,.,lado mil reales. 

'i el fijar una fecba ó épora al lado d~ cualquiera de esto, dns 
t :cmpo ,(' razon suficiente para bautirzarlo" no hay ,inf! ir rnsar
¡ ,¡¡¡do nombre<. 
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En nuestro sentir no tiene el tiempo mas latid ud que aquella que 
de intento le damos, l a al presenle, ) a al pasado, ya al fui uro, los 
cuales pueden muy bien reducir,e á un pres~nte positil'o. Esta ver
ciad incontestable abre al capricho un campo basllsimo, se extrayia 
recorriéndole irreflexilo, y no dando con la puerta principal, sale 
por la secreta ó escusada. 

Ya sabemos que no hay razon contra la cual falte argumento, 
pero ,'eces hay lambien en que no es razon la que por lal pasa. Por 
tanto, y aun yendo conlra nuestro propio sistema, vcase como halla
mos olros nombres que los) a dados á los tiempos simples. 

Presenlr ............. . 
Pasado simullaneo .... 

Id. habitual ......... . 

Pasado definido ...... . 
Futuro absoluto ....•.. 

(;ondicional. .... , ..... 
ImperaliYo .......... . 
Fuluro conjunlil'o .... . 

Id. conj. condicional. . 

Id. dubilalil'o ........ . 

Pasado optatil'O ...... . 
Id. afirmalil'¡) .... . 
Id. id .......... . 

Tiempo •• imples. 

5ny atgo perezoso ..... 
Llegó mi padre cllJlldo 

yo salia. 
Pasaba el li~mpo can· 

tando. 
Ayer comí salmon ..... 
T'endrti sin falla nin· 

guna. 
Vendria COII su abucla. 
Ven y haz la cama ..... 
Que vaya y hable á su 

lio. 
Si él fuera, 6 fuese , yo 

iria. 
Dara lo que tuviere a 

bien. 
Ojllá viniera ó t·inif·,e. 
Prometió que "endria. 
Pensaba que t-iniCH'a t 

vendria, n'njese. 

d ti 'd lonces. 

f 
Que';' Leon t'inicra en.] 

Pasa~o r ni o....... Contra quien t'iera lo 

\ que es. 

Tiempos compllestol. 

¡labia yo salido, YA. 

l/a bia pasado l'A ca n
lando. 

l/e comirlo, YA. 

lJabrá t'Cllido, YA. 

J/abria ~enido, Y •. 

Que haya idn y hahla. 
d", Y'\, 

Si hubie)'a ó hubiese 
ido, YA. 

lo que hubiere tenido, 
l'.~, ele. 

, Vino (1 l· 
Mlln .\Tl~. I Vió 

Yaun asJ parece que la precedente division de los tiempos es 
muy Iimitatla, atendida la nomCllclalura que puede sacarse de la 
Que formuló Sah'á en su Gramática. Dic~ á este propósito en la pá
sina 57: 

(1 En ,· isla dr rslo, r,rusado parece malgastar cllirmpo para FaIJer ~i 
f', ~i {IIe, Ó si sud. Crean!'. s que ES, DO pasemos mas ~drlanlc. 
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« Las locuciones de 105 dos tiempos de subjuntivo que lIeyaru .,s 
« rsplicadas pertenecen ('on toda claridad á sucesos que aun han de 
« realizarse. No as! aquella para las que se emplra la tcrminacion 
« ARA, 1::11.4. Tiene la significacion de PRETÉRITO en, Le obliga
« ron á que se 1'illdiERA; Ao me /0 arrancAUAN de las mallos 
« ni media docena de hombres; y en todos los casos en que se ma 
c( por algun PRETÉRITO de indicativo, como, cuando el Cid com
c' batiERA (combatió) á Valencia; Tan poco atinado anduviERA 
« ( habia andado) (1) en sus disposiciones. De PRESENTE en, 
« QuisiERA coserle ahora mismo á purLa/adas. De FUTUHO, por 
c( fin en muchas de las oraciones condicionales, como, DiERA li
« mosna , si mis facllllades me lo ,permitiesen, que yale CASI (2 ) lo 
« mismo que, Daré limoslla, cuando mis facultades me lo per
(( mitull. Vease porqué me he decidido á dar á este tiempo el no m
(( bre de indefinido ABSOLUTO (3) , ya que su índole es algo pare
« cida al aoristo de los Griegos. El mismo carácter tiene el tiempo 
(( en ASE, ESE. En la frase. Le obligaron á que se rindiESE, ha
« blamos de un hecho pasado: de uno que PARECE pI'esenle (4) en, 
« le cosiEIlA. abora mismo il. puñaladas, si le luyiESE entre mis ma
« nos; y de un fuluro en, DiERA limosna, si mis faculLades me lo 
« permitiESE:". Se \e por los ejemplos últimos que cuando este 
« tiempo entra en una rrase condicional, no puede emplearse mas 
« que para e,pr~sar con él la condicion , y por esto LO llamo inde
« ¡¡nido condicional, para direrenciarLO del absoluto, Qlleda d(
« mostrado por 10 dkho el poco fundamento COIl que los grnmáti
cc cos comprenden en la cl~,e de PIlETÉRITOS estos dos tiem
c( pos (5 , Y el ninguno con que forman uno solo de tres termiua
c( ciones tan diversas como ara, aria, ese, ctc. » 

Ya habrá adirinado el discípu lo lo que vamos iJ responder. POl

que hien ha debido ver lo absurdo y lo ridicu lo de la anterior do('-

(1, Si no puede ser andl/t'l) como r1 prrcrdente rs comhatilÍ, ,!i~.I~ Y. 
~1 discipulo el por~uc;. ¿!'io \' e ". que esto es dar lug , 1' á que pi 'r"a el jui
cio? 

(2 Ó ese casi eslá m~1 ahi, ó debe poncrse otro aliado de futuro. 
(3) Quite Y. el ah,oll/Io, r 110 CSlropc,· V. la lengua: ¿No es indefinidn 

lo 1(, smo que ilimitado? Absoluto quil're decir ilimitado e inde{mi
do .... ¡Que charlllanismo lan alroz !. .. 

(!) Arriba no dijo que PAnEcE, sino que lo FS. 

P) ¿Pue! no acaba Y. de dar '-jcmplns en los cuales afirma que lirnm 
b l; i~ n·fir:1('inn rt·. rn·tr.ri!o~! 

!) 
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trina. Se prctcndt: probar que la terminacion ara, era, tiene la siy
nificacion de pretérito (1), pero el preltirito cstá cn el antecedente 
le obligaron, no en el rindiERA, cuya terminaeion es {¡ttura (2), 
como se ve diciendo, le obligaron á que se rilldiem . •. " yo qu'i
siERA. hacerlo, pero 110 puedo .•... y ¿quien bailará prettirito en. 
No me lo ARRA:>IC.\lU.N? ¿ Quiere el gramático que esté por, no 
me lo hubicl'an arrancado? Es toda cuanta concesion podemos ha
cer, arreglándonos al c 'piritu de la frasc, pero ni aun asi \'iene el 
pretérito: no es la coofiaoza en mis puii.oslo que da la aecioo por 
hecha, oi esta lo queda, como que auu fallan los agentes; Aun
que media docena de hombres VINIERAN (ó hubieran Yellido ); 
no 1ne lo ARR.\.~CARAN (ó hubieran arrancado) : es la accion 
de arrancar la que da Sahá por l/retérÍ/o, y su negacion NO es el 
contraproduccntem, aunque otros argumentos no hubiera, porque, 
co efecto, no /e han al'rancado nada. 

Es PR ESE'íTE la lcrrninaeion era en, quisiERA coserle aliara 
mismo á puitaladas. Esta es otra S.\LVAJEUb : ¿qué tiene que ver 
quisiera, Yerba, con ahora, adverbio? Y dirá V. tamhien que qui
siera es {tltUTO, poniendo mañana en lugar ue ahora. Yo quisiera 
coserle, pero no le COSO (este es presente, señor Salvá), y puesto 
que no le coso ahora mismo, ¿donde está la ACTUALIDAD de ese 
infeliz QUISIERA? •. 

DecÍlnos mas; no solo no es, quisiera coserle, un presente, sioo 
que tam[loco, quiero coserle, porquc este yerba de voluntad, cornil 
desear (3) y otros, implican siempre tietn/JO {ult¡rO para la acciono 
Yo quiero comer, pero no como ... comeré DESPUES de dicho el 
quiero comer ..• Quiero, estoy queriendo . .. este es mi estado; 
este es el acto dc mi voluntad PRESENTE; pero si pasa á otra cosa. 
la accion es venidera, y cuando de presente, diria, estoy comiendo. 

Esta "crdad la apoyarémos con ejemplos del señor Salvá mismo. 
Dice en la pilg. 220, 

Tengo dI hacer la cocina, á ver si PUEno l'a$ar sin criadJ. 
Tengo que hacer la cocina, porque se me ha ido la criada. 

(1) Aquí, como en cuanlas parles de aquellas que se dirigen á censurar 
h doctrina de Salvd, consprvamos de intcnlo m len¡;uage. 

(2; i'io lomamos en cnenta el ERA por I Ó , ~ste es un modismo; y como 
tal, regla de escepcion. 

(:1) En casos lales van lodos eslos yerbos pn sentido Deutro: quiero , 
(ltltO, 7lienso, intento, el"'., eslan por, tcn'lf'J "nlunto fl J deseos t pt'Il!,:!. 

mi~nlos, inlnnrinnp. dr, clc ... (" ra<p la p'.g. 5:;.) 
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¿ Es presente. ó es futura el tengo de, ó que hacer, y el si 
~Iedo pasar? Yo no hallo sino haré y 'l·eré. 

Los tiempos gramálicales, señor Salvá. sirven solo para fijar el 
tle nuestras acciones; cstas acciones se cspresan por medio de los 
verbos; estos verbos tienen sus modos. cada uno de los cuales con 
un carácter particular que atiende al presente, al pasado, al fu
turo, Ó á lodos tres á la vez, como lo hace el indicativo, 10 por 
sI solo, 20 combinado con torios Jos demas, sin c,c1usion del sub
juntivo, cuyos tiempos y terminacioll~s serán SIEMPRE DE FU
TURO ........• ¿Me ba compr~lldido V.? .. siempre de (uturo, 
ó estos tiempos y sus terminaciones ara, el'a, ase, ese, are, ere, 
e, a, irán en la rrase, 110 capitaneándola, si solo sujetos á la vo
luntad de tiempos del indicali\'o, el único autorizado para servirse 
del PRETÉRITO, Y del PRESENTE. 

Vamos mas adelante porque de los debates salen luz y razon, y de 
la razon y la luz muchas cosas úliles. Dice V. que, el mismo carácter 
tiene el tiempo en ase, ese ... Le obligaron á que se rindiESE •.• 
Le cosiera ahora mismo á ptlñaladas si le tuviESE en mi ma
nos •.• Diera limosna si mis /ul'ullades me lo permitiESEN. 

Olvidó V. ejemplos para la terminacion oS"-, y lo siento, porque 
ciencia ASÍ no es de perder, pero Yamos al caso. 

Al primero de aquellos ejemplos le IIam1 V. pasado (sea preté
rito); al segundo presente; al tercero futuro. Notese Que en todos 
existe la tcrminacion ESE . .• 

Contra el primero de esos nombres ya bay razones anteriormente 
espuestas; pero ¿como ba de ser presente el segundo, ('>10 es, la ae 
cion, siendo así que en lugar de tener entre mis manos al paciente, 
digo, SI LE TUnESE? Ni es lan bravo elleon como le pintan. Yo 
supongo ú Sall'á ya con la ,íctima entre sus manos; desde el 
tiempo le COSIERA, basta el LE COSO, ó esloy cosiendo; se le sal
taria probablemente la boja, sino del puñal, del libro CII que lo 
dice, y faltando accion, faltó el nombre del tiempo (1). 

Con el tercer ejemplo queda probaúa la solidez de nuestra doc-

(1) Si lo que el verbo significa, sea accion, eslado Ó existencia, COINCIDE 

CON El. ACTO DE LA PAL.URA, se dice que esta en tiempo PRESE:oiTE. 
( Salva, 55.) 

Yen la pág. 57, el TUVIESE .. , el COJIERA son prelentes, ¡ni! hi! hi! hi ! 

¿ Quieres que aguante mas la turba ingrata 
De tanto necio, idiota y presumido, 
Que vende el plomo por preciosa plala? 
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"'ina, haciendo de futuro la terminadon era (Diera), la ese (Per
mitiensen), como lo son todas las del subjuntil o, en calidad de 
cleterminante; llamase determinante porque determina la accion 
1Ie! determinado, l el tiempo de la accion. como que forzosamente 
le trae al que intenta determinar, sea lJresenle, pasado ó (uturo: 
por eso entendemos que se rindió en el rindiera de V., como que 
tiene el le obligaroll por determinante, yerdadrro verbo y el solo 
,le la frase, no siendo el rindiera, sino un substantivo disfrazado, 
.~ RENllJIISE ••• Á LA RE)lDlCION. ¿Cabe aqui el pretérito? ... 

A propósito del determinante l determinado, dice Salvá (p. 202) : 
« Ser ceguedad perder e/tiempo los hombres en semejantes dispu
« las, no basta el antecedente, es ceguedad, siendo preciso que se 
« me anuncie juntamente, si se quiere hablar de disputas pasadas, 
« presentes Ó futuras. Teniendo el segundo dato diré, que perdieran, 
« perdiesen, ó hayan perdido elliempo, etc., cte., si se trata de 
« una cosa pasada (1); y, que pierdan, si de una presente Ó {u
«tura.)) 

Si basta el antecedente cs ceguedad. Ya hemos dicho y probado 
que lodo ,erbo tiene idea adjetiva; perder, significa, estar per
diendo, y estar perdiendo, es un presente como, es ceguedad. El 
uso puede dejar sin réplica, si quiere, la S.HYAJERí.,¡, del, es ce
yuedad, por anteccdente de, que perdip,ran, perdiesen, cuyo an
lrt'edente pide la gramática que sea, seria ó rué, el primero para 
tiempo (uturo, el segundo pa ra pasado, etl el cual está tambien 
el determinado, hayan perdido; y esto en razon de que el subs
LJnli\ o ceguedad es propio y privativo ele los AGENTES que pier
den, perdieron ó perderán, y de consiguiente SU ceguedad existe, 
eristió, ó existirá, es decir, es, fue, ó será ..... sufrirá las vi
cbiludes de sus poseedores, y, como ellos, tendrá tambicll sus 
tiempos. 

No asi sucediera si hubieramos dicho, Es un oprobio que hayan 
lolerado los Españoles, tanta Iraic ion, tanto latrocinio; porque 
aquí el substantivo oprobio EXISTE, existirá eternamcnte, no es 
oprobio DE los Españoles, como ceguedad es olamente DE aquellos 
hombres que ciegos perdieron elliempo, si, oprobio elistente con
Ira los E,pañoles i e.\tá, en fin, personificado, y como tal es de ac-

li) ; ES CEGCEDAD que los hombres perdieran, Ó p.rdiesen, para pasa
do! ... ¿ y porqué no I,ara {!trI/ro? Perdíaan y ¡,erdí"en son ruturos StE:\lPRE, y solo ,"cndran al pasado Con un delerminanle, pueslo en esle 
licm po, ¿donde esla ese '! ... ¿ y V. es GRA)IÁTlCO? 
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tual y continuada existencia en castigo de los que pecan, pecaron 
ó pecarán, y por tanto puede decirse, ES un oprobio, asl con un 
palado, como con un presente. 

He abí lo que no sabia Salvá. 
En cuanto a 105 motivos que ba podido baber para dar el nombre 

de indcfillido absoluto al ara ó era. y de condicional al ase, 
ese, mucbo pudieramos decir, pero nos interesa mas el que Sal1'oÍ 
nos esplique esta sentencia de condiciono 

« Nada parece á algunos mas sencillo que bacer de un golpe todas 
« las mejoras imaginables en la gramática, y escribirla de una ma
« nera enleramente filosófica. A sí debiera ser (1) sin disputa, SI 
« mientras el sabio examina en pocas boras los diversos sistrmas 
« de una ciencia, y aun crea nuevas hipótesis, no costase muchos 
(( años á la mal or parte de Jos hombres el adeTantar un paso.» 

No lo entiendo: desde luego á nadie puede parecer sencillo el e,
cribir la Gramática de una manera enteramente filosófica; lejos de 
esto, cuantos gramáticos conocemos, asl nacionales como estrange
ros, ya antiguos, Ó ya modernos, todos ban conresarlo modesta
menle su nesciencia, menos uno de estos dias que dijo LA LECTUllA 

DE UN SOLO CAPiTULO mo, etc..... si~ndo así que para compren
uer la mas corrienle y limada de sus frases, necesita uno enco
mendarse á Dios para que le alumbre y guie. 

Yo quiero suponer que el último miembro del prrlodo ritado es 
la condidon. y que a el pertenece el SI. ¿ No debjera decirlo por 
medio de la coma? Entonces traduzco el mieutras por UD cuando, ó 
por un siendo así que, lo que de otro modo no hallo camino para 
hacer entrar muchos años en pocas horas. Pero si la intencion del 
seÍlor Salvá hubiera sido condicional, imposible aquel, así debiera 
ser sin disputa, porque toda senlencia condicional pone su ante
cedente en el modo afirmaLivo. Ej. : TE P.\GAl\ÁN, si trabajas; YO 

ASEGURO que te pagarán, con tal que trabajes. 
Es, puc.'. elidente que Salvó, modelo de DUE:'iA ¡ocucion caste

llana, ¡JUuiera dlCbo, en tal caso, asi seria, Ó sra, a;í se haria sin 
disputa, si 110 costase muchos mios á la mayor parte de los hom
bres el adelalttar un solo paso (en la ciencia), cuando, ó ~iell(Jo a;¡ 
que, el sabio examina en pocas horas los diL'crso$ ~istema$ 

(le, etc., etc. 
Ni de e.la suerte saldnamos mas lucidos cn cuanto á sindcresi-. 

porque ese maldito de condicicmal e, el que parcle oponerse a que 

(n Srr, ¿ ~II" 5pncillo' ... ¿ Ó e~l;¡ ser ror har.rs!? 
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,e bagan en la gramática louas las mejoras imaginables, ~' a que 
sea escrita de una manera enteramente filosófica; lo cual yale 
tanto como decir que los bombres pueden (á ruerza de años) aúc
Jantar un paso sin arle, pero ni una linea, ni un apice, si el arle 
~ , t1jera lIIejorado y escrito en regla. Para esto leeríamos: 

« A,i deberia ser sin disputa, PERO cuesta mucbos años á los 
:( hombres el adelantar un paso eu la ciencia, porque solo le es dado 
« al sabio el examinar en pocas horas, etc., etc, » 

Teniendo entendido que este segundo giro no sall'a todu\'ia el so
lemne barbarismo de, asi debiera ser, refiriéndose á sencillo; de
« biera decirse, « ..i sí ES, porque en pocas horas examina el sabio 
« todos los sistemas de tilia ciencia, y aun crea nuevas hipóte
« sis ... ES para él cosa muy SE:o!CILLA escribir una gramática entera
« mente filosófica; pero no lo hace porque los hombres \'au mejor 
« por derrumbaderos, que por el camino llano y seguro ..... . .• , . » 

i Que as! se escriba! ! ! .. . 
Decimoslo sin empacho: mas perjudicial es la Gramática de Salvá 

á la juventud espaJÍola, que pudiera serlo el tribunal de la inquísi
cion. Este ponía grillos al entendimiento, y una mordaza á la ruzoll; 
aquella lleva ambas cllsas á un caos eSllantoso, pura que no queden 
razon ni juicio entre los hOlllbres . 

. MODOS. 

Mas llana (\6 aqui la senda: lo modos del lcrbo soo exactos; 
quien dice modo, es como si dijera manera, y ya \ iIDos eo la lexi
grafía que podi~mos usar de la palabra de cinco maneras diferentes: 
inúcfinida, alirmatllu, dubitativa, condicional é imperativa. Claro 
es que DO podemos emplear en la construccion un modo por otro, 
porque no es lo mbm!) afirmar que dud",r, clc. : en esta ioteligcn
eLl, y dejando á cada modo su fl1l10le y Ileculiar carácter, pa,cmos 
á \'er el juego de cada uno de ellos, 110 menos que el de cuantos 
tiempos comprenden. 

COX TRUCCION. 

I:;FINI'flVO. 

El infini to de un verbo es complemento direeto ó indirecto. 
DIRECTO, cuando va empleado substanlivamente, porque es una 

jlula abstraecion, y aunque me da idea de uoa accion, esta 110 tiene 
rcl"tio 'l con el sugeto. Ej. : 

Qui~ro Irflbnj",\- Yo ll1íerQ r~ro no trnbojo. 
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Cuando la nccion se contrae á un sugeto tácito ó es preso , en cuyo 
caso el infinitivo "ale un adjetivo actil'o. ó una tercera persona del 
presente (1), precedida de la conjuncion que, Ó et de los latinos (y). 

Ej. : 
Veo correr. 

Donde bay dos acciones; yo veo, y otro ú otros corren; es decir, 

Veo correr, (ó) que corren, (ó) corriendo. 

¿Quien corre ó va corriendo? Otro u otros. 
Luego es correr un adjetivo, como lo es tambien de cualquier 

substantivo absoluto ó relativo que sea complemento directo del 

~erbo antecedente: 

Vi comer al rey...... Vi al rey comiendo, (6) que comió. 
~Ie creia morir...... Me creia á m'í muriendo, (ó) que me moria. 
Le veo ,altar . •. ,.,. Le veo;i él saltando, (6) que salta. 

INDIRECTO, cuando la aecion que indica se contrae al sugeto del 

\erbo antecedente, en cuyo caso le precede prcposicion. Ej. : 

Va iJ cantar. 

El mismo sugeLo que ha de cantar, va. 
El infinitivo es uua palabra que sin IIc\'ar tiempo determinado, ui 

número, ni persona, casa bien con todo; ningun modo, lJillgun 
tiempo, ni persona le repudian: sirve de rUlUI'O absoluto cun mucha 
elegancia, de imperaLi\'Q, de condicional, etc., etc. Ej. : 

Juro que lo haré" ... , .. ,..... Juro hacerlo. 
Asegu ró que vend ria , .. , . , . , , . Aseguró venir. 
Dadle veinte duros muchachos. Darle veinte duros muchachos. 

TomasclI la proyidencia 
De meterle en un zaguan, 
Con su candil, su tintero, 
Pluma y papel, y cerra'·., ,-Cerraran.-~lon'TI. . 

Pueden ir en la oracion dos, tres, cuatro Ó ma illfinitÍlo juntos, 
cada uno de los cuales completará una proposirion, con el ,erbo 
antecedente. Ej. : 

COII;rjo. COfJIO SUpiste 
Imporlt'·, alltrrulla,', 

(1) Del mbmo tiempo que lleve el \'erbo antecedente, porque 110 al pn'
lente se conerrta PSl:l regla es ,\pneral. 
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y adquirir fama de doCIO, 
Sin hacer nada jamas. MORATl~ . 

Es, pues, el inGnitivo un substanti\'o: acompaúele ó no el adjetivo 
EL, siempre que le leamos con Yerbo antecedente, ó precedido de un 
adjetivo cualquiera: es adjetivo el infinitivo cuando se reGere á un 
subswlltivo lácito ó e"preso. Ej. : 

Quiero bailar.. Quiero ti baile. 
Gracioso reir.. Graciosa risa. 
Veo volar. .... Veo (las aves) volando. 

I:-;DICATI\'O. 

DI RFCTO. La primera regla del modo inGnitilo DOS ha enseñado 
)'8 como es el indicati\'o complemento di:ecto \ iendo la conjuncion 
que por y entre el antecedente y el subsiguiente. Ej, : 

Veo que baila!. 

Esto quiere decir: 

Yo vco ... y lu bailas.-Yo vco ( J, tu bailas. 

Se nota. pues, que la conjundon que es en este caso simple, ! si 
ruere compuesta. la segunda proposicion del precedcnte ejcmplo 110 

podria quedar en presente, sino Que habria de pasar á tiempo rutUf() 
~onjunti\o. y por cOlIsiguiente destrUlriamos la idea. El modo indi
cath'o ()' ) a lo hemos dicbo) afirma un bClbo cumplido, cumplicn
dose, ó debiendo cumplirse, pero no oll'idar que todo esto ba de ser 
de un modo absoluto, y sin subordinacion precisa de un \ erbo á 
otro. (Ycase el modo subjulltÍl o.) 

Si bl'mos prubado que el infiuitilo bace á todos los modos, ca<.!a 
unode estos podrá tambien \olrerse por el inlinitiro: en erecto, ell, 

Yeo que vienen por alll. 
lJay, Veo venir por alli. 

Pero el indicati \'0 en su complemento directo I'a mas lejos Que el 
infinitiro, porque es tal complemento dando su accion al sugeto del 
ICrho antecedenle, como aquel en su complemento indirecto, ó et
"resando aecion de otro sujeto distinto. Ej, : 

Creo que le , eré . . , . .• El creer y el VeI' son mios. 
Presumo '1ue \'rnUra ... El presumir mio: el t'cnir rl r n/ro . 
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I"!DIRECTO. Lo será siempre que le demos una preposicion y la 
conjuncion que simple. Ej. : 

Lo atribuia á que babia bebido. I Dame palabra de que te irás ... 

Este modo puede ser antecedente de todos los demas , pero habrá 
de sucederle inmediatamente la conjuncion que. Ej. : 

Digo que venga, Y no quiere. I Temia que lloviera, y no rue. 
Temi que saliese con su intento. I Sentiré que venga solo. 
te dir;a que ~e fu era. I Porque tengo que hacer. 

Con la conjuncion condicional, uniélldose á la idea de fuluro la de 
duda, es el prescn! e del indicativo idéntico al futuro dubitatil'o; y 
ambos equivalen al futuro conjuntiYo. Ej. : 

Si ManuellJiene, 6 viniere, dJle la llave. 

Esto es, Dado que JlJallur! VJl~GA, uale la llave. 

El futuro absoluto, de este modo. es tambien un verdadero impe
rativo, lo cual comprueban los precedentes ejemplos: 

Si l\Ianuel viene, ó viniere, le dará. la llave. 
Dado que ~lanuel venga, le darás la llave. 

Yen ellos verá tambien el discfpulo que cste futuro pone la con
dicion en el presente de indicativo, solamente siendo SI la conjun
don, la cual n'busa el (u/uro conjuntivo, aunque admite todas las 
demas : Yo haré mi deber SI PUEDO, CO~ TAL QUE PUEDA. 

COIl los verbos de accion , si ocurriesen dos ó mas acciones en un 
mismo intervalo, uno será tambien el tiempo que las iudique. Ej. : 

¿ Oyes, oyes el ruido ... 
Del aquilon que en la selya, 
EDtre los alzados robles, 
(;on rápidas alas VUELA ? 
i Oh, cual SILBA! •. i como AGITA 

Las ramas!. '" ~IBLENUEZ V.U.DES 

Mas no asl sucede con los vprbos de estado ó existencia, los cuales 
no impiden que pasemos del presente al pasado, y vice versa. Ej. : 

Sé .... } {SOYS, erais, fuisteis) 
Sabia.. que soys, erais, fuisteis \ rico. 
Supe. . soys, erais, fuisteis) 

Decia. que estas, eSlabas, estuviste (enrermo. 
Di¡;o" 1 í estas, estabas, estuviste '\ 

Dije.. • estas, estabas, estuviste j 
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CONOICION AL. 

Este modo uo ticu~ IllJS que un tiempo, y ) abemos dicbo que le 
llamamos condicional, porque tácita ó cxplicilamente lleva por COl1-

dicion el cumplimiento de otra acdon futura. No cs esta condicion 
privilegio esclusivo del modo que nos ocupa, no; porque bien dire
mos: 

Idiotismos. 

Si tu vas, VOy.............. .. . ... Presente por futuro. 
Con tal que venga Juall, c~lIarr .. . 
Como sea cierto eso, le lUTO..... Presente por futuro. 

Pero eslos modos pueden poner 6 dejar de poner condicion, y 
no asi el condicional para el cual es de indispensable necesidad en 
todos los casos, si lIe\'a fuerza de futUTO positico. 

Contra esta doctrina tres ejemplos nos opone un gramático, á sa
ber: 

Aseguró que guardaria silencio. I Prcgll'1tó si tardarian en llegar . 
Bueno seria que le prendieran. Su'fÁ, pág. 185 Y 186. 

En los cuaJes no lé condicion ninguna, ni necesidad de ella. 
Nosotros crremos rer la conjundon condicional en todos ellos, 

el que del tercero es un como, un si, un con tal que, etr., y pu
dil'r"mos decir: 

Que ........ \ 
Como. .. .. 1I .. b b . 
C' e preoorr,an sena ueno... llena cosa serta. 

~~~ 'l~i .~~~: ) 
¿ Qué son los ejemplos precerlenlcs? proposiciones cuyo cumple

mento dejamos tácito ordiuariamenle : 

Aseguró que guardaria silencio... Dá'Adole dinero. etc. 
Preguntó si tardarian en llegar... Supuesta la condicion de que habian 

de llegar. 
Ducno seria que le prendieran (1 l. Siendo cierto lo que de él se dice. 

Estos, ú otros seml'janles supuestos son los que dc>cubre fúcilmentc 

(1) Es menos perdonable este desalino, en quien ve condicion cn CSle u 
"jemplo: seria una des!lracia que 1I0tiese , en todo iÚl'ntico a su, bueno 
.eria que le prendieran. (Pug. 18.1.) 
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todo entendimiento en frases de tal naturaleza, Ó fuera imperfecto el 
sentitlo; )' la cuestion es esta: 

l 
asegurar .. ······1 {aseguró, 

¡ Que medio antes de pregunlar....... ¿ Porqué preguntó, 
y dar por bueno? y dió por bueno? 

Cuando este modo ya de antecedente, el determinado ó subsi
guiente pueden estar en cualquier modo y tiempo, pero la proposi
cion de aecion futura condicional, la compondrán los condicionales 
conjuntivos solamente. Ej. : 

Bien haria yo lo que me maudan . '} 
maodaron .. , si supiera, Ó IUpiese, ctc. 
manden, etc. 

lIemos dicho antes que este modo (de un tiempo único) es de in
dispensable condicion cuando lleva fuerza de {tlluro positivo. 
¿ Puede tener otra? ..• Vamos á "er como, lejos de ser un futuro. 
es un pasado simultaneo, habitual ó coexistente, como le llama el 
señor SAYÁ, en cUlo caso no se le ,'e con condicion ninguna, como 
resulta de un ejemplo tomado de aquel gramático. 

Creo que vendrían unos mil enemigos.-VBNIAN (entonces). 

Porque no quiere decir que vendrán, sino que ya han venido, 
que vinieron, que venían cuando yo pasaba por aUl. Ya se vé 
cuan ¡nescusada fuera la condicion en casos tales; ya se \é tambien 
que aqui el condicional no está en su lugar, y por consiguiente no 
tiene su propio nlor. Y rig.orosamenle hablando lambien eliste la 
conúicion en el caso precedente: 

Cuando dije creo, entendí (si no me engaño). 
Esto es, Creo (SI no me engaño) que vrndrian UilOS mil enemigos. 

Creo (segun mi cálculo) que palarian unos seis mil prisioneros. 
Esto C~, SI mi calculo es exacto. 

Queda, pues, probado el nombre de condicional absoluto. 

Il1PEllATlVO. 

Poco tencmos que decir de este modo. Es de mando, y por consi
guiente no admite la negacion. Puede suplirse por el infinitivo, ó por 
el futuro absoluto. Ej.: 

,Andar, muchachos!..................... . Arnlad. 
y en l"'~ando 11,,1'':'" qu~ 0< den de comer.. Haced. 
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Dícese que DO puede ir de antecedente, sino con 105 tiempo. del 
iDdicatiYo y del condicional, es UD error. Quien pone, 

¡me libras ...... \ 
. me librabas .... / . 

Acude tu que........... I'b t \ SALVA. me 1 fas e .... 
me librarás .•.. 

f 
me librarias .. . ) . . . 

Ya puede eslenderse a.. lUR LIBRAR.lS ... ,S. en pchgro me ulcras. 
\ ME LIBRASES.} 

l.a rorma imperativa de este modo, ó el modo de mandar es 
~imple y rápido; un verbo solo )a comienza y concluye. Ej. : 

Trae.. Ten.... /'on..... Sa{..... Jlfare"a, (·Le. 

Id ..... Estad... !'enid ... Haced ... Cantad, etc. 

Pero bien podemos emplear otras formas dando un antecedente al 
"crbo, y eo ta) caso tendrémos que pasar el determinado al modo 
subjuntivo. Ej. : 

Mando que se marche la gente. I Prevengo que nadie taiga d,' casa. 

SUDJU:"iTIVO. 

Este modo no puede ser sino complemento indirecto. ni la acciuD 
que espresa rererirse [JI sugeto del verbo antecedente (1). Ej. : 

Te suplico que lo llagas ..... I 1"0 suplico ...... Otro ha ue hacer. 
Te he mandado que vengas .. I Yo he IDJndado. Otro ha de venir. 

Ya dijimos Que el complrmento indirerto ba de lIe\'ar preposicioll 
tácita ó esplIcita, y no falta esla preposicion en los anteriores ejem-

(1) Tengase presenle que tambirn este puede estar lacilO, y cuando asi 
sucede, nada tan fácil como exlraviarse la ima¡;inacion tomando por ante
cedente un determinado. Ej. : 

! ) Vendria si le aseguraran el perdon; 

) 

d~jO ............•.... ) 
se ........•.. , .. " ., 
afirmó .......... .. 

Cuyo antecedente es ... creO ................ \ que •• 
presumo .......... .. 
'S probable.. .... . 
110 ha) rllloa, r!c . •• I 
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SINTÁXIS. lCO 
plos. La conjuncion que 110 es aqul simple como la del indicativo, 
sino compuesta, qllC, por afin de que, ó para que, etc. 

Te suplico para que lo hagas.-Tc he mandado ti fin d. que vengas. 

Ya se ve, pues, que el futuro conjunlilo csprcsa accion distinta 
de la que indica el verbo antecedente, pero contra este nuestro 

sentir dice la Academia : 
El hombre nace para morir ... ( para [a muerle). 

Es lo mismo que, El bombre nace para que muera. 

No somos ni seremos nunca de esta opiojon. El sugeto hombre es 
una generalidad muy adecuada para ofuscar mas de una razon, 
y aunque siempre tendriamos por de mal gusto la frase académica, 
supliendo aquel sugeto en el segundo miembro, pudiera muy bien 
pasar: 

E/hambre nace para quc muera ... (e/hambre J. 
Así como decimos, Un06 mueren para que otro. viran. 

Porque al cabo la idea es la misma. 

Mas digamos, 

Él, yo, va, voy, para volver. I Él, yo, va, voy, para que Vl1c1Ya ••• ¿ QUIEN? 

El equivoco está patente. Huir de él es lo que la lógica ordena: 

Él va para que vuelva SU nER~IANO. 

El futuro conjuntivo de este modo es sinónimo licl dubitatil'o, 
cuando es uo imperatilo el antecedente. Ej . : 

Di cuanto quieras ó quisieres. I Traed lo que Icn!Jais Ó tudereis. 
Ha;: lo que te manden ó mandaren. 

El uso de los condicionales ronjuntivol puede ser, empezar 
Con ellos la frase, baciendo que los preceda la conjuncion condicio
nal, y reservando este modo para la proposlcion subalterna; ó empe
zar por esta la frase, dando en seguida lugar á la principal de acrion 
futura condicional. Ej. : 

Si me PAGARAN Ó PAGASRN la diligencia, IRa á Madrid. 
Aunque me DIERAN Ó me DIESEN mil rl'ales, no SALDR" de casa. 
lRl,\, a Madrid si ... etc. I No SALDRa de casa aunque ... elc. 

Con los demas Itntecedentcs, que pueden ser de todos los modos, 
de todos los tiempos y personas, el uso es facilisimo. 
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Quiero ........ \ 
J)ijo .... .. ..... ~ 
Pensaba.... . ... quo RALlERAS Ó SALIESES despucs. 
Supon ....•..... 
Admitiré, etc ... / 

Pero hay casos en que muchos usan por gala del condicional con
juntivo, terminado en ara, Ó iera, en lugar del pasado definido. Ej.; 

Que á Leon VINIBRA entonceS-vINo (1). MORATI". 

Una particularidad notable nos ofrece el (uturo conjuntivo, cual 
es, que repudia constantementc la conjullcion condicional si. 

lIay tambien quien dice que este futuro y el prcsente del indica
tiro son sinónimos. Nunca (2). El primero duda , el segundo afirma. 
r,lo basta en abono de nuestra opinion. Ej. : 

Cuya copia se balla ... .... Sé que ,e halla. 
CUl'a copia se halle.... . .. Si le "alla. 

REGLAS GENERALES. 

No es raro ver omitido el Yerbo en la proposiciun, ni lo es tam
poco el verle repetido. Ej.: 

( ) AL VIENTO LAS I'E~ -' S : 

( ) Las copas llenar •.. 

IlSBA.:IIOS, B6DAllOS 

Del suave licor. 

MIlLESJ)I!Z VALDÉS . 

Id. 

Cuando concurren dos ó mas sub ' lanliros como sugeto5 de uu 
mismo yerbo. es preciso poner el \ erbo en plural (3), Ó quitar la 
idea de pluralidad de aquellos, haciendo de sus partes un conjunto , 
uu todo tácito, ó espreso, que estas Ó palabras tales ~spliquen; y en
l onces el verbo queda muy hicn eu singular. Ej. ; 

Asuntos, pensamientos, imágenes, \'crsificacion, TODO ES original , 
todo ( ) propiu, nada ( ) tomado de antiguos ni ( ) de modernos. 

ftlUTlNEZ nB LA Ros .... 

1) Veansc las páginas 98, 99, Y ~OO. 
2) Ó el indicativo presente llevará la conjuncion condicional SI , en 

cuyo caso cspresani duda como el ruturo conjuntivo. Vcase Indicativo. 
,3) . . . .. , Mas no la pisada sierpe, 

Alla en la barbara sirte, 
Ni leon que la saeta, etc., 
y precipitado EMBISTE. 
Débiles los ner\"ios, débil 
Estómo¡;o y vientre ESTÁ . Descuidos fSfra íi ". en Mor ,11;,- . 
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Ni basta que eJ.ista idea de pluralidad en la mente del autor para 
que á su arbitrio pucda IIC1"3r el vcrbo. CADALSO dijo perfecta
mcnte: 

¿ Ves al salir de la aurora 
Cuan la avecilla CAN1 Ó? .. 
¿ Ves cuanta abeja indl!slrio,a 
De esla colmena SALlO'1 

Cantaron. saiieron, hubiera sido una falla imperdonable, y sin 
embargo bien p'.lente está la pluralidad. 

Hay empero casos (que podemos llamar idiolismos) en que em
pIcamos con mucha gracia el verbo en plural, nobstante estar mar
cada la singularidad del sugeto; por esto hace hiarle que el perro 
csclame: 

¿ Quien va allá? .. 
Parece que por acá 
ASAMOS carne tambicn. 

¿ Como vamos, el/am o.? elc. 

y SI un bombro ;c aconseja á si misllw, uirá : Suframos con 
Calma estos insultos. " Seamos generosos, cl\: .... En la conversa-
cion familiar es muy corriente decir: S,·üor ... que preguntar¡ por 
V •.• Abajo le /laman á V. ~ \' sin emb.lrgo el que babIa ha \ islo 
una sola persona. ' 

Cuando muchos yerbos se suceuen unos á otros es menester tcner 
cuidado con la preposicion del complemento. para no hacer viciosa 
la frase: se suele decir, 

Voy y vengo Á 31adrid en cinco días. ¡Iré y lo hablare I!N su casa. 
Alacó y se apodcró DEL fuerte. 

No se puede tolerar en tales casos rengo á, iré er¡, ni alacó del. 
Ya hemos dicho que la inrcrsion nos deja facnlt.1d para colocar 

esta, ó la otra partc de la oracion anles ó despues de aquella, ó de 
estotra: el gusto mas ó menos delicado hará tambicn mas Ó nH'no" 
acertauo el lugar, el cual es uno para todas las lenguas en principio 
de gramática general, y á él llevará siempre las palabras el aná
lisis. Ej. 

A esta pompa IJ1agnifica, A los <,cos 
De aplauso unÍlcf>al que rt'sollaron, 
Sus cuellos agitaron 
las sirrpes de la envidia, y de su seno 
Ya a lanzar se aprestaban, 
Cal! torpe lengua el inrerIJal H'nrno. QCI~T~:.l. 
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Lo cual valdria 

« Las sierpes de la clll'idia agitaron sus cuellos A (al ver) esta pompa 
« magnifica, á (al oir) los ecos de aplauso universal que resonaron, y 
« ya se aprestaban a lanzar el veneno infernal de su seno con lell
u gua lorpe. » 

Ygual rcsultado seria el de el lenguage prosáico traido á su 
coostruccion direCla, 

« Dislingucsc sobre todo el lenguage poético del prosáico en la elec-
n cion de palabras, etc. » ¡\hBTlliEZ nH LA. RosA. 

En lugar de: 

« Ellenguage poético le distingue del ( ) prosAico, etc. )1 

NÚMERO, PERSO:-lAS. 

En la lcxigrafia manifestamos ya nuestra opinion acerca dcl nú
mero, y de las person(\s del verbo. 

Dadas l'a las reglas para 105 casos en que concurran dos Ó mas 
substantivos, con cuyo número hao de concordar adjetivo y verbo. 
solo diremos aquí que, cuando dos ó tres substantivos rclatÍl'os en
tran en la proposicion como sugetos de nn verbo, este irá en la pri
mera persona del plural, si el que habla toma accjon en el verbo; 
si no, será la segunda persona del plural, que es á la que se ha
bla; ó la tercera sicndo de csta los sugt' tos. Ej. : 

?,Ú. eJe y YO InE'lOS al tea ' ro .... I persona que habla. 
El. usted y YO lo arreglarémo •. \ 

Entre TÚ, y aquel, lo dispondreis ...... ! . . h bl 
(;STED. y él, lo dispondran •.... ) persona a qUien se a a. 

Hay rerbos que piden inmediatamente el substantivo sin adjetivo 
que le determine, como: Tener hambre, hacer frente, pedil' li
mosna, sacar pollos, tomar lengua, vender juncia, etc., ctc., 
los cuales rehusan la imersion (1). ¿ Tien e V. hambre? •• núz TÚ 

rrcnte al enemigo. 
Tambien rn la lexigrariaadmilimos el nombre de unipersonales ron 

que los gramáticos dbtinguen algunos yerbo , pero no es tampoco 
exacta la dcnominacion, pue to que es rrecuente decir: amanezco. 

(1' Yea e lo '¡ur. (] ,c imos en la pá¡;in~ n. 
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amaneciste; anochc;co, anochecí; tronabas, tronaste, ('te., etc., 

siendo otros varios, yerdaderos adjetivos abreyiados, á cuyo signifi

cado DOS conduce el verbo sel', como eD consta, conduce, importa, 

conviene, por, es constante, conducente, importante, conve

niente, etc. 

CAPITULO IV. 

ADVERBIO. 

A lo Que dijimos en la lexigrana acen'a de esta palabra, añadim05 

nlgullas obseT\'aciones importantes y propias de la sinláxis. Ya vimos 

Que hay varias suertes de adverbios; ya \ irnos Que muchos de ellos 

l e emplean subslantivadamente; y vimos, en fin, Que tan pronto va 

al lado de UD adjetivo, como al de un verbo, cosa que equivale lo 

mismo, puesto que todo verbo, DO sieDdo de estado, lIe\ a idea ad

jetiva. 
Pero ¿ DO SOD tambien los adverbios adjetivos ~ ..• Dicese: 

Fulano sigue bueno. ! Fulano sigue bien. 

Bueno es un adjetivo, bien uu adverbio. Si bueno es, que no está 

malo, enfermo; bien es, que NO tiene mal, detrimento en la bon

dad de su salud; darle otro sentido es bablar con impropiedad, y 

fuera preciso decir, sigue menos mal, ó mellas malo. 

Ni nos faltan tampoco adverbios verdaderos adjetivos que concuer-

daD eD género y número con el substantiYo Que los acompaña. Ej. : 

Cu;¡nto ... . ..• ) (cuantos, cuanta , cuantas. 

Tanto ...... " , tantos, tanta, tantas. 

Poco ... .. . ... j hacen ( pocos I poca, pocas. 
1Ilucho. .. . ... muchos, mucha, mucha •. 

Cierto, ele •. . ciertos, cierta, ciertas. 

Los acabados en ~IIl:'iTE SOD todo nn substantivo-compuesto. El 

sub,tanlho es mente, que se ha debido tOlllar en sentido de volUll

tad, manera, y he ahi sin duda la causa por la cual, quitado este 

suuslantilo mente, DOS queda el adjetivo de terminacion femenina: 

Duena-mente, DO parece que Quiere decir Olra ('053 sino, de, ó CUI~ 

b '4ena voluntad. 

Franca, leal, eartil y alcn!l1lnenlc. 

Con \'oluntacl atenta , cortés, leal y rranca . 

Eo \1>13 de esto . 00 akanzum05 razoD ninguna r ara concen ~r ~¡ 
jO 
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nombre adverbio a palabras que entrarian muy bien en clase dl' 
adjetiYos modificativos, para distinguir mejor 3U Indole; y si deci
mos que blanco nos da á conocer la calidad del objeto á que se re
fiere, y que es un adjetivo, ¿ qué mal puede haber en llamar ad
jetivo á bien, puesto que nos da á conocer el modo de hacer ó de 
estar? 

Como quiera, hay varias palabras de las llamadas aclverbio$ , que 
merecen particular mencion en la sintaxis. 

Los adlerbios de negacion estan en el caso. 
Cuando NO, precede al yerbo, cualquiera otra negarion puede en

trar de¡;pUe5, y aun dos seguidas. Ej. : 

No rue nunca adulador. I No hablé nunca tampoco. 

Pero si empleasemos palabras tales como nunca, jamas, tam
poco, nadie, ninguno, siquiera, en mi vida, á (é mio, seguro, 
etc., delanle del ,erbo, la negacion no, es inadmisible despucs. Ej. : 

Nunca ..... ) 
Jamas ... " ( 

N~~~~~~:: :) Fue adulador 
En su vida. 
Tampol'o .. 

NO, puede ir con mucba elegancia antes y dcspues del ICI bo. Ej. : 

No vendrá, no, porque ps un eobanle. 
No finjas, no, que es grande picardia. MOR ... 1· 1~. 

Ó repelido, de cuyo modo hace la proposicion mas cnérjica: 

No, no despreciare el aliso. 

LejOS de negar afirma en muchos ca os. Ej 

No sin gran razon le despidió .. , Con razon le ucspioJiú . 
j ,Yo pretendo sino verle.......... Solo pretendo verle. 

Qué '110 diria su padre si .i.iera. Que diria su padre si .i,-iera. 

El adl'erbio ha de colocarse despues del yerbo del cual es com
plemento, ó siéndolo de adjetim, precedrrá il este, para no drjar 
obscuro el sentido. Ej. : 

Uabla elocuentemente. l nombre bastante necesitado. 

y aunque la inlcrsion ocurre en )ario' casos, el adlcrbio e la 
palabra que mas la repugna. Y es preciso CQmelcrla con discerni
miento. 
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Un solo adverbio puede ba, lar para mutlHkar tres, cuatro y mas 
vrrbos que enlran en la oracion. Ej. : 

lIabla, obra, juzga, y se conduce dieslmmenle 

Lo cual equivale: Habla diestramente, Obra diestramento, ele. 

y pueden ir tambien tres ó mas adverbios con un solo verbo, re
servando la terminarion MENTE para el úllimo. Ej. : 

BabIa saga:, elocuente y.abiamente. 

Tambien repelimos los adverbios cuando queremos dar mas fuerza 
á la espresion. Ej. : 

No mas, no mas callar, ya es imposible, 
Alla voy, 110 me tengan, fuera digo. .•. JallGB I'lTlLLAS. 

Si hay adjetivos escusados para cier'o< ,ubslantiyos que por 51 
solos espresan su natural calidad, t¡¡¡Tlbien hay adyerbios que no 
pueden juntarse con ciertos verbos, sin drjar de hacer la propo,icioll 
viciosa. Ej. : 

Vendré despue •..... .. 'j i \·cndre. 
Allí es donde vivo \'0.. Alli ,iro lO. 

Vuelvrle aIra......... D d b ruclvcle. 
Sube arriba ..... , ". . on e asla ~lIbc. 
naja abajo .. , , ...... , ' naja, 
Sal afuera, ele .... , .. . \ Fal, elr, 

El adverbio muy, cuyo principal oficio es acompañar il un adjelÍlO 
r.alificalÍlo, no desdclla nin~uno de los dos numeros, Ú lo~ cuales 
hace sin yariar de forma. Ej. : Muy poco, muy pocos; muy grande, 
muy grandes; pero cuando la con la negacion, equl\alc á pocu. 
No es Juan muy generoso; es Jltall poco gel'eroso. 

Los adverbios mas, menos, muy, mucho, poco, clc., COllsen~n 
siempre su propia significacioll de suprrioridad u de inrer or ,'ad , 
pero son muy rrccucnh's los casos en que lIe\on los nombrr's al Sfn
lido melarórico, circumlancia que debe tener I'rc;('nlc el disl'Í(lulo 
(lara 110 allerar las itlcos. Ej, : 

Pedro es mas hombre Que JU311, 

No se dice que es hombre mas grande, (isicomcnl/J bablando, 
sino hombre de prendas superiores {¡ Jas que conOCl'mos en Juan. 

Esto mismo ocurrira diciendo: 

Pedro es muy mililar. 

:\Jihlor. 110 c,lá ~ a rn la ,implc acepríoll de soldado, siue> que dr-

©Biblioteca Nacional de Colombia



110 SI~TÁXIS. 

mas á entender que es un hombre adornado en sumo grado de las 
prendas que el arte militar requierr. 

Este mismo sentido reciben torios los nombres gentilicios, cuando 
ponemos á su lado alguno de aquellos adverbios. 

Siniendo estos adverbios para esplicar el mas ó el menos de la 
cantidad, ó de la calidad del nombre, claro está que no pueden 
preceder, como tales, á ninguno de los adjetil'os llamados determi
nativos, cuyo oficio es determinar género y número. Bien dire
mo,;: 

Salgan todos, ME:'\OS aquel. I Quiero lilAS la vida que el dinero. 

Pero ni el mas ni el menos estan aqui aumentando, ni rebajando 
la cantidad ni la calidad, como lo hariall en, 

lilAS (ucr::a tiene que un toro 
Salcn todos m./W. descontenlos que entraron. 

EL, delanle de los adl'crbios mas, menos, mayor, menor, no 
puede singularizar el complemento dc la comparacion que dichos 
adverbios e' tablecen, sino que hace la calidad de su determinado su
perior á la de OTROS indiYiduos yano á la de todos. Por tanto en 
las comparaciones superlativas relativas de individuo con indivi
duo, ó de individuos con individuos, se omiten el, la, y los, las; 
y en las superlativas absolutas, son indispeusables, el, ó los; la, ó 
las. Ej.: 

10 (Manuel es mas rico que su hermano. 
t Ello. son mrnos fanalicos que "osotro •. 

"o I ,Vanue¡ es EL mas rico de todo •• u, hermaTUJ'. 
- l Ello. son LOS menos ranáticos de todo. lo. mortalel (1 J. 

CAPITULO v. 
PREPOSICION, 

Sirre esta palabra para poner dos terminos en inmediata rcla
cion, Ej. : Lee con cuidado. 

(1) TambicD puede sin¡;ulalizarsc el complemento de comparaeion su
perlativa absoluta, diciendo, Ion LOS mas ó LO meno. fanálico. DEL 
Mt;:-iDO, ,Yanue/ e. EL mal rico DEL PUEBLO, etc. I'ueblo y ml/ndo es
hn por, IMnI {o. hrrhitantt' Ú hombrtt de uno y olrn lugar. 
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Son tantas las preposiciones y locuciones prepositivas; taDtos y 

tan distintos 109 significados, que un continuo estudio, y estudio 

muy esmerado, se necesita para aprender cual uso debemos hacer 

de esta parle accidental de la oracion. 

Ya sabemos que la preposicion hace indirecto el complemento. 

La Á y la DE son de uso muy frecuente, no tanto por si mismas, 

cuanto porque suelen entrar en locuciones que llaman adverbiales 

los gramáticos, y que nosotros tenemos por prepositivas. Ej. : 

En cuanto á I tocante á I mediante á I rrente á I en consideracion á I 
en atencion a. 

Aliado de I á causa de I á nivel de I delanLe de I al abrigo de I 
en medio de, etc. 

Podemos omitir la preposicion sin destruir el sentido de la fraso, 

entes cobrará esta mayor rapidez. Ej. : 

( ) El Y yo lo bemos hecbo..................... (entre.) 

Yo hubiera vivido ( ) un año con ese dinero.... (durante.) 

Le hallé ( ) los brazos cruzados.. .... . .. .. ..... (con.) 

(1 nay una (pintura) que está cabalmente representado este asunto 

u de la misma manera que se ba descrito en el poema. » 

nlARTINRz nll LA. ROSA. 

Ó falta la preposieion EN, delante del primer QUE, ó en la im

prenta pasó inadvertidamente representado, por, representaNdo. 

Es tambien muy corriente el repetir la preposicion en cada uno 

de los incisos: 

y tú solo, señor, ruiste ensalzado 

Sobre la alta cerviz y su dureza, 

Sobre derechos cedros y estendidos, 

Sobre empinados montes y crecidos, 

Sobre torres y muros ............ . DEnRERA. 

Pero hay casos donde la preposicion daña á la idea, hace ,i

ciosa la locueion, y tambien insignificante. 

Dicese: 
V;"e con su trabajo .............. . 
Decídete por ó conlra til.. ...... . 

Para por la noche ................ . 

Segun sob,'c lo que sea. '" ....... . 

/lasta por la mañaoa ............. . 

Yengo por V ..................... . 

El ruarquts es tirano con sus lacayos. 

Drsd. por la tardo ...... . ....... . .. 

Debe decirse, 
Vive de su trabajo. 
Decídete por él, ó contra H. 

Para la noche. 
Segun lo que sea. 
lIasla la mañana. 
Vengo en. bUlca de V. 
El marqués es tirano para ..•.. 

Ó, paru con, sus criado •. 
Desde la tarde. 
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Aunque Sal\'á dice muy frecuentemente con efecto, en lugar de 
en efecto, único modo que autoriza la Academia, porque sabe 
cual diferencia bay entre el cum efectus SAL V ATICO, y el effec
Uve latino. 

Cien páginas justas ha llenado el seilor SalvA hablando dc la pre
posicion, al cabo de las cuales bemos salido de la escuela autoriza
dos para decir que cie,~ lineas bubieran dicho mas, mejor, y cvn 
mayor claridad. ¿ Qué vale esplicar diez distintos significados de 
cada una de las preposiciones, si quedan otros diez mas? y ¿cuanto 
no daña aquella esplicacion, cuando el juicio y la eoncision esca
sean? Luego veremos los esfuerzos del modelo de buena locucion 
castellana, siquiera para que nuestros discipulos se guarden del 
contajio. supuesto que la mala ventura pusiera en sus manos el li
braco de LA ACTUAL LE:'IGUA. 

No entra ciertamente en nuestro plan la idea de detenernos en 
este capitulo, sino aquello que sea necesario para dar a entender el 
fin ú que se dirijen las preposiciones mas usuales. Lo demas fuera 
obra larguisima, y de muy poco provecho para el principiante, a 
quien la lectura de buenos libros le enseñará lo que la gramática 
talla, y debe callar, en esta parte, que se cODYertirá en laberinto. 
tantas cuantas, eces pretenda aquella suj etarla á sus le) es. 

Las preposiciones son simples ó compuestas, y el fin á que se en
caminan, mejor le Indica el complemento que el verbo, y de aqui 
la consecuencia forzosa de pedir los verbos esta preposicion con tal 
complemento, y aquella con tal otro, aunque no es raro cambiarla 
para el mismo. Veamos las preposiciones 

SllIPLES. 

Llego, voy, doy, Á Madrid-EN dos minulo •. 
Salgo, traigo, vengo, DE Cadi.::-PARA comer. 
Vivo, ceno, duermo, EN Paris-CO:S mi padre. 
Hablo, pa~eo, bailo, CO~ el rey-SI:"! cuidado. 
Escondete, quedate, pon lo, TRAS la puerta-AL rinCOll. 

Di elo, llama, tira, DESDE aquí,-SEG eN com:iene. 
Marcha, canta, espera, IIAST.\ mañana-TRAS el corredor. 
Dejalo, echate, está, SOBRE la cama-HA. TA que amane:CII. 
Toco, asislO, salgo, POR complacerle-CONTRA mi r ollmla,l. 
Compra, lleva, tendra, PARA dos dias-POIl una (riolera. 
Trabaja , discurre, es, CONTRA , i minno-DESDE q"e nlJciú. 
Compareció, vino, se pu.~o, ANTE eljue:-DE mala gann. 
Llueve, camina, ruc, IJACU. Tol~do- . ODRE.1 amn • 

Le llevan, vamos, cojedlo, ENTRE cuatro-A:oiTE .1 c0!1lisu ' ·in. 
"he. dirijele, prcsentate. EGeN lal circunslm¡rias-IIACI.\ I"illal.o:. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



SINTAxIS. il9 

COMPUESTAS. 

Va A~TES DE tiempo ;-viene DETRAS DEL ministro. 
Estoy E:'i CUANTO Á eso tranquilo ;-es1ani DEDUO DEL colchon. 
Como poco CON RESPECTO Á V. ;-Ie vi DESPt;ES DE cenar. 
Lo puso TRAS DE la puerla ;-venia DELANTE DE mi. 
FlJERA DE eso no hay que contar ;-es duro PARA CON sus hijos. 
Ambos van E:"! CO:'\TRA mia ;-nada tiene que decir TOCANTE Á mi. 
Se paró FRE:'iTE Á mi casa ;-no viene Á CAUSA DE su esposa. 
Se cayó EN MEDIO DEL charco ;-10 sacaron DE ENTRE el basurero. 

La preposicioD Á junta con los adjetivos lo, la, significa segun, 
al modo, á la tlsan.:a Ó manera de. (Vease pág. 75.) Ej. : 

V iste Á. LA inglesa. I A lo que dicen, mal lo pasara. 

Delante de un infinitivo equivale al si condicional. A saber :ro 
rso .•. si hubiera yo sahido eso: pero si se contracta con el adjetivo 
el, es entonces el infinitivo un adjetivo activo. AL VER tu carta me 
alegré. Viendo, y tambien, Asf QUE, Ó en cuanto vi tu carta me 
alegré. 

Yale tambien hasta, hácia, contra, ele. Ej.: 

De aqui Á San Juan, esto es, HASTA San J\l30. 

Vamos lÍ ellos, por hácia Ó contra ellos. 

"a por con en, 

Quien á cuchillo mata, lÍ cuchillo muere. 

Debemos cuidar cuanto sea posible de que esta preposicion no 
caiga enlre voces que terminan y comienzan por letra igual. porque ó 
ha de ser dura la pronunciacion , Ó dudoso el significado de la sen
tcncia. Sallá reprende justamente á Quintana la desagradable con
rurrencia de \ arias aes porque dijo, el papa, para (pág. 3~3); 
pero como los lucidos inten alos del gramático duran tau poco, he
tele escribiendo TRES páginas mas adelaote, « Composicior¡ (el Ajoro 
npósihl de Saal'cdra) que T.\RDA1Ü. Á tener rival en nuestro 
Parnaso ... » 

¡Tardar A l. . . Y eHo en la sinlillis de la preposicion ... Yo creí 
'1ue se habia de decir, tardar E:'\ ... y tardará á ... En ocbo letras 
"uatro aes. ¡ Qué oido! 

Por, para suelen ir á ,eee en un mismo sentido, pero e< 10 re
gular que 1Jara lIele idea de término, olrjeto Ó de:ilino, cuando lu 
1. "nernl de por, es de cambio, de mbst itucion, de (atar, de 
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wusa, etc.; y por esto vale, en IIl!Jar d~, fI ca lisa de, en favor de, 
en busca de , ele. 

Este pañuelo rs para V •. , .. Mi reloj pOI' el tuyo, 
Estoy para salir ............ Vrngopor mi hermano. 
Trabajo por Ó para comer.. . Abogo por un inocentr. 
lo drja para mailana....... Asisli pOI' Ó para 110 dar que drcir. 
Ira para reprenderle.. . . •... Por mi que haga lo que quiera. 

Para, « es REDOXDANTE casi siempre que 1'8 unida á la con, por 
« ejemplo, ¿ Qué es su nobleza para con la de su marido? ... De 
«( nada valen las riquezas para con la muerte. » ( Sall'á, p. 267.) 

La ACTUAL lengua castellana dice que la preposicion REDUN

DA:-ITE, si tal es que la haya eu las sentencias precedentes, no rs la 
para, si la COIl, porque si quitamos la preposition para, nos que
uará la idea de: 

¿Qué es su nobleta (aunque se le aba,l, la) de su marido~ De narla 
valen las riquezas (acompañadas de) la murrle. 

Al modo que decimos: 

Para tan ardua empresa, ¿qué sirve un cabo {;O~ cuatro soldados! 

Pero si Quitamos la con no hay tal tropiezo: entiendo, Qlle no so 
puede compararla nobleza de la mujEr, con/a del marido; y, qu~ 
la muerte no respeta á los ricos. 

Hablando de la preposicion entre, dicr ... «( Que pone los pronombres 
en el caso oblicuo; La disputa Que hay entre mi (1 ) y ellos ... La di-
puta que bay enLre TÍ y MÍ. » (Sallá, pág. 3',7.) 

La preposicion entre, significando en, hace indirectos los l'omplr
mentos, no hay duda, pero esos mismos complementos se \ uelrrll 
sugetos Loda Yez que, en/re, den oLa la situacio/~ ó el estado de dos 
cosas ó acciones, como lo dice la Academia, siendo en este ('0'0 su 
significacion enteramente nula, pue mejor dicho eSl<Í , 

A [¡ • (Tu y YO} lo pc nsa rcmo~ . 
m os, o I El l' IU lo p~ nsaré i , . 

Que, 
Entre tú y yo, entre él y tú, entre ambns. 

¿ Puede decirnos el señor Sahá cuales son eu este CJ;O l'ls suoctos 

(1) Cuando los Castellanos de cinto y montera oycn cosas asi, dicen; el 
b .. ,.,·o delan/e , I'al'a que "Q se fSpan/e. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



SINTÁXIS. 12t 

y los complementos? si lo acierta, corrija tambien e"ta par!\! de su 
sinttuis . 

Pero donde desplegó toda cuanta gracia y pcrjeño cabe en un 
docto domine, es en la preposicion, .•. (Pág. 27~ ) 

SOBRE 

«Equivale á Despues de. Ej. : JlIovióse la conversacion sobre co
« mida.» 

Pase aqul comida por un substantivo indefinido, como si dijera
mos, SOBRE cosas de comer; hAgamos un favor en la vida ..... ppro 
yo principiante digo así: si sobre equivale á despues de, quiero 
emplear este, y no aquel, poniendo i movióse la convcrsacion des
pues de COMIDA. 

y entro en cuentas .... y me asusto ... porque eso de qUIl la CON

YERHCIO!'i, comida y todo ... YA COMIDA ... se mueva, huele á bru
jeria: una culebra de cascabel no haria tanto; y si Jonás se movió 
en el vientre de la ballena, agradezcalo á que rue tragado, no co
mido, como la conversacion. 

Verdad es que el hombre se hace fácilmente á lo sobrenatural y 
mara\llloso, en teniendo una persona de nombradia que le comul
gue con ruedas de molino. Y quien se traga eso de que, la conver
sacian se movió despues ele comida, no escupirá tampoco aunque 
de postre le den el siguiente plato. (PágirJa 3U.) (( Este descuielo 
« se (i ) ha escapado mas de una ve.: á Valbuena, en su Diccionario 
(\ latino-español. J) 

Lástima no saber porque el señor DESCUIDO se escapó á Yal
bueDa (que será sin duda paraje seguro " y mayor lástima aun, que 
110 DOS hala dicho el gramático si el diccionario en que se escapó el 
descuido era aDimal cuadrúpedo, ó di/iYlJcncia con ,apor. Y mas de 
una ,ez! ... Diantre l. .. con que tan nOlillero era el cbico .. 

Si ha de concluir este bombre haciéndonos creer que lo;; bueyes 
vuelan. 

Pcro .. ¿Quien irá cn bu·ca del descuido e capado? No bay por
qué acongojarse. El señor Sah á le reeojerá, le corrcJirá I'on mimo, 
C'JII blandura,con ... ) luego le presentará á cuantos verle quicran, asJ: 

A PENDlX. Todo aquello que depende colgando y esLl asido a otra 
cosa... VALBOE:oiA 

APE:'iDlX. Todo aquello que depende colgando DI:: OTRA COSA, 
l' esta asido Á ELLA. SALVÁ. 

(1 ) y e. tan necesario este LE despucs de et u . (Sal\"á, IOj.) 

1I 
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No n05 sentimos con ruerzas para decir que Val buena desconoció 
el valor del Yerba colgar, como le ba desconocido SalyA. Crecmos, 
al contrario, que el diccionarista entendió por appendix, todo 
aquello que depende colgando, y TODO LO que está asido á otra 
cosa, porque bien puede ser, y es appendix, una cosa asida áotra, 
sin neee idad de que cuelgue. El gramático no ,'ió asl, y creyó que 
faltaba al COLGlu'íDO, otra cosa; tan necio es esto como seria de
cir, viviendo de la vida. ¿ Puedebaber COSA que cuelgue sin OTRA 
que la tenga colgada? 

Llena nuestra Academia de esta verdad. se esplica en estos tér
minos: 

« COLGAR. v. n. Estar alguna cosa en el aire pendiente de olra Ó 

« ASIDA DE OTRA. » 

y consecuente con esa definicion añade. 

(' Pender, v. n. EJtar colllado Ó $u$pen.ro ... » 

y no dijo de otra cosa ... Ni lo dirá nunca .. . 
Solo un Sal\'á podia decir. colgando de ..... lo que cuelga; pues 

sea dicho en paz. y considerado el negocio filosóficamente el 
mundo todo se compone de colgantes. y él es, en su totalidad' el , 
mayor l' mas ruin colgajo, 

l' que no conoce el gramático ni uno de los significados de las yo
ces de nueslra lengua, de sus mismos escritos se deducl'. 

!( No antecede esta preposicion (A) á los nombrl's propios, si 
« lan CALIFICADOS por el articulo definido, ó por un fwmeral 
« que haga sus ,eces, v. g. He ,isto LA Polonia; conquistó EL Fe
« rrol; arruinó LA Ing:laterra; maló UN hombre; derrotó TRES
« LlE:-iTO enemigos. (Pág. 210. ) 

C.UIDAD, s. r. La propiedad. natural de cada COla, la cual se dis
ti"llue de la. otras. 

L.\L1FIC.\R. v. a. Dal' por buena ú por mala una cosa ugun su, 
CALiDADES y cIrcunstancias. (Academia.) 

¿ Puede, pues, dar por buena, mala, ni mediana la cosa, el ar
ticulo definido, ni el numeral? i Quien sabe! es tan elástica la 
metafísica de allá que no desconfío de Hr en su Diccionario, EL, 
siqnilkando a:111 j LA, rica ; U~, camueso; TRE CIENTO . atrel' i
cos, etc.: poro hasta que e to ocurra )'3 saben nuestros di cipulos 
que el artículo no califira, ni hal'cr puede sino detenninar n'i
I ero, género, NI'. 
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« Empleamos por fin el articulo delante de las CALIFICACTQ· 
«( NES (1) de los individuos, á quienes ponemos en parangon con 
«todos los de su especie, época, cte.; y si los COMPARAMOS en 
« particular con alguno de su clase, lo Ol\HTll\iOS 1 DEFECTI
« BLE\fENTE, de modo que nos sirl'e (2) como de contraseña en 
"las comparaciones. Llamamos á Ncron EL mas CRUEL de los 
« hombres, y it Juan de Mena EL poeta mas A YENTAJADO (3) de 
« su siglo, mientJiQs decimos, Neron fué mas cruel tIue Caligula ; 
« Mena fué poeta mas aventajado que Perez de Guzman.» (P. 153.) 

Cual sea este principio, y como ha de entenderle el discípulo. 
en la página 116 se lo decimos. Yengamos, pues, al análisis del 
Icnguagc. 

¿ En qué comparaciones nos sirve el artículo EL, como de con
tra$eña? ¿ En las que \'a espreso, Ó en las que no va ni espreso, 
ni tácito? Poner en parangon, es comparar tambien, y como hay 
dos comparaciones arriba con artículo, dos abajo ~in él, !lO esta n 
!lue lra pregunta, ni nuestro dudar, fuera de fundamento. Si el 
contras~a-artículo obra militarmente, espuesto, y aun yendido , 
ya todo ese ejército de confusas y desordenadas palabras que deja á 
retaguardia; en otro caso ya puede ser que sea una seña secreta y 
reservada para entenderse Sahá y sus discípulos, como quien dice: 
ca$O reservado para el señor Provisor ..... 

Bien se acorda rá el LECTO ll, 
Que en rabula, historia ó cuenlo, 
IRIARTE llamó jumento 
A todo mal escritor. 
Dijera mucho mejor 
Habilllamando, y cabal, 
Al escritor animal: 
Que lo malo en el mercad" 
Dinero halla de con lado ; 
Mas lo bueno nunca un real 

(1) Esto acusa ignorancia, no descuido, porque la nn dos. 
(2) El articulo, ¿e lamas? 
i Pobre articulo 1... Robo hecho á un GRA11 A TICO:'i' rrancés, que le 

aplico tambien la siguiente pulla: « Les arljcl., SER YE:'lT COllllE D~ 
CLEF, de checalel 01' de gOllve/'nail pour direr,ifier les Roms ... ¡) Donde 
se le ve entendiendo de cerrajero, de pintor, y de raton de navio. Sa"j 
le enganchó, y le hizo ... MILI1AR. 

(3) Ya se \'e que miente á la rC61a, porque 13; ca\iOcacionc~ 500 cruel l' 
acen/ajado, ante las cuales no hay e/. 
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Las preposiciones entran tamblen en composlClOn con muclJos 
verbos y nombres, y aunque hay "eccs en las cuales no se inva
lida por esto la significacion de aquellos, en otras la alleran ó ram
bian enteramente; vamos á examinar este punto con la posible bre
vedad. 

Siendo los nombres el origcn nalural de los verbos, estos son sim
ples cuando no se separan de la forma inicial de aquellos, como ~u
cede en 

Principiar.. de Principio. 
Estudiar... de Estudio. 
Almorzar. . de Almuerzo, etc 

y son compuestos, si se ayudan de letra ó letras entendidas pre
posiciones, las cuales no se ven en el nombre. Ej. : 

Abrasar... de Brasa. 
Despuntar. de Punta. 
Esclamar.. de Clamor. 

Sin que ob le para nuestro propósito el que los anteriores \"erbos 
tengan sus naturale~ substanlÍYos, como, Abrasamiento, Despunta
dura y esc/amacion, los cuales son tambien derivados de brasa, 
punta y clamor, en igual sentido que los verbos. 

Esto supuesto, la preposicion, como hemos dicho, inlluye, ó no, en 
la significaríon de los verbos, ó de los nombres, segun el propio va
lor y sentido que en la lengua tiene. 

y en erecto, conocido el significado de la prepo icion ante, por 
ejemplo, que es idéntico, al del adverbio antes unas veces, y otras á 
delante por oposicion á delpues ó detras, facilmente comprenderá 
el disc!pulo que Ar\TEpagar, no es sino payar antes de tiempo, y 
ANTEojos, cosa ó instrumento para delante de los ojos. 

Ni orrecen mas dificultades las preposiciones entre, sobre, <"on
tra, con, ó CO, extra. in{ra, sub, so, pos, etc., cuya signifi
cacion es bien conocida de todos, ) por tanto nos dispensarnos de es
plicarla, diciendo solamente que esas mismas significaciones de 
adiccion, ó de declinacion , de union ó de cumpañia, de oposicion Ó 

de 'ubordinacion, elc .• etc. ; esas mi mas han de tomar los yerbos 
ó nombres á que se junten, corno lo yernos en ell/resacar, sobre
cargar, contradedr, con/let'ar, <"oexistencia, extra/egal, ill
{rasrrito, subsecuente. socavar. posponer, elc. 

Peru la significacion de nombres y yerbos simples queda de lruida 
enteramente, cuando pasan á compuestos con rreposiciones tale! 
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fomo in. de, dis, des, ex. cuyo caracter de oposicion se dcmurs

tra en estos ejemplos: 

Infiel.. ........... \ 
Dcsravor .......•.. 
Ilrmerito ......... J 
Dcsve,rgyenza ... .. r 
E1-01l.".15tro . . . .. . contrario de ... 
Inhablhtar ........ \ 
Detraer .......... . 
Disconycnir . .. ... . 

n esabotonar .... . 
Exánime ........ . 

Fiel. 
Mérilo. 
Favor. 
Vergüenza. 
!Iini5tro. 
Habilitar. 
Traer. 
Convenir. 
Abotonar. 
Animado. 

No se crea sin embargo que estas, ni las anteriores, preposiciones 

sigan constantemente la significacion ya dada y cOlJocida ; hay so

bradas escepciones; la amplian • la modifican, la robustecen ó debi

lilan con mucha frecuencia, y esto ha de aprenderse leyendo buenos 

autores, ó acudiendo al Diccionario; pues no creemos sea del resorte 

de la Gramática el significado de las palabras, sino la esplicacion de 

sus formas. y el órden de la construccioll. 

CAPITULO VI. 

CONJUNCION. 

llabiendo dicho en l'l mismo capitulo de la lexigrafia lo que es con. 

juncion, y cual la parte que ella ocupa en la sentencia, no nos resta 

sino hacernos cargo de algunas particularidades que la sintáxis debe 

lIotar. 
Una de las conjunciones mas usuales es la copulalÍl'a Y, la cual 

se convierte en E siempre que cae delante de palabra que comienza 

por i ó hi. \' . g. 

Padre É /lijo. I Tonto É Indecente. 

Pero consenase la Y delaDte de "ores que empiezan por las ,lIa

bas lE, YO, llIE. 

Raja Y Uiendc.-Trigo y YC lba. I Tú \' Yo. 

La misma regla ,e ob,enará ron la cODjunclOo Ó, que ha de con

\Crtirse en Ú precediendo á \'oz que empieza por Ó u 110. Ej. ; 

(no t Otro. I 3Jujrr Ú 1I0mbrc . 
11. 
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Ni la Y, ni la O, pueden omltine si hay en la oracion dos comple
mentos indirectos, como sucede siempre que anunciamos distribucion, 
alternaliya, etc. 

Eso toca AL rey Y AL gohierno. 
Lo envia PAR .~ su padre Y PAIlA su mujer. 
Saldré POR la puerta Ó PUR la ventalla. 
Lo hizo POR mi Ó POR mi padre. 

Estas dos conjunciones deben omitir,e ¡i lIO haber un precedenle 
que rigorosamente las llame, porque la l>cnteocia \ a mus libre, mas 
desembaraza, y es mas enérjica sin ellas. 

No, pues ..• 
En nos 50105 vinculemos 
Los tl' soros de sus gracias, 
Ó por nida codicia, 
Ó por ~il desconfianza. 

Bien hizo Melendez en decir Ó por esto, Ó por aquello; pero DO as. 
Luzan en su bermosa CONQUISTA DE OBAN, poniendo á secas. 

Ó aprenda á domeñar del mar la furia, 
Ó á moderar la rienda 
Del gobierno politico en la curia. 

El primero de esos tres yersos es mucho mas nohle ,in la Ó, y 
cota es escnsada, porque no hay precedente que la autorice; es pi 
aprenda á domeÍlar la primera ley de la frase, dcspues de la cunl 
cntra perfectamente, Ó á moderar la rienda • .... 

La cODjuncion Y no se opone á que consideremos scparadampnle 
los objetos que ella misma enlaza, pero en casos tales debe concor
dar el adjcti\"O con el ultimo sub,tanth·o. Ej. : 

El honor Y la gravedaJ castellana. 

Que lale tanto como 

El honor castellano, y la gravedad caslellana. 

Al contrario la Ó, bay casos en los cuales nos deja mirar copula
t¡lamente los objetos, pero entonces pide el adjetí\o calificati\o el' 
plural. Ej. : 

Yo se que Juan Ita perdido uno de sus hijll', 

Pno, :io puedo decir si ha sido la luja Ó el hIjo .\1 A YOR . 

¡'tU lOHES dcur <cr, para c\itar CflIlfusion. ::\'1 ha) duda fJll ':: d 
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hijo es el mayor, pero DO sé si la hija es la mayor de las hijas, ó la 
menor, supuesto que Juan tenga mas de una hija y mas de un 
hijo. 

QUE ya muchas yeces por Y MUY, ó mas bien por Y lIJAS: 

6e mantuvo el hombre tieso QUE tieso. 

Por Y, por MAS, Y por PERO, cuando decimos, 

Con él se atreverá ese tuno QUE no conmigo. 

QUÉ DE, por CUANTOS: 

j QUE DE males esa maldita ceguedad no aborta! JO\"ELLÁNOS. 

La conjuncion QUE lleva los infinitivos determinados al modo 
subjuntivo. 

Dejarle f!enir . I Creyó vencerle. I Mandó darlo un destino. 

Equivalentes á, 

Dejarle QUE v~nga. I Creyó QUE le venceria. I Mandó QrE le diesen . 

Manda que no salgas. I Ordenó qUt atacasen. 

Esos dos ejemplos sienta el señor Sal\'á (1 ) , en el prólogo de ~u 
gramática, para prueba de que no habria inconveniente en ad
mitir el que, siempre como relativo, aunque alll parece hacer las 
veces de conjuncion. Yañade, que aquellas frases son en substancia 
equivalentes á cstas, 

NO SALGAS, es la cosa QUE manda. I ATAQUEN, es la cosa QrE ordenÓ. 

Un principiante tal cual curioso podrá muy bien decir "iendo 
rI que arriba y abajo, ¿ qué embrollo es este ? aqul hay trampa ... 
el que de arriba me parece conjuncioD, el que de abajo rela
tivo... ¿ Si estarán estos ejemplos últimos segun manda la ló
jica? ... Ycamo. lo ; N05ALGAS (nombre propio ) , como si dijera
mas, Damian-es el nominatho-COM..\ ... Esto no 'u lllen, la coma 
no \'ale ... aqul hay trampa ... aqul hay inuersioll, ) es precio en
derezar el (inglado. Á ,er . .• La cosa que ÉL manda es .. . 110 sal.. 
QUE no salgas, animal. .. 

y el muchacho le que vuehe otra vez el Qt:E ... que ei conjun
don y muy conjuncioll, conjullciOIl indispensable; porque aquella 
rOla que añadió Sallo! no sale del que; si de l\IA:'\D.\. ; eltá mall-

(1) Y~asc pagina 10 dd Prólogo (l e este Comrr ndi" . 
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dando una cosa, está mandando esta cosa con un (in) este fin, es, 
afir¡ de que NO SALGAS. 

Y resulta ulla conjuncion compuesta aunque parece simple: QUE 
está por á fir¡ de que ... El ordenó afir¡ de que atacasen (no lomamos 
en cuenta el nÁRnARo ataquen ). 

Pero aparte la risa, no sé que otro giro pudiera dar Sahá) 51 es
cepluamos las comas) á frases idénticas á las suyas, como lo son las 
siguientes) 

Cachaza es la cosa QUE engorda. 1 Dinero es la cosa QUE arreció. 

Cuyas frases no reclamarán en construccion directa ni indirecta 
la indispensable conjuncion QUE, neciamente omitida delante de, 
No salgas, y de Ataguen, tiempos de Indole y esencia conjuntiva, 
y por cuya razon los llamamos futuros conjuntivos. 

Este QUE tUIO tambien su hora menguada al pasar por delante 
del señor SalYá. quien nos dice pág. H5 : 

« Se prefiere el DE al QUE siempre que á las particulas mas Ó 

« menos prcceve cualquier ~erbo diverso de ser y estar, y la ora
« cion es afirmativa; en las negalivas suena mejor el QUE, pero 
« puede emplearse á veces el DE . Ej. : 

« Es mas sti bio Que su primo 1 Esl<i ~JAS allo QrE los otros. 
« Necesitaba MAS DE dos onzas para pODerse en camino. 
« NO necesitaba MAS QUE dos onzas para ponerse en camino J) 

« .-\unque bien pudiera pasar, 

(r No necesitaba ~IAS DE dos oozas, ctc. » 

¿Con que se prefiere el DE precediendo á mas Ó mellos ('ualquier 
Hrbo dhcrso de ser y estar) con tal qUl' la oracion sea afirmativa? 
Pues diremo', 

CO~IE mal DE su primo .. ... . .. '1 
ANDA menos DE su hermano . .. . Que. 
REDlZ;'i .\ mas DE ni05uIl0 ... . .• 

r cuando la oracíon sea n egativa, como SUE:'iA mejor el QUE, 
no hay incoDl cnieDle en decir, 

·0 Quiere venderle menos QrE diez reales. I 

NO me acuerdo mas QUE ella ...... . .... .. . ) De. 

i Que bal a maestros tan asilla! . .. l'io se prefiere el de al que, ni 
el que al el.:, con esto , ni con aquellos verbo, • . Uas, mellos adl er
bios eljj~n l/ ' /e. para anunciar el esee, ro que bpy de una CIl. a, Ó C<' 
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una cantidad á otra, comparatiua11lente , en eu) o caso HI ¡\ el (11,
cipulo puesto el adjetiro calificalivo entrr. el adverbio y la con
juncion QUE .. Juan es mas SABIO que yo I Pedro es menos PUU
DE:'I!TE que su padre ... l~uera de casos tales, el mas que (así 
junto), señor Salvá, es el NlSl de los Latinos, y por tanto conjun
cion prima carnal de sino. 

Va tambien el mas por magis ó plus, cosa que V. no acertó á 
decir. y pide DE, cuando tiene que señalar (no comparar) cantidad 
superior, y con el menos inferior, á la ya sentada en la proposicion; 
ó bien si damos á la cantidad un limite de cálculo aproximativo. 

Esto supuesto, NO PUEDE PASAR el «"No necesitaba mas DE dos 
« onzas, de Y., por el. .. No necesitaba mas QUE dos onzas, tambien 
,( de V.» 

En el primer ejemplo entiendo, sf, que no pasará mi gasto de dos 
onzas; este es mi cálculo, pero quizá me sobrará dinero .. . i Quien 
sabe! Tales pueden ser las circunstancias que con cuatro cientos ó 
quinientos reales baga mi negocio. 

En el segundo ejemplo ya ,'a la ('antidad determinada de un modo 
absoluto : todo e,lú ajustado y couvenido; pongase en camino, 
pues, para ello, SOLO necesita. ó no necesita SINO dos onzas ... 
dos onzas ju>tas y cabales ... Oye V.! ... Pues á fe que basta Fabricio 
el aguador dice que tellóo razon, y que me detengo 1\1. ... S DE lo que 
es menester ell el elámen de una obra que convendria no hubiera 
visto la luz pública . .• " i Pobre Cien fuegos ! ..... 

NI puede ponerse por SI . Ej. : 

Es bombre sin credito, ni dinero . 

.Así que, no debe repetirse en el segundo miembro de la frase. Ej. 

Asi que entró en la sala, y ( ) vió tanla gente reunida, se aturdió. 

El lugar de la conjuncion en la frase es inalterable, no admile 
inversion; forma siempre cabeza de los incidentes, y suponiendo 
que queramos transponer estos, la conjuncion irá con ellos sin per
der su lugar (1). Ej. : 

De los osos seas comido. 
Como Fabila el nOlllbrado. 

Como Fabila ('\ nombrado, 
De los osos seas comIdo. 

CRR \'A~TES. 

(1) Muchos ejpmplos pudipramos poner contra esta doctrina; pero si 
bien van rrecueutemente inv('rlidas conjunciones lall's como, pues, .m-
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Podemos repetir las conjunciones sin faltar á la propiedad del len
guage, pero formarán con los complementos una proposicion en
tera. 

Su Daron no vale nada; 
No hay enredo al U, 'Ii sal, 
Ni carácteres, ni versos, 
Ni lenguage, ni . .. es verdatl 

CAPITULO VlJ. 
INTERJECCLON. 

Ya hemos dado las formas de muchas de las interjecciones "erda
deras, y dicho queda lambien en la leligrana lo que pensamos acerca 
de ellas, y de las proposiciones Ó frases inlerjectivas. Es por :0 lanto 
inútil detcnernos en esta parte. 

La interjeccion ha de espresarse en la primera proposicion al me
nos; puede omitirse despnes en todos cuantos incitlcntes concurwll. 
Como quiera, en ausencia de ella, habrá frase interjeCliva, pues de 
lo contrario no podriamos descubrir los afectos que por medio de la 
interjeccion publicamos. Ej. : 

¡O! i con cuanta alegría 
Se baña el cielo en su esplendor sereno! 
¡O! j cual renace el universo Ueno 
De lu argentada llama, 
Del duelo en que yacia ! . .. 

) i Cuan presta StO derrama 
Por el ancho horizonte, 
Inunda el valle, y esclarece el monte! .. MELE"DEl. 

Tillllbien se repite para dar mas enerjia al pensamiento. Ej. : 

) i Maldicion! i maldicion! corren "eloces 
Los rios a la mar......... ... QUI~rA~.\ . 

) ¡ Invierno! i im'iemo! aunque triste 
Consen'as tus placeres.. .. . . . . MfL E:I DEL. 

pero, ,in embargo, no ob.tan/e, etc., todas, menos la primPra, acusan una 
dósis de ar~ctacion enralica que clama contra el escritor. El disco pulo se
guirá en esta parte la ley d~1 uso, Ó la de la gramática: de su buen ü m~l 

gu to depende la eleccion. 
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Ya hemos visto cual es la forma de las palabras, y cual el modo 

lIe construirlas. En nueslra escuela no bemos querido mentir al ór

den ideológico, porque es indudablemenle el mas conforme á la ra

zon, y el mejor director del bomhre que piensa. Pero el princi

piante no es un hombre, sino UD niño: tan débiles, tan lijeras, tan 

ine-tables son sus ideas, como la constilucion de su juyeni! ser; y 

aunque no se le ha de sacar del camino, por escabroso que le parez

ca, conviene repre-enlarle dos. y mil leres si es necesario, aque

llas imágenes que pretendemos gralar en u entendimiento; repre

srntarselas )a separadas unas de olra • ya confulldidas entre si : 

este e:; el modo de llegar á hacer que distinga acertadamente los 

objeto, egun la fimnomia de cada uno de ellos. 

~o por esto entendemo hablar aqui de todas las palabras, cuyo 

exámrn queda espue to atras; I raeremos, si , brevemente, las prin

cipales, aquellas cuya concurrencia es indispensable para la enun

ciacion de una idea, afin de que mas por estenso vea el discipulo el 

IlIgar que ocupan en la oracion, y el nombre que loman segun el 

lugar. 

Si In oracion es perrecla constando de tres palabras, cuales son. 

suyClo. verbo y complcm"nto, Hamo como hemos de emplear 

('sta~ tres palabras. 
El SUG ETO ha de ser un substantivo, una substancia, y ) a hc

mo I islo Que no hay palabra r¡ue no sea substantiva. Serán por lo 

mismo sll!letos los siguientes: 

PEDRO es hombre de oien. I ÉL llora con sus semepntes. 

MORlIl lS cosa natural. 1 L\ IG:lUR \NetA es atrevida. 

ti I'crbo morir es. pUl''; , un substantivo, ) como tal, .wgelo en 

(',t" raso; lstá púr, la 7n/urCe es rosa natura!. 

1:1\ lo pr ·rcd.·(,t r< ~jrmplos hay COllro or¡;ci 'DC<'¡P acabarlo <cn-
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tido. Son afirmath'as, y mcrecen el nombre de sentencias. 
puesto que hemos fallado de un modo absoluto, cual conviene al 
modo INDICA TIYO. en el que se halla el yerbo ser y el verbo 
l/orar, SEGUNDA PARTE de la oracion. 

Esta segunda parte, llamada verbo, no puede exi,tir sin suge/o. ni 
este sin yerbo en su inflelion personal: la impersonal verdadera es 
del infinitivo. 

Los complementos de los precedentes ejemplos son directos, ó in
directos; simples, ó compuestos; substantivos, ó adjetivos. Di
rectos compuestos, hombre de bien, cosa lIatural; directo simple, 
atrevida; indirerto compuesto, con sus semejantes. 

Ya sabemos que todo verbo llC\"a idea adjetiva, y por lo tanto no 
nos detenemos aqui diciendo al discfpulo, que el adjetivo activo, 
Que con el yerboestar, sale del verbo de accion (ama,estáamando), 
será el primer complemento de dicbo verbo, y que, por consiguiente, 
aquel complemrnto, Que á primera, ista parece simple, no será sino 
compuesto. Pero recordamos la idea para que el principiante en
tienda que los ojos ven una cosa, y el entendimiento olra, y que es 
preciso mirar tan atentamente con este, como con aquellos. 

El complemento, pues, puede hacerse con todas las palabras de la 
lengua, menos las llamadas preposicion, conjuncion, é intcrjeccion. 
y esto en razon de que estas palabras no espresan ideas, sino que 
las unen, las encaminan, ó las fijan. Ej.: 

Sugetos. Complementos. 

El rallar es una... . . . . . . .. . . . .. . l-trtud. 
ro ,·oy d....................... . comer. 
JIi padre esl".... ...•. ... . .... . .. ¡ri'lc, ... llorando. 
'1 Ú puedes ...... hablar.......... le. 
El dice que ,"cndra. . .....•. . .. •. mañana. 
( ) Esti ....... sin.............. dinero, elC. 

Hasta aqni hemo ,isto empicado el sub~tanth·o, )"a absoluto, l J 

relati\ o, de UD modo natural y simple, sea que le hicieramos sugelo, 
Ó que le halamos puesto por complemento. Yamos á rer si puede ser 
sugeto compuesto. i decimos: 

Terna y .lfariquila irán maiJ3na á paseo. 
Elltonor y la "irtud son dones de gran precio. 

El sugeto l a no es simple, sino compuesto, y la prueba es que rl 
,erbo IR baja á la tercera pl'ff'ona del plural para e,presar la aedol1 
ue ELLA ,de las DOS personas que entreambas rorman l'l slIgeto. 
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lijas no cren el principiante que es la pluralidad la que consti
tuye el lugeto compuesto, le constituye solamente la concurrencia 
de dos, tres ó mas objetos distintos, sean de una misma especie, ó 
de diferentes; así es que diremos sin dejar de ser simple el sugeto : 

Lo, EspañoleL adquirieron glorias inmortales. 

Porque aquí no hay sino un sugeto, poco nos importa que el nú
mero sea plural ó singular. 

Cuando el sugeto ya sin adjetivo calificativo, decimos que es gra
matical, porque no vemos sino su forma, ó la simple upresion de 
ella. Pero si lleva un adjetivo calificativo, es entonces un sugeto ló
gico, porque ya conocemos, ademas de la forma, la calidad que po
see ó debiera poseer. Ej. : 

LA ANDALUCIA es el centro de todas las GRACIAS. 

La HERMOSA Ándalucía es el centro, etc. 

y esto mismo es aplicable al complemento en todas sus rormas 
de directo ó indirecto, simple ó compuesto, gramatical ó lógico, por
que si bien es el substanlh'o, como ya lo hemos visto, susceptible de 
posicion (sea caso), esto no le exime de las leyes distintivas á que se 
somete ya como lugeto, ya como complemento. Ej. : 

Cl reyes indulgente... ....... ...... Directo-simple-gramalic.tl. 
El reyes indulgente l' generOlo. . ... Directo-compuesto. 
El reyes indulgente para con todol. Compuesto-lógico. 

Lógico, como que por medio del complemento indirecto, para COIl 

todos, recibe la palabra indulgente toda la esten ion de que es sus
ceptible, de cuya estension carece el indulgente de los otros dos 
ejemplos. 

Pero la inyersion de los complementos directos é indirectos es á 
'eees dañosa, porque da lugar á equhocos. 

Digamos: 

¿ Piensa V. ganar por ta violencia los corazones corrompidos? 

Es idea muy distinta de, 

• Piensa V. ganar los coralOne! corrompidos por la dolencia? 

Donde ya no parece que es ganar por la violencia, sino, corrom
llldos por la violencia. 
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¿ Porlr.1 él, con lodo su orgltllo, libertarse del castigo que le im

puso el juez? 

¿ Podrá él libertarse, con lodo su orgullo, del castigo que le im-

1'"50 el juez? 
¿ Podrá él libertarse del castigo que le impuso el juez, con todo m 

orgullo? 

He ahí tres ejemplos con tres distintas ideas, y solo por la lrans

posicion de un complemento. 

No queremos hablar aquí de las proposiciones simples, de las com

puestas, de los inciúentes ó proposiciones accidentales, etc., etc. , 

porque ya diremos lo que crfamos digno de decirse acerca de esto, 

en el Tra/ado de puntuacío,l. Queremos, si, que sepa el discípulo 

cuando la proposicion es perfecta ó acabada, cuando imperfecta ó 

elíptica. 
Será perfecta siempre que las palabras suge/o, t'erbo, y comple

mento esten espresas, como en, 

Yo ... como ... mucho 

y será imperfecta si digo, 

( ) ..• como ..• mucho. 

Donde queda omitido el sugeto YO. 
i dijesemos pasando de la proposicion simple á la compuc ta, 

( J ••• como mucho ... y con mucho gustn. 

Tambien es imperfecta la segunda proposicion, en la cual ,a omi

lid/), á mas del sugrto, como en la primera, el t'erbo de esta, enten

diéndose que dígo, 

Yo •.• romo .•. mucho •.. J ..• (yo ..• romo) con mucho gu-lo. 

N,) p'mpte llamamos impafecta la oracion, ba de cr~rr pI discl

dlllo de mejor gu,\O ~ estructura la que di tíllguimos con cl nombre 

de perfecta. Al eonlrario, la omisioll (jc las palabras de la oracion 

imperfecta, que en gramát ira se llama elipsis, hace la sentenria ma, 

noble, y mucho mas breve: pero para cometer aquella omis '0/1 es 

¡ltwiso gusto, di<t'l'rnimicnto y lino. 

Yease ademas el Tra/ado de punluacioll. 

El t'erbo aparece tarnbien en la oracion la imple, ya comp"·'to! 

simplt, corno ruandQ d~rimo , 

Yo me paleo. 

y compuesto en , 
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y ¿ 110 será compuesto lambicn el pasco del primer ejemplo , 
puc,lo que dice, 

Yo me e,toy paleando? 

No sin intencion volvemos á la idea adjetira dCll'erbo, cuya idea 
pone en el'idencia la nulidad de cuantas ideas han publil'ado lus 
rutineros acerca de aquel y de sus nombres, cuando no hay sino 
ESTAR HACIENDO, ó, ESTAR PADECIENDO segun los modos y 
los tiempos. 

Que á pesar de esto sea, « el verbo 1m verdadero nombre, de 
cuya composicion con OTROS han resultado las terminaciones 
de la conjugacion» (Salvá, pago XV), cosa es cuyo fundamento 
110 alcanza nuestro pObre entendimiento. 

¿ Cuales serian estos nombres? Aun cuando solo contemos dos 
para la composicion, ¿qué significarian en su tiempo, y andando 
~ imples, los dos nombres hoy compuestos, da, sé, di, {u e, es, va, ,·c, 
ir, elc . , etc. ? Cada uno tenia su letra, y cada letra era un nOIll

bre ... ¡Bravo!. .• (1) 
El gramático nos sacará de apuros en la nota e de su obra, y al" 

\ emos que cantarás, contarías, no es sino, cantar-has, contar
hías, por has, habias de cantar, etc., etc. 

De aqui una con ccuencia. Al nacer las lenguas hubo de nacer 
tambien algun hombre de pcrjeño, algun gramático, que dijo, con
juguemos, ... y conjugó el verbo haber ..• TralÓ de [onjugar otros 
cien verbos, por aquello de.". quien hace tm cesto hará ciento .. . 
pues no pudo, y ¿ qué hizo? dejó los yerbas, no ItIbres, e,lO e" 
infinitivos, y fue componiendo e tos infiniti,os con la inflclion per 
"anal de haber, diciendo comer-he, comer-has, comer-hia, comer
hías ... Hubo de morir sin haber acabado la t~rea, y ,inieron olrLlS 
hombres que, separándose de aquel istcma, ó fallos de luces para 
llevarle á cabo, conjugaron, com-o, com-es. rom-e, etc., a pe "ar de 
uecir el verbo haber en el mismo liempo, he, /tas, ha, elc., ele. 

i Quti campa ion! ! !" .. 
Pues, como quiera, 'UD nombres los verbos, y nombres rompur,

tos: lo ha dicho el seóor SaIYá ... l:1 señor Sab á es tambicn hele
nista, y los Griego.'''' ah ! ... si j los Griegos dljl'IOIl l' UlLEÓ, phi!, 
amor, ó cosa a,1 j y e6, ser, Ó co,a parecida. Pero esto no prucb.¡ 
~¡no que Jos antiguos GTH'gos acertaron á unir las terminaciones eó, 

( t ) .. .... . . .. ChanlCz, chanlpz un hmlOC 
O vir rgcs de Lesuos:'-. . 'LUlAnTI~E . 
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eis, ei, del Yel'bll ser, el solo sin duda que pudieron conjugar, COlIJO 

nuestros españoles el haber; y que perdieron la chayeta tambien, 
porque siendo EN, el yo era, dicen para el, yo amaba, éplliLEOY. 

La lengua de los Galibis, segun el sabio Suard, es lengua de s81-
Yages, y por tanto no toma en cuenta estas cuestiones. Dice por, 
yo ESTOY enfermo, yo enfermo .•. ¿Si estará en esto la Gramalica 
de Saha? .. 

Si el gramático nos ataca con los latinos, sepa tambien que no 
anduvo acertado en el exámen de la lcngua que ellos usaron. Las 
terminaciones ante, ¡ente, que ,ienen de ana , y ens, no son acti
vas, ni puedcn por consiguiente formar los participios activos 
que pone V. en la página 173. obediente, correspondiente. etc. (1), 
los cuales no han de acusar sino el estado, ó mejor, la calidad del 
objeto. 

Cuando los latinos querian hablar de accion, empleaban las ler
min~cioncs en ando, como reptando; rn endo, como ridendo; ter
minaciones idénticas á las de nuestros adjetivos actil;os, amando, 
comiendo, mal llamados por V. gerundios, cuando no bay en la 
gramatica mas gerundios que el estilo y modo de enseñar de V. 

En, 
Ese niño es muy obedienU. 

yo no veo accio/l, sino una de las calidades aplicables al niño, como 
la daria tambien el adjelho prudente, elc. 

Pero en, 

Ese niño va obedeciendo los preceptos del maestro; el siguiendo, ó 
comprendiendo, tic. 

la accion del niño esla patente. 
Que las terminaciones ante, iente, solo implican estado Ó cali

dad, lo prueba su yariabilidad, concordando en número y género 
con los sub,taulivos á que se refieren. Lo cual no pueden bacer la" 
terminaciones ando, feudo, porque esplican accion, J sabido es que 
para ello, ni el adjetivo activo, ni el pasivo, necesito n de género, 
ni de número. Ej. : 

Ahí está UD hombre ... uoa mujer gritando. 
Ahí estan mil hombres ... mil mujeres gritando. 
EI. .. ella ha venido. lEilas ... eUas ban venido. 

(1) La Academia no reconoce como participios activol 101 do. ciladu, . 
Corrija pues a Salva, ó corrijase a si misma. 
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Tres reglas (sean principios ó fundamentos), dice la Academia 
de Madrid, son indispensables para escrihir con acierto un tratado 
de ortograna : 1a El origen de las voces; 2a El uso constante; 3' La 
pronunciacion. 

Apoyados algunos autores en tan inconelos {undamento if , se pu
sieron á dar lecciones, hablaron mucho, y fo r mularon buena reta
hila de reglas; pero por desgracia el tratado de ortografía ~olo salió 
completo en la portada lIellibro , y el discipulo quelló con tanto lIe
seo de saber como antes teuia. 

En la Orlografia bay tambien un no S6 qtui fácil de ver , pero muy 
lIifici l de esplicar , y tanto mas se aumenta la diOculLad, cuan to el 
hombre se aparta de lo que la lógica constantemellte recomienda. 

Diga cuanto quiera la Academia, es de imposible ejecucion un 
tratado de ortograna, si en él ban de entrar necesariamente, ori
gen, 1.Iso, .y pronunciadon, cosas lan opuestas entre si que solo 
parecen nacidas para destruirse reclprocamentc . Quien dice uso, en 
materia de idiomas, es como si di jera abuso. F ! uso entra despre
ciando el orlgell de las palabras, la en el modo de escribirlas, ya en 
el de pronullciarlas; es pues un abuso dI'! origen; no puede por 
consiguiente hermanarse con este. Un ejemplo basta para demostrar 
esta verdad. Dieronnos los Lalinos Quando, qllantus; dijimos no
; otros, Quando. quanto ... r bol', cuando, cuanto ... Aqul 1 a se 
\"e como faltamos al orígm , pues que la Q la hemos tonverlido en 
f. .. .. ¿Atribuiriamos esta metamórrosi ci la pronullciacion L. Igual 
1'5 en ambos ca os, pero quisolo el uso, y cHe' enció. 

Cuando el uso respeta los Ilmit.·s del buco gusto, él es , ~ fn t(1-
(los tirmpos . crá , l en todas las narioor<, el 50bfrano señor .Ie Ins 

12 
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idiomas; mas elel'arle á regla ó principio sin que se nos pruebe 
que 1'6 adornado de aquella necesaria,! legftima circunstancia, cs 
autorizar el abuso. Esto es precisamente lo que hoy dia sucede, por
que si bien el uso ha podido hacer harLOS sierl'os para alzar un 
trono rodeado de laberintos,! de precipicios. es trono ilcgitimo, es 
una usurpar ion , '! por Lanto á tiempo estamos para declararnos 
ruera de su errante,! mal compuesta dominacion. 

Si la Academia hubiera fijado nue,tra ortografla (como era su 
deber), esa rutina libreresca tan tic mal gusto, tan bárbara en 
el rondo, no habria prostituido la lengua castellana, ni dado al 
liSO la valia que algunos años de tolerancia, y de mal adquirida 
poses ion , le estan consolidando. Del mismo abandono uace tambien 
el que cada escritor se esté permitiendo tantas cuantas innovaciones 
ortográficas le sugiere su extrayiada rantasía, porque la anarquía 
en los idiomas tiene el mismo origen que en la política; allí donde el 
Aobierno descuida su deber, alli es tlonde el desórdeu '! la conrusion 
se entronizan. 

i y con todo se reCOrre al 1ISO ! ... y al lISO se le da el nombre de 
regla ó principio '". ¿ En donde eslá e,e uso? .... Presentase bajo 
tan las rormas que basta entre los mismos miembros de la Academia 
lc ,emos en traje de arlequin : académico bay que quiere uxámen, 
y acaurmÍl'o bay que éscribe ecsámen .. " ¿ Llegarémos á cntender~ 
1105 ? 

En cuanto á la pronunciacion militan muchas,! muy podero;¡3s 
razones en su rayor, '! en ,'erdad, digna de respeto es; pero ha<e de 
po,cer bien su indole y esencia, pues de )0 contrario no rueran me
llores sus eSlragos en el idioma, r¡ue los que está consnmando el 
abusn (liSO). 

Cn YalcDciano, un Andaluz, un Gallego, etc., podran ser bom
bn's sabios, '! ron la pluma en la mano pinlarán en el papel llores, 
bel!('ZdS y prilllores de gran precio en lengua castellana; pero la Icn
f:ua de !',lu ,ubios será de hicrro, a-¡ como,u oitlo, siempre que 
pasCII ¡j la oratoria para csplicar su, comrptos por mcdio de sonido ' 
'! articulaciones. 

y 00 sc aea que carecemus de IJl'ucua para apo)ur esta wrdad. El 
<eiior "allá ha cscrito lambien su ortograOa, ) ojalá de,aparcdcra 
tle ella lo poco que ha pudido añadir á la de la Acaul'mia de Madrid, 
porque todos gunariamo' incluso el autor. ¿ Cuma, ~n erecto, lomar 
pur mae,tro Ile pronunriacion á quien no Ole dos JII~ ell innegable, 
illllQt'ar, rte., ) ~í ('u el¡nobleccr, enneyrecer ? ... Errónea fuero la 
rueba en contrario, ~ <in cmbarno mas conrorme l'O ll la llr/)Ilunda 
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r'on, aunque menos necesaria la coruenacion de las dos nn, si se 
oliende al valor de la preposicion in, muy opuesto á la en. Pero mas se 
dblingue la delicadeza y finura del oido del señor Sallá , al dar lee
riones silábicas, ó de silabeo. Dice entre otras cosas: Ar-rojo .. ,. no
le,e que el sonido de la segunda R ba de ser ruerte. ¿ Hay alguien 
que, si se le manda emplear la pausa debida para la separadon de 
las silabas, deje de dar pronunciando este resullado? Ar ... BRojo. Lo 
mas particular del cuento es, que en seguida nos dice ca-llar. ¿Por
qué no ..•. cal-lar? l>orque II ( añade) es verdadera letra y no 1 dupli
cada. Contra razones de tanto bulto no bay respuesta. 

Este peregrino modo de discurrir es muy naturól en el aulor ci
tado . .Antes de esplicar como se dividen las sílabas ( dice), co:\"
VIE~E SABEII, que nunca comien;an en español ( las silabas 1, e,la
mos?) por letra ó letras que no puedan hallarse en principio de 
las dicciones. (Pág. 389.) 

¿ Lo entiendes, lertor? •. aquellas letras que comienzan en e,pa
iiollas dicciones, son buenas,! las solas buenas para comenzar sila
bas; las olras no \ alen nada: dirás que no bay otras .. .•. que eso tú 
te lo sabias ....... mejor, así la regla es mas segura l. .. Atienda tant-
bien el lector á la puntuacion del anterior período para que \ea 
como, cl señor Sall á, se babrá lucido en esta parte de la ortogra
lia .•... ¿ y el gusto? ..... 

No es menos prorundo cuando. en el mismo tratado de la par{icíon 
de la sílabas nos enseña que confin, sobretodo, etc., tomado como 
substanlivos, han de ir junIOs; esto es, que son una palabra e.:lda 
uno de ello ..... ¿ Si babrá substantivos que se dejen partir? .. Tan 
necio seria el escribir con fin, por confin, y sobre todo, por sobre
todo, tu mto es \ ana la leecion. 

Cumo quiera, la orto;;rafía acusa el grado de educacion que cada 
individuo ha r~cibido, y los progresos que las lenguas bacen en 
las necione,. 

El cambio de una letra basta para destruir una idea, haciéndula 
parecer en '('lIlido opuesto á la mente del que la produjo. Otros UlO

les hay {ambien no menns transcendentales. Si las in novaciones ('011-

{muan, se enriquecera en letras y papel el Diceiouario, no bay duda, 
pero ¿qué ganará la lengua? .. Perdcra muello: tendr:l, rOlllo hOj 

~urede, transcr¡(¡Í!' y (rascribir; ob.curecer y oscurecer; e.rám("l¡ 
y ecsámen; gel/cral y jenerClI, etr., etc., dcspropó"ítos no mrno 
ri,Jiculos que pcrjudidalcs á la literatura, pues al p:t-u que, :1010< , 

Y si el prurito de iunoY3r no cede, po,lllle e~ que la ¡¡enerallolJ 
'lue nos ha de <uc,' rln, 110 enllcnJ,1 n.,da dp In f!IIP <e c'cnlr. 1' '1 
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el siglo XII. Verdad es que, gracias á esos ncógraros mouerllO~ 
pudieramos entonces decir, con la ligereza que lo dijo el erudito 
Capmany, que un Diccionario gordo, es la prueba de la riqueza de 
un idioma. 

Contra grandes diUculLades se necesita luchar para e~tablccer re· 
glas en obras /le esta naturaleza: no bay ni habrá nunca para ellas 
una regla general y exacta, y esto por las razones ya espuesLas, por· 
que tlSO , origen, y pronunciacion son elementos cOHtrarios, y con 
todo, tlSO, origen y protlunciacion participarán siempre é indispen
sablemente de los signos de que nos servimos para csprrsar nuestros 
pensamientos por medio de la escritura. Mas no por eso hemos de 
sacrificarlo todo al capricho, ni es racionallampoco que cuestirJlleS 
no menos importantes que escabrosas, se dejen al absoluto dicta
men de un solo hombre. Desenos un tratado de ortografia, y \ enlla 
cnbuenhora engalanado con esos tres principios, ó ftmdamentos 
que la Academia invoca, pero no ol\'idar el buen gllsto, porque 
donde este ande, mucbo se podrá adelantar, aun cuando en tiertos 
casos no se tomen en cuenta las cartas de nobleza del patriarca 
Abran, ó de los que sobrcviYieron al diluYio, si con ellas viDiera el 
origen reclamando derecho de predilcccion y primacía. 

Somos empero de parecer que nuestro idioma no pide, ni ha de 
tolerar tampoco ninguna otra variacion ortográfica que las en esta 
obrita señalada,. 

({ Filosóficamente bablando, dice el señor Salló, d"berian deste
rrarse del abecedario la C )' la Q, poniendo en su lugar re: la X que 
es UD verdadero nexo de e, S, ó de la G suaye (gue) y la S. La G 
antepuesta ó las ,"ocales deberia herirlas sU3Yamente, bastando es
cribir ga, ge, gi, go, gu, para que protlunciasemos {]a, (]ue, gui, 
go, gt', y la eH, LL, Ñ, n, convendria espresarlas por un si¡¡no 
sencillo, y no con dos leLras , ó con una y un acento, puesto que 
rada cual es una verdadera letra. » 

¡Qué filosofía! .•.•. Quiere signo sencillo para eti, LL, etc., y 
de tierra la X, que, no hay medio, ba,e de remplazar por e y , 
ó si, como SolYá quisirra, la C desaparece del abecedario, t'~presa
rémos el sonido de la X , por KS. ó GS. 

Tambien dice este autor en otra parte, que la II es letra entera
mente inútil. ¿ Estan ya preparadas las matrices para los nuevos sig
no ? .. E,to sin embargo no basta; es preciso que á nuelO signos 
arompañe nue\o sonido, porque desde que la G (por ejemplo ) 
quede con solo el sonido suaye , lO no podré llamarlo gr, romo bo~' , 

<Ino g'¡e Y, ¡qué bermom será tamhien eso de ler en lugar de eh. 
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11, ii, rr, una cosa aSl, ó por otro estilo .... 2, ;J, " 9, para decir, 
~ato, chato; 50ro, lloro; ca70, caño; pe90, perro (1). 

y la iovencion nada tiene de nuel'a. Ya dijeron esto mismo, en 
Burdeos un tal Villar (gramático como el señor Sall-lI), y otros mu
chos antes que este último. 

Es preciso tener la cabeza muy desconcertada para delirar tan des
templadamente. La lengua castellana tal cuat existe vale mucho; 
vale demasiado, y francamente lo decimos: el señor Sahá ni yo 
no somos quienes para pretender someter al crisol de nuestro po
bre rntendimiento ese mÍDHal de oro puro, cuyo precio nunca alcan
zarémos á tasar. 

Résa nos conservar, no innovar. Agradecemos slnceramenle á la 
Academia de Madrid el pulso con que ha manejado la orlografía en 
la edicion de su diccionario de 1837. Es en general sensata y lógica, 
pero sentimos que en su prólogo se haya mostrado casi capitulando 
con los innovadores, y aun diciendo que mas tarde podrá desterrar 
la G delante de e, i, cuyo lugar ocupará la J. No puede ser, no 
debe ser; meditcnlo bien los eruditos, y cuantos tengan oido para 
distinguir la diferencia de sonidos entre J I G. Ej.: ájil, ágil. 

(1) Ensayo, y muestra, del idioma castellano arreglado á la filosnra 
de/leñar Salvá : 

SIG!'40S DS NUESTRA 1l\VENC10~. 

2, eh; 5} 11 ; 7, ñ; 9, rr. 

Paris, 30 de Julio de tSiO. 

Karo ermano : dizcsme ke kuelge la pluma porle ~evo kamiuo para drs
pe7arme sigicudo las ueSas del dokto eskrilor ke lu kritikas. Krees ke yo 
e e20 komo el ale? te ckivokas: 50 ro al kontrario los e90rcs y ckslravios 
de los ombres, porque, d.20 sea sin erir on9as de nadie, kuando ai kien 
llega á abiar dI! lo ke c09csponde al prOkOmU!lal inleres, komo lo izo akel 
ke tu me zitas, y komo soi ka'LeSano, la sangre me ierve, me eksaspero, se 
me i9iLa el umor, y la kon5ekuencia claro está ke a de ser ke me 5evc Ba9a
bas, ó ke e de e2arlo Lodo patas a9iba. 

Es, crmano kerlúo, una akzion viSana el acer re2inar las pren,as para 
proklamar5e k0geklor y aumentador de la akademia espaiola, porque aun 
kuando aya ke k0gejir tal ó kual kasa en las produkzioncs de di~a akademia, 
nuoka Segará el ke tu kOllozcs á los z.nkajos dtl mas 2iki9i1i o de I v ! 5e70-
res akadémikos. 

Sige lonliuuandome lu afekot. komo asta aki; mil losas á lu kara kon2a, 
á kien aras leer esta Itarta para ke vea ke me al.oerdo de eSa, y ke sol dI! 
toJo koralon 5U mas umildc y adikto eskla,'o lúsILHI7o:\HS. 
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i'i2 ORTOGR.\FÍA. 

Antes de transijir con el publico, antes de ceder á inrundadas 
exigencias, es preciso dar oidos á la razono Y ¿quien es aqut e,le Illi
blico exigt'nte, veleidoso y gritan? .... Un centenar de LIBREROS 
impresores, cada uno de los cuales tiene una ortograna berha á par 
de sus años cuando menos, de suerte que el ,iejo se des, i\ e por 10 
de su tit'mpo, como el jóyen por parecerse en algo á los célrbrrs 
románticos, para quienes arte y naturaleza son puerilidades dignas 
de compasion. Ahi está el uso; abj está en erecto el origen ... . de 
la irregularidad ortográfica. 

Contra este mal elevamos nuestra débil voz: para detenerle he
mos combinado este vocabulario ortográfico; y tiempo es ya de decir 
ni lector lo que ha de tener presente para comprender desde luego la 
regularidad de nuestro sistema. 

Seis letras ballamos en nuestro alfabeto de dudosa e,critura. que 
son B, G,lI, J, Y, X. Las cuatro (G, IJ, Y, X) "an con cada ulla 
de las demas letras por órden alrabético, en cabeza de la columna 
de 'oces que las tienen, y han de conserrar, sea en principio, sea en 
medio de diceion. Fuera inillll, que la J } la n entraran en esta com
binacion: dcsde que sus equiYalenlCs G, V, lIelan la parte que del 
idioma les cabe, claro es que las ,oces no escritas con Y quiere 
B, cUJa condicion es aplicable á la J, con rclacion á la G. 

Mucho escaseamos las reglas, y aun las que damos, bien que:: 
siempre seguras, y debidas á un examen atento y radonal, son 
poco menos que inútiles, si se atieade al plan que seguimos, propio, 
en nue,tro sentir para que el discipulo no dude de nada, ni nunca. 
La sola regla esencial, la que siempre ha de tenerse muy presente, 
es esta: 

" Quiero escribir una YOZ cualquiera .•. Oudo si esta \'oz ba de llevar 
n ó V; G ó J; n, X j pero no puedo menos de saber cual es la voz 
sobre cuya ortografía recae mi duda, ni por clIn,iguicntp, cual la 
inicial de dicha "oz. En erecto, la "oz que lO qUiero escribir es 
ingenio .. ... ¿ ha de ser G ó J'? ..• Recurro pue il la 1, porque r, e, 
la inicial de in~c,lio: ¿esta ingenio en la columna correspondiente 
a la G? .. ... N'ada hay que dudar. No lo está .? .... Escribese con J. 
Ocurreme escribir hombre; pero no sé si be de comenzar con O, Ó 

con n. Cualquiera de e tas dos letras me sacará de dudas: si YO) a 
la O, no cstá hombre, claro es que le corrc>ponde la U. Si pnmero 
reLUrro ¡i la II, en ella hJllaré hombre.)) 

lIe ahl el secreto de e,te ,ucabulario : no puede er mas simple, 
ni t3mpOtO mas nacto. 

E-tu no e en Il'rtlJd tan eruuito, ni tan sublime como aqueUo del 
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ORTOGRAFÍA. 1\3 

señor Salvá .... « Con n debcn escribirse todas las yores que la tic
"nen ('n su orlgeo ... » 'o sabe su I\1ERCÉ que en las escuelas va an
tes la Icngua castellana que la latina, la griega, etc. 7 ... ¿Qué en
tiende un niño de origen cuaodo hasta el suyo propio ignora, aun 
dcspues de haber aprendido á leer y á escribir de corl'<do, como 
dice el vulgo? 

Finalmente, poco presumimos de nuestras escasas luces; nada 
nuevo damos aqui, ni pretendemos tampoco hacer mérito del 
tiempo que nos ha co tado, no el crear, si solo el materialismo lIe 
combinar. Nuestro objeto es, y ha sido, que el idioma castellano con
sene lo que tiene, ya que no nos sintamos con ruerzas para enri
quecerle, ni pulirle. Si conseguimos contener e e desborde de plumas 
y de imprentas, que llevan nuestra lengua al ('aos; si de paso abri
mos á la juyentud una senda llana y segura para que marche sin 
tropiezo por la carrera del buelJ guSlo, en materia de ortogral'ia, no 
sentirémos el tiempo aqui empleado, ni dcjarémos de creernos sobra
damente recompensado .. 

NOTA. 

No hemos puesto en este vocabulario ortográfico sino las "oces mas 
usuales de la lengua: dejamos los arcaismos, los derÍlados y com
puestos- Lo' primeros no corresponden á nue,lro propósito; en 
cuanto á los. cgundos, ¿ quieo no sabe que si vi'Jir se escribe con 
Y., dda la ha de conservar, a i como viviente, vivienda, vi
tal, etc. ? ... Claro está, pues, que lo compuestos desvivirse, 1'e-
1'ivir, eh:., estan igualmente sujetos á esta misma regla . Tampoco 
ponemo; «.'11 Ji la los tiempos de larios Hrbo ,por lo comuo irregu
lare, , y Que suelen lIelar Yen medio de dictioo, como tener, y sus 
compue,tos, anda!', estar, elc .. que hacen ture, tuviera, tuviese, 
tuviere; andut'e, anduviera, andut'iese, anduviere; es/ul'e, es
tl(l'iera, estttt:iese, esluvic re. ctc. 
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A 
Suele doblarse en varios voces, ..taron, Saavedm, y por abre\ia

tura de autons, altezas. 
Ya hemus dicho que n y J no entran en combinarion eu e, ta 

letra A, ni en niguna de las rlema~. Y. y G iniciales llel'sn todas 
las voces que les pertenecen, es, puc~, daro que las restantes son de 
la B, ó de la J. Esto mismo ~l1redPrá en medin de dkrion, cl'rripn rl o 
todas las letras del nlf~helo. 
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G 

Abigeo 
Adagio 
Agenciar 
Aogenuz 
Agerato 
Agible 
Ágil 
Agio 
Agitar 
Albigense 
Albuglneo 
Alfagia 
Algebra 
Aligerar 
.\mbagel 
.~nalogia 
Anfibologi3 
Ángel 
Angeo 
Apogeo 
."pologia 
Argel 
Argemone 
Argen 
Argenlo 
Argivo 
Armigero 
Asperges 
Astrolouia 
Arqueologia 

ORTOGRAFÍA. 

Adehala 
Adherir 

u 

Ah 
Aherrojar 
Ahi 
Ahijarla 
Ahijado 
Abilar 
Ahincar 
Abitar 
Ahogar 
Aboguijo 
Ahorcar 
Ahorro 
Abuchar 
Ahuyentar 
Albabaca 
Aleahaz 
Alcahuete 
Alcohol 
Alhaja 
Alheli 
."-Ihóndiga 
Alhucema 
Albumago 
Almohada 
Almohalar 
Anhelar 
Aprehender 
.uah .. 

I v 

I Abovedar 
Abreviar 

I Absolver 
Absorver 
Acervo 
Activar 
Adivinar 
Adverbial 
Adversario 
Advertir 
Adviento 
Agraviar 
Alcarann 
Aleve 
Aliviar 
Altivo 
Aluvion 
Alvéolo 
Alverja 
Ancbova 
Aniversario 
Antuvion 
Archivo 
Arveja 
Aseverar 
Ataviar 
Atrevido 
Avance 
Avaricia 
Ave 
Avellana 
Avena 
Avenencia 
Aventura 
Avería 
Averiguar 
Averno 
Aversion 
Avestru~ 
Aviar 
Avieso 
Avilantez 
Avion 
Avisar 
Avispa 
Ayivar 
Avizor 
Avo 
A\"ocar 
Avutarda 

x 
Alexi[~rmaco 
Ambidxxtro 
Ancxo 
Aproximar 
Aruspel. 
Axioma 

13 
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ORTOGRAFÍ.\. 

B 
Muchos escritores ba babido, y aun bay bol' dia, que quisieran se 

quitase esta letra de nuestro alfabeto, Ó la V, dcciendo que, siendo 
semejante la pronunciacion de estas dos letras, UDa de ellas no es 
sino un estorbo, del cual nacen grandisimas dificultades en la escri
tura. Cuando bay escollos no bay comu salvarlos; es le es el caminu 
mas corto; pero ¿ ban reflexionado bien los tales reformadores si el 
mal que pensaban evitar, puede, ó no, atraer otro mayor? .• ¿, Como 
distinguiriamo bello de vello; vendicion de bendicion; vi/lar de 
billar i venélico de benéfico; baron de varon; basta de vasta, etc., 
etc.? ... y aun viniendo á la pronunciacion, ¿quien ha dicho que 
asi pronuncia un castellano bala, bomba, bote, como, 't:olt'er, vara, 
t:aciar? etc. Y cuando sea cierto lo que los rerormadores dicen, 
tralese de enseñar á los niños la yerdara pronunciarion, y guarde 
esta Ictra la pkza que el origen determina. 

Ya siempre despues de M como en homBre: vease tambien lo que 
de la B decimos en la letra O. Va B delante de L eomo en Cable, 
Blandura. No así sucede con la R, aunque la Academia de Madrid 
dice que delante de esta letra siempre bay B, ¿y Arvejar, Ervato, 
l'ervo. Hervir, cte., elc·? .. Pero es exacta esta regla de escribir 
B delante de n, en principio de diccion, ó formando silaba, porque 
la V carece de estas cinco combinaciones bra, bre , bri, bro. bru , 
igualmente que de las combinaciones, bla, ble, bU, blo, blu, que 
nunca se pueden escribir con V. 

Las; yoces que toman B en principio de diccion se descubrirán fá
cilmente recurriendo á la letra V. la cuallle\'a todas las que le cor
responden. 
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G. 

Balologia 
Ilél~ica 
Hehgero 
(lerengena 
llogiganga 

ORTOGRAFÍ.\. 

11 

Ballla 
Ilabarrin, 
nahullo 
Bahorrero 
!lalhurri, 
Barahunda 
Batahola 
Balehuela 
Behetria 
Belhez 
lIelhezo 
lIestihuela 
lIohemia 
Ilohena 
Bohlo 
Bohordo 
Brahon 
Buharda 
Buharro 
Buhedo 
Bullo 
Buhio 
Buhonero 

llanova 
lIalavo 
Uin'aro 
Jrncvolo 
llolavanl,' 
llnlivoleo 
ilóveda 
Bovino 
'lravo 
Breva 
Breve 
Breviario 

H7 

x. 
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e 
Pronunciase esta letra suave delante e, i. Delante a, o, u, suena 

como K. Es un despropósito el querer que, acompañando á la s, rem
place á la X; es no conocer siquiera el valor de esta letra. ni la ver
dadera pronunciacion de aquella. Nunca la e puede tener sonido de 
K sino en las combinaciones ca, co. cu, aun cuando se halle doble 
corno sucede en accion, acceder, etc, Ó delante de consonante como 
en acto etc., quedando por final de sílaba; y en ambos casos, mas 
parecido es su sonido al de G, que al de K, y tambien menos afectado 
y ridículo: decidase entre agto, akto, agceder, yakceder. Ni com
prendemos como il'lartinez de la Rosa ha dejado correr su Arte 
poética poniendo cs en lugar de X. Este barbarismo no debiera hallar 
acojida entre los bombres medianamente celosos del hermoso idioma 
castellano. Dos solas voces nos recuerda la memoria, cuya termina
cion es e : zinc, vivac. y en sentir nuestro muy mal escritas, 
porque verdaderamente debieramos leer zinz, viva.::, sopen a de ne
gar que este signo e, se llama solo ce, ze. ZiruJ viene del latin zin
Hum (ahi está la K ) vivac es tambien eIótico, y por analojia de
biera decirse vivaq , vivaque, vivaquear. 

Por lo demas esta letra no tiene ya COII quien poderse confundir: 
abraza todas las composiciones de ce. cí, y tambien las de co, cu, 
y cua, clle, Gui, cuo, fuera el solo caso en que la U es muda en ue, 
U;, que entonces pide la q, como en querer, quimera, etc. 
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G 

Caliginoso 
Cangilon 
Cangear 
Canongia 
Cardialgia 
Carlaginés 
Cenopegias 
Colegio 
Compaginar 
Congelar 
Congeniar 
Congtri" 
Congestion 
Congiario 
Congio 
Conra~iar 
Contingenle 
Convergento 
Corregel 
Cronologla 
Crucigero 

ORTOGn.uiA. 

H 

Cabalhueste 
Cabrahigar 
Cahiz 
Cahuerco 
Calalrorra 
Cañaheja 
Cuhechar 
Cohete 
Cohibir 
Cohol 
Cohombro 
Cobonestar 
Cohorle 
Correhuela 
Cohelion 

v 
Cadáver 
Galavera 
Calva 
Calvario 
CaiJavera 
Caravana 
Carnaval 
Carnlvoro 
Caterva 
Cautivo 
Cavar 
Caverna 
Cavidad 
Cavilar 
Cerveza 
Cerviguillo 
Cierv\) 
Civil 
Clavar 
Clavel 
Clavicula 
Clavija 
Comili"a 
Cóncavo 
Conclave 
Connivenda 
Conservar 
Controversia 
Convaleccr 
Convencer 
Convenir 
ConvenIo 
Convcrtir 
Conversar 
Convexo 
Convidar 
Convocar 
Conyoy 
Convulsion 
Corcova 
Corva 
Cuervo 
Cueva 
CulLiI'ar 
Cur,," 

x 
Completion 
Complexo 
ConelO 
Contello 
Convexo 
Coxcojilla 
Crucifixion 

13 . 
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CH 
Letra doble en su figura, aunque sencilla en su valor: ninguna di

ficuJtad presenta en la escritura, hoy dia que no tiene ya fuerza de K, 
ni de Q, como le tuvo antiguamente . 

o 
Nunca puede seguirla B, si solo V, como en aDvcrtir, aD

vicnto, etc. Quieren algunos que en fin de diccion se pronuncie como 
T : es un desatino; asl como no se diria al vertir, atvierto, tampoco 
se ha de decir verdat, virtut : hase de pronunciar casi como si vie
ramos escrilo verda;:, t'irtu::, 
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G 

Degenerar 
Dialogismo 
Digerir 
Digilo 
Diligencia 
Divergencia 

ORTOGRAFíA. 

11 

Cherva 
CbichiSl"ro 
Chirivia 
Chivo 
Chova 

n 
Oeb rsa 
OehOrlar 
Oepreben~o 
Oesabuciar 
Deshecha 

v 

v 
Dádiva 
Decenviro 
Declive 
O,>clivio 
Drpravar 
Derivar 
Dfsvan 
Desvanecer 
Desvarar 
Desvario 
Desvelo 
Devanar 
Denntal 
Devastar 
Devengar 
Devisa 
Devolo 
Devorar 
Diluvio 
Disolver 
Divan 
Divergencia 
Divertir 
Dividir 
Divieso 
Divini2ar 
Divisar 
Division 
Dh'o 
Divorciar 
Divulgar 
Dovela 
Duunviro 

1:>1 

x 
Dut 
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E 
Se !lobla en las \'oces compuestas de una preposicion, y en ciertas 

personas de los tiempos de la terminacion en sar, como de emplear, 
empleé, emplee; yen algunos infinitivos, como proveer, etc. En las 
voces compuestas de las preposiciones pre, sobre, etc., dice la Aca
demia de Madrid, REexaminar, PREexcelso, SOBREedificar. y tam
bien SOBRExceder: no hay razon para silabar as(, so-brex-ce-der, 
Ó la misma limitaría para decir Prex-cel-so. so-brem-pei-ne, ele. 

F 
Esta letra ha heredado lo~ despojos de la ph que los antiguos nos 

daban con pronunciacioll de F, como en l'helipe, Geographia ¡por 
Felipe, Geografía. Nunca se dobla. 
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G n V X 

Efigie Enhertar Elevacion Enuxion 
Eglógico Exhalar Enervar Elixir 
Elegia Exhausto Entrever Exagerar 
Elogiar Ilxhibir Envesar Excavar 
Emergencia Exhumar Envestir Excelso 
Engeudrar Exhortar Enviar Excitar 
Engerir Envidar Execrar 
Engertar Envidia Exegético 
Eruginoso EOI'irar Exentar 
Espagirico Enviscar Exequiar 
Estigio Envolver Exhalar 
Evangelio Equivocar Exhausto 
Exagerar En'ato Exhibir 
Exegético Ervilla Exhumar 

Escalllpavia Exhortar 
Esclavina Expectacion 
Esclavitud Expectorar 
Esclavónio Experto 
Espararan Expiar 
Esparavel Expillo 
Esquivar Exporlar 
Esleva Extasis 
Estiva Exterminio 
Estival Externo 
EstivOD Extirpar 
Estovar Extraviar 
Estrave Exuberar 
Evacuar Exulcerar 
Evadir Exullacion 
E,,"ngelio 
Evasion 
li:ventual 
Eversioo 
Eviccion 
Evidencia 
Evitar 
Evo 
Evocar 
Evolucion 
Extravio 

G 1I V X 

Fa~ina Fávila Fénix 
Falange Favónico Flexible 
Falangia Favor Flux 
Frrru¿meo Fervor "Iuxion 
Filología ~'eslividad 
Frágil Flavo 
Frangente Fluvial 
!'rigidez Fri\"olo 
1lU~ilivo Fugitivo 
Fu gente l'ustivo 
Fuliginoso 
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G 
Es suave,;u pronunciaclOn en las combinaciones Ga, Go, Gu, Gue, 

G ui, con U muda, como en, Guerra, Guitarra, ó con ü que suene 
como en, "ergüen:a, Agüero: es suave ademas cuando precede á 
cualquier consonante como, signo, glosa, gracia; y es gutural ó 
fuerte delante e, i. 

Tambicn esta letra tiene tantos adversarios como la B, V. Quieren 
que desaparezca delante de E, 1; otros hay que piden que la J, á 
cuyo sonido se acerca, quede solo para las combinacioncs ja, jo, ju, 
No es menos necia esta pretension que la ya cilada de la n, Y. Si se 
tratase de desterrar del alfabeto un signo para simplificar mas y mas 
la escritura, desde boy reclamariamos esta innovacion, pero no 
siendo posible dejar ni la G, ni la J, preciso es consenará la primera 
su origen, á lo ménos alli donde ya que no en la raiz, en sus com
puestos Ó dcril'ados ha de figurar. Si decimos Astrólogo, Filólogo, 
Ideólogo, etc., de donde es imposible quitar la G, ¿ porqué no con
senala á las voces que de estas fueron origen, diciendo, J str%gía, 
Filología, Ideo logia , etc.? Y al contrario, cuando en algun deri
yado hay necesidad de usar de la J, el sentido natural la pide para 
todos los demas : decimos Monja, pues debe escribirse tambien 
Monjs, aunque la Academia escribe iJlonge. Respecto á los verbos 
cuyas primeras per onnas del indicativo piden J, ba de ponerse esta 
tambien en los infinitivos, corno COJer, y no Coger, y ast desaparece 
la irregularidad. Por lo demas, lo repetimos, conservese esta letra: 
Sujeto, es una cosa muy distinta de Sugeto, e te es un substantivo, 
aquel un adjetivo pasivo del yerbo sujetar, y ya se concibe á que 
('Trores nos espondria tal cambio. 
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G 

Gage 
Genealog'3 
Geolo~ia 
Gingioio 

Ga"c 
Gefe 
G~latina 
Gciido 
Geliz 
Gemelo 
Géminis 
Gemir 
Genciana 
Genealogía 
Generacioll 
General 
Genérico 
Genero 
Generoso 
Genetliaca. 

ORTOGRAFíA. 

JI 

Genio 
Genital 
Genizaro 
Génolí 
Genovés 
Genle 
GentiL 
GenuOelion 
Gennino 
Geografia 
Geología 
Geomancía 
Geometría 

I 
Geranio 
Gerifalte 
Germania 

Gavanzo 
Gavas. 
Gaveta 
Gavia 
Gavil.n 
Gavilla 
Gavina 
Gavion 
Gaviola 
Genovés 
GerviguiLla 
Ginevrés 
Girovago 
Gravámen 
Grave 
GraviLar 
Gurvio 

G INICIAL 

Germen 
Gerundio 
Gervíguilla 
Gesto 
GHico 
Gíga 
Gigante 
Gigote 
Gitbo 
Gilguero 
Gilmaeslre 
Gimnasio 
Gimotear 
Ginebra 
Ginestada 
GineW 

x 
Galilxia 
Genullelioll 

Ginrtp 
Gine"ris 
Gingidio 
Ginja 
Girara 
Gíraldelp 
Girar 
Girasol 
Girolle 
Giron 
Girones 
Girovago 
Gi~ 
Giste 
Gitanear 
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H 
Juega en la lengua castellana como señal de aspiracion , pero muy 

pocas veres se ad\ ierte esta aspiracion , yeso débil, como en huero, 
hueste. Es con todo, indispensable conservarla asl en principio, como 
en medio de diccion, porque sino no podriamos entendernos. En 
erecto: yerro, hierro; ora, hora; uso, huso; hecho, echo ( in in
dicativo de echar); haya. aya, ele., etc., son barreras que no se 
saltarian impunemente, por mas que Salvá tenga esta letra por tan 
inútil. 
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G n V X 

Hégira lIelvecia Heterodo,o 
Hemorragia Hrnil" Hexacordo 
Heterogéneo Hirocervo Uexaédro 
Hidrógeno lIil vanar Ilexagono 
II i d rogogia Huevo lJelametro 
Higiene Hexápeda 

H INICIAL. 

Haba Helvecia Hijo Horno 
Habano Hembra Hilar Horóscopo 
Haber lJemisferio Hilera Horrendo 
liabil ila r Hemisliquio Hilvanar Hórreo 
llabitar Hemorragia Himno llorriblo 
ll abituar Hemorroida Hincar Horro 
IJ ablar Henchir Hinchar Horror 
Haca Hender Hinojo Horrura 
Hacer Heno Hipar Hortaliza 
Uacienda Henojil HlPocondria Llorlera 
Hacinar Heñir Ll ipocras Hoslwdar 
H acha lleraldo lIipocresia Llospicio 
JJadCl Herbajar Oipopótamo Hospital 
Halagar Il erbar Hirmar Hosterla 
Halar Hércules lIi sopo Hostia 
Halear Heredar Hi spano fI'H'Ugar 
Haldear Hereje Hislerico Hostltizar 
Halito Herir Hisloria Hotentote 
Hallar n ermafrodila Bislrion Hoy 
Ha maca Hermano Uito Hora 
Hambre tlprmético Uocico Hoyo 
Uan lpa Uermoso Hogar Hoz 
Uan ega Hernia Hogaza Hozar 
n arag::lOear Herodes lI oja Duebra 
Harapo tIeroe Dojaldre Hueco 
Uanua Herpes [Jolanda Huelga 
ll arnero Herrar lIolgar lIuella 
Harpa lIerYir Iloloeauslo Huérfano 
ll artar Hesperide lIollar Huero 
ll.,ta Hdico HOllpjo Huerto 
Hastio Hez lIollin Lluesa 
ll at"jo Hiato lIombre Rue o 
lla lo Hibernal Hombro lIuesped 
lI az Hidalgo Homen~je Hueste 
lI azaña 1:Iidra Homicirta Huevo 
JJ ebilla Hidráulica Homilía Eluir 
Debra Hi~rofobia Honda 1:Iumear 
lJ ebreo Hidrógeno lIondo Humedad 
lJ echizo Hidropesla Houeslo Humilde 
Heder Hu,tlra lIongo [lurnor 
llediondo liiel lIonrar Hundir 
lIelar Hielo lIopalanda Huraño 
Hel.·cho Hiemal llora Uurgar 
U elenista Uiena Uoradar Hurgonero 
H elgadura lI'ga lIorco Uurooear 
lI cltaco Hi~ado Horizonte lIurlar 
Il elice Higiene Horma Hu<mear 
lJélico lIigo Hormiga fluso 

H 
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158 ORTOGRAFÍA. 

1 
Llamada en castellano latina para distinguirla de la griega Y. 

Usase de ella en todas las combinaciones que baya de existir su so
nido, como en, cuidado. veis, amais, partí. La Y griega con la 
cual pudiera confundirse, ya no va sino como consonante, ó como 
conjuncion. Vease lo que de ella decimos en su lugar para mayor 
seguridad del discípulo. 

Doblase esta letra en todos los adjetifos cuya penúltima es 1 cuando 
para componer los superlativos bay que usar de la terminacion 
simo. como de {río, (riísimo; pío, piísimo; vacío, vaciísimo. 
Pero estos y otros adjetil'os que desatan el diptongo, no han de con
rundirse con los que le rorman. De rancio, por ejemplo, no se dirá 
ranciisil1!o, sino rancisimo. de lacio, lacisimo, etc. 

Es muy mal hecbo escribir lei, conlJo;, rei, etc., para dar á los 
plurales leyes, reyes, convoyes: esto es complicar la ortografia, no 
simplificarla: cuando el discipulo ,e Y en los singulares, ya sabe 
que r ban de \levar los plurales. 

J 
En la letra G queda espUcado cuan lO teniamos que decir respecto 

á la J. Sepase sin embargo que se escriben con J todas las voces de 
la lengua castellana en que haya el sonido gutural, esceplo las que 
para la letra G quedan consignadas en el 6rden alrabético : claro está 
<1 ue la rluda para el discípulo solo ba de estar en las combinaciones 
Je, Ji ; porque J a , Jo, J u, siempre se escriben con J ola. 

L 
Cuando precede á R, esta toma ruerza de dos rr á causa de no po

der liquidarse la L, al-rota, como si hubiera al-rrota, porque ha) 
imposibilidad en decir a-Iro-ta ..... aunque podemos pronunciar a
úro-ta, a-ero-la, a-pro-ta, etc., etc. Delante de esta letra no e 
puede escribir V, si solo B, como blanco, cable, bloqueo. 
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G 

Ignología 
Ideologia 
Imagi nar 
Imaginaria 
Ima gineria 
Indigena 
Indigencia 
Indigesto 
Ingenio 
Ingenuo 
Ingerir 
lngerla,> 
lflgina 
Inteligente 

G 

Jurgma 

G 

Lanllgino.o 
Laringe 
Legible 
Legion 
Legislar 
Legitimar 
Letargico 
LitigIO 
Liturgia 
Lógit'a 
l ongevidad 
longitud 

ORTOGRAFÍA . 

n 
Inherente 
Inhivir 
Inhierto 
Incoherente 

n 
.JudIhuelo 

Il 

v 

Impavidez 
Im provisar 
Individuo 
Inhivir 
In terva lo 
Intervenir 
Invadir 
In vectiva 
Inventa r 
Invcl'ecunuo 
Invierno 
Invertir 
Investigar 
Investir 
Invi lar 
Invocar 

V 

l ava (isla) 
Jóve n 
J ovia l 
Jueves 
luvenal 

larva 
lascivia 
La"ar 
Lave 

y 

Leva 
Levada 
Levadero 
Levantar 
Leve 
Levente 
Lev-ita 
Liviano 
Lirido 
Lovaniense 

15~ 

x 

Lal;r 
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160 ORTOGRAFÍA. 

LL 
Aunque doble en su figura, es en su yalor seDcilla. Ninguna de 

las voces que \lavan LL por inicial puede escribirse con B, en medio 
de diccion. 

M 
Antes de B } P ba de escribirse !'tI necesariamente; claro está, 

pues, que despues de 1\1 ha de ser siempre B, Y no V, como en Hom
bre, .ti. mbar, .ti. mparo. No es la pronuDciacion de esta lelra seme
jante á la de la N como algunos han querido suponer (t). La misma 
direreDcia que ad\crlimos entre Eme y Ene cuando pronunciamos, 
esta misma existe en todas las combiDaciones de la l\l con las demas 
letras: para proDuDciar .Á robos hay que abrir la boca, y cerrar de 
repente los labios sin que los dientes se toqueD, así lo elije el sonjdo 
fiDal de la !'tI, pero para Ál\oos queda la boca abierta, la punta de 
la leDgua descamaDdo eD el cielo de la boca, y damos UD sODido Da
sal, al aclarar la N, pegando solamente los labios para tomar la B de 
la seguDda silaba. 

Esta letra reclama UDa observacioD cODlra aquellos que dicen que 
el sODido de la B y el de Ves semejante; y de paso aclararémos tam
bien mas los sonidos de l\l y N para que se nole la direrencia. Sean 
para Duestro propósito los verbos emberar, y envergar, ya que la 
memoria no nos ofrece otros mas semejaDtes en letras. ¿ DiriaD lo 
mismo al oido, E;\'verar, EMbergar? ...• lo dirian EMverar, y 
ENbergar, 6 E~f1;ergar y ENberar? ... Si bay oido, eD cada una 
de e las combinaciones se percibirá que la N no suena como la M, 
ni la B como la V. 

(l) Ni tampoco dura cumo lo dice al.á. Entiendo por dura aquella 
pronunciadon que me obliga a barrer la boca con la lengua ó á buscarla 
alla en el rondo de la laringe; ¡ qué dureza habrá en ta M cuando mi len
gua no se mueve, y cuando ma, me, mi, mo, mu, tienen mas traza de ve
nir ¡j meterse en la boca, que de salir de ella? .. Y con todo, sino por el 
respelo debido á la orlOgrana lalina, es e la M lan conlraria á /a indole 
del idioma c/U/ti/ano que el desterrarla del abecedario ruera una obra de 
caridad. No le digo yo, 110, señores; es Salvá quien nos lo da :i enlender. 
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G 

G 

Magia 
~12gin 
~Ia gis lerio 
AJagistral 
Margen 
1I1etagoge 
l\Jelalur~ia 
Meleorologl3 
~litologla 
Al origerar 
111 uclfaginoso 

ORTOGRAFÍA. 

u 

TI 

~Iaharon 
_'Jahoma 
.\Iahon 
Marihuela 
."oharra 
.lIoharracho 
~Johatra 
:\I ohace n 
Moheda 
:\lohlna 
.\lordibUl 
:Uuharra 
l\:.:¡tih"elC' 

¡Llave 
Levar 
Llover 

v 

V 

~liIIevolo 
.\Ialva 
)lalvasia 
~J " lversar 
Malvis 
'J alviz 
~Iaquiavelo 
~Iaravcdi 
)laraliila 
.Uarvete 
lIoseoyila 
Motivar 
tlLver 

161 

x 

X 

~Iáxima 
)láxime 

t4. 
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162 ORTOGRAFIA. 

N 
Adviertese que nunca se pueue escribir B despues de esta letra, si 

solo V, como en Enviar, Envidia, Convento. Siempre que pre
cede á R, esta tiene el sonido fuerte, porque no se puede liquidar di
cha R, como en Pra, TrI]" etc. : asl se dice Hon-ra como si hubiera 
Hon-rra. se dobla en las voces compuestas 

De la inicial E, en : 

En-negrecer 
En-noblecer 
En-nudecer 

En las de la inicial 1, en : 

In-nato 
In-navegable 
In-necesario 
In-negable 
In-noble 
In-nocuo 
In-nominado 
In-novacion 
In-nu merablc 
In-nocente (1) 

Tambien esta letra ha tenido la desgracia de desagradar á muchos 
~scritores que se la arrebataron a la preposicion latina Trans, de
jándola Tras en todas las combinaciones qne la S de trans pr~cede 
á consonante. Con erve la N el que estime eu algo el idioma caste
llano en las Yoces. 

Transcender Transrregar Transmigrar Transponer 
Transcribir Trans[retano Transmitir Transportar 
Trallsf,.rir Tránsfugo Transmon lar Transterminar 
Transfi~urar Transfundir Transmutar Transversal 
Trausfixiou Transgredir Transpadano Trausvcrvcnciotl 
Transflorar Translaticio Transparencia Transuslanciar (2) 
Transformar Transmarino Transpirar 

( 1) La Academia escribe inocente; esto es rallar al orígeu. ya la pro
nunciacion, con tanta menos razon, cuanto que escribe in-nocuo eno dos 
nn, siendo de la familia de innoren/e. 

(2) Faltase a la pronunciacion quilando la N de las voces que deJamo, 
mllicadas. pero vense la ullima, y note$e que no solo quitan la N, si lam
bien una S, de /t·o.!, bacen Ira, que nada significa ... lrasullanciar ... j qU1' 

lI~sórden ! ... Dirán que la S no debe doblarse, sea enhorabuena, pero 
.; [lor'lUt· h uobl la Academia en ne""d'slr, y utfllldrslr J .•• 
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G 

Necrologia 
Nonagenario 

H 

ORTOGRAFÍA. 

v 
Narval 
Natividad 
Nava 
Navaja 
Navarro 
~ave 
Naveta 
Navicular 
:'iavidad 
Nervio 
Nevar 
Nivel 
Nordoveste 
Novar 
Novel 
Novela 
Novena 
'oventa 
Novia 
Novi~io 
Noviembre 
:'jovillo 
Nueve 
:"(uevo 

Nexo 
Noxa 

x 
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16~ ORTOGRAFÍA. 

Ñ 
Al decir el señor SalvA que debieran desterrarse del abeceda

rio ch. /l, ñ, r'r, etc., invcntando nue\'os signos que pudieran llenar 
el vacio de estas letras dobles, pareciole que los tales signos de nuevo 
cuño debian ser sencillos, Ó, cuando mas, una letra con acento. 
¿Qué es, pues, la N? ... ¿no es una letra con acento'?.. ¿ó seria mas 
sencilla con nn punto encima, como la usaron los antiguos ? .. 

Una de dos; ó el señor SalvA no quiere que pasen sus obras al tri
bunal de la posteridad, y por eso excita á la refol'ma de nuestra orto
grafja, como que si se adoptara tal cual él desea, al cabo de 50 años 
torio lo que hoy está escrito en lengua castellana, babia de ser para 
nuestros nietos mas dificil que el chino, Ó dijo esto por no tener otra 
cosa que decir 

o 
En todas las voces cuya inicial es 0, que lleven en segunda silaha 

sc, se. si, ha de conservarse B despues de 0, como en obscurecer, 
observar, obsidiana. Esta regla no tiene mas escepcion que para los 
derivados de oso, como osera, y algunos de hueso, como óseo. Ha 
de consenarse tambien B despues de 0, en obstar, obstinarse, obs
truir, obtemperar, obtener, obstentacion, obstru.o. y sus compues
t03 y derivados. Es muy necia la pretension de destcrrarla de estas 
combinaciones; es querer que solo sirva nuestra lengua de espanta
pájaros á fuerza de pronunciar os, os, os. ¿ No hay tambien alguno 
que encuentre incómoda I!sta B en las tombinaciones de la inicial 
A? .. El ca~o es idéntico, y a.i pudieramos decir, A-SOLUTO, 
OS-CURA.VTIS.lIO, O-SERBAN ... Esclarnando despues, ¡ qué 
A-SURDO! ... 

Se ha de doblar en las primeras personas del singular del indica-
1 ¡vo ) terceras del pretérito de yarios lcrbos terminados en oar; de 
loar, lóo', loó; culos indicativos de terrninacion en oer, de roer, rilo; 
en algunos nombres, como Hcmorroó. 
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G 

OClo~enario 
OnlolOgía 
Orígmólr 
Orlolog.a 
Orleologi. 
Oxigeno 

Oh 

ORTOGRAFÍA. 

u 

n 

v 

Observar 
Obviar 
OClava 
Ochavo 
Ochava 
Oliva 
Olilarda 
Olivo 
Oll'ido 
Orvalle 
Ova 
Ovacion 
Ovalar 
Ovario 
Oveja 
Ol'iI 
OVillar 
Óvolo 

v 

x 

x 
Obnoxio 
Onix 
OrLo 1010 
Oxalme 
Ox~ar 
OxiacanLa 
Oxido 
Oxigeno 
Oxilllaro 
Oxiran.: 
Oxle 

165 
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p 

Anles de ella ha de escribirse M, y no N, en las combinaciones que 
el sonido reclame una de estas dos letras: Campar, 1Ilampara, 
Rempujon. 

Q 
:'lulo se conserva para las combinaciones, que, qui, donue la U es 

muua, como en, querer, quitar. 
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Pagel 
Página 
Panegirico 
Pangelin 
Paragoge 
Paralogismo 
Patologia 
Peda¡¡ogia 
Pelaglano 
Pénigero 
Per(;cño 
Perigeo 
Pervigílío 
Presagio 
Primogénito 
Privilegio 
Prodigio 
Pro¡¡enie 
Pugll 
Pungcnlc 

t,; 

Qu incuagésima 

ti 

Píhua 
Prohibir 
"aribuela 
Perihelio 

11 

ORTOGRAFÍA. 

v 

Parva 
Parvedad 
Párvulo 
Pasavante 
Pasiva 
Pavana 
Paves 
Pavesa 
Pavia 
Pávido 
Pavilon 
Pavimento 
Pavo 
Pavonar 
Pavor 
Pavordia 
Perseverar 
Perspecliva 
Pervertir 
Pervigilio 
Pluvial 
Polvo 
Pólvora 
Ponlevl 
Ponenir 
Pravedad 
Precaver 
Presenar 
Preval-cer 
Prevai.\:ar 
Prevenir 
Primavera 
Privar 
Privilegio 
Proclive 
Protervia 
Provecho 
Proveer 
Provenzal 
Proverbio 
Providencia 
Próvido 
Provincia 
Prov,sion 
Provisor 
Pro,'ocar 
Pujavante 

Querva 
Quinquenervia 
I.!nizavr5 

x 
Paroxismo 
Píxide 
Praxis 
Pretexta 
PrPlexlo 
Proximidad 

167 
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ORTOGRAFÍA. 

R 
Pronunciase suave cuando se halla en medio d~ diccion y entre 

dos vocales, Pera, ,lfero : cuando precede á consonante, en cuyo 
caso es siempre fin de silaba, Cor-de-ro, Par-do, Puer-co, Hér
cules : cuando precedida de una consonante se liquida formando 
silaba con ella, como en, Tranco, Dragan, Bruto, Prado. 

Tiene la pronunciacioll fuerte en principio de diccion, Ramo: 
des pues de las consonantes L, N, R, S. lI-Ial-rotar, Hon-rar, Ho
rror, Is-raelila. Ya se ve que esta regla es conforme con la anterior, 
puesto que la fuerza de la R 1'jene de las consonantes que la prece
den para hacerla empezar silaba, y esto mismo ocurre en las voces 
compuestas, aun cuando sea vocal la anterior á la R, como sub-rogar, 
pro-ratear sobre-ropa, maní-roto, vi-rey: escepluase banca
rrota. 

El señor Sall'iÍ dice hablando de la R ... '( Es por el contrario 
fuerte cuando ... , etc., etc., y está precedida de una 1, una n, Ó una 
s, porque entonces estas letras flnali;an la silaba anterior, y la 
principia la siguiente.» 

i Qué desatino l . .. No es fuerle aquí la r, porque aquellas conso
nantes finalizan la silaba, ni porque la r la principia. No somos no
sotros los que hacemos la ley á estas combinaciones, sino que la re
cibimos de ellas. No hay nadie capaz de dar iÍ la r, una pronunciacion 
suare despues d~ 1,1'1, s, diciendo arota, por alrota; Erique, por 
Enrique; lrael, por Israel. 

La r se hermana perfectamente con todas las consonantes, se li
quida con ellas, pero 1, 71, s, no lo admiten nunca. 

As! como decimos Bra, Cra, Dra, Fra, Gra, etc., ¿ podrá el señor 
Salva dcrir, ¡ra, .lra, sra? Eso de que porque la r empieza silaba 
es mm ha sandez, tambien en pe-ra la empieza, y no por es Lo será 
pe-rra . 
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G 

Refrigerar 
R ('fu~iar 
Rrl'ulge nle 
Rrgrlicia 
R tlgirnclI 
l\ rgion 
Hegislrar 
n egilar 
n r~lIrgilar 
Heligioll 
njgid~'z 
llonglgala 

ORTOGRAFÍA. 

1I v x 
Ralibahicioll 
11 ehaclO 
Rrhen 
lIehendij~ 
Rel'¡klc 
il!'ilusar 
tt~lahila 

Raven~s Ren~1ion 
rt rcoJlYl'nir 
Rr,coV3 
IlecovccO 
Rejuvellecer 
lIeh'var 
Relieve 
Rl'serva 
R"solver 
Reve lil r 
Reveler 
Re,'clllar • 
Reve rbero 
Rewrencia 
Il everendo 
Ueverso 
Revés 
Revcza r 
Revisor 
Revo('ar 
Revolcar 
RevolUcioll 
Hevulsioll 
Dival 
lIivera 

fe 

160 
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no ORTOGRAFiA. 

s 
Tampoco ba de conservarse como inicial en ningun nombrr 

propio, delante de otra consonante, aun cuando ese nombre sea eso. 
tranjero. 

Doblala la Academia en las voces compuestas oessudeste, uessu
deste, y nos parece que asi deben conservarse. 

Si á la S sigue R, esta toma un sonido fuerte, porque la S es una 
de aquellas consonantes que no pueden liquidar la R, apropiándosela 
para silabar con ella: Ys-raél,lease pronunciando Ya-rrae!. 

T 
Inútil detenernos en esta letra: su pronunciacion clara r conocida, 

~ su juego fácil en la escritura, no no. permiten hacer ninguna obser
,·aci on. 

u 
Todas las composiciones donde suene \le en principio de diccion 

han de e cribirse con H, meno tleste y compuestos: huero, hU8l'O, 

hueso. No admite B en ninguna de sus voces, sino para umbral. um
broso, urbano, urdimbre, y derivados. 

La Academia ba dicho en e U Tratado de ortograna que la no 
'e dobla nunca. pero ella mi ma e cribe duumt'Íro , duumt'iralo, 
con do' tllI, y asf ban de esrriblrse en erecto. 
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G n v X 

Sacrilegio Sahorno Saliva Saxafrax 
Sagita ~ahumar Salva SaxaLil 
Sagitario Superbumeral "alvaje Snifraga 
SargenLear Salvar Sexagésimo 
Serg,·nla 'alvc Sexagonal 
Seplua~ésimo Salvia Sexilllgulo 
Selagesimo SalvIlla Selenio 
Sigilar ~alivo Sexma 
S'logizar Savia Sexo 
~orlilegio Sey,0via 
Sufragio '>e va 
SU"erlr Servador 
Sugdo ( t) ~ervalo 

Sublerfugio "'iervir 
Servilla 
~ervilleLa 
SCl'ero 
Se-icia 
Serilla 
Siena 
~i1va 
Soliviar 
Solver 
Suave 

ublevar 
Subverlir 

G 11 V X 

Tangrnle raba rah'i na ranLivo 
Teología rahali Taravilla Texlo 
Tergiversar Taharal Tergiversar TUlorio 
Terrígeno l'aheilo Todavia Toral: 
Tin~ilano rabona Tolva Trausfition 
Traged,a rahulla Torvisco 
Triges,mo rabur Torvo 
Tropología [ranshuroar Transversal 

Truhan Traversa 
Través 
Travieso 
Triunviro 
Trivial 
Trovar 

G [( V X 

rnigcnilo Univalvo 
Universal 
[niversidad 
[ni vaco 
[va 
Uvea 

(1 ) !'m . l'n sugolO: cualquiera p nona indelerminada. 
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v 
Hemos hablado de esta letra en la B : debe su pronunciacion acer

carse á este sonido, FE, sin cargar demasiado en la F. Todas las 
terminaciones en lVO, IVA, y los compuestos de estas en mente, de 
positivo, positivamente, se escriben con Y; los en AYO, ochavo; 
en EZ, vez; en lZ, cerviz. 

Vaca 
Yaear 
Yaciar 
Yacilar 
Yacisco 
~"ade 
Vadear 
Vare 
Vagar 
Vagido 
Vagina 
Yallanero 
Yahar 
Yaharrra 
Yahitlo 
"aida 
Yaioa 
Y~iYen 
Vajilla 
Vol 
Yale 
Yalencia 
Valeolia 
Valeo 
Valer 
Yaleriana 
' "aletudinario 
Yalidar 
Vaüza 
Valon 
Valuar 
"al ve 
Valn'or 
Yahula 
Valla 
"Valle 
Vanag'oria 
)'auualo 
Vando,. 

V INIt:IAL. 

Vanguardia 
Vanidad 
VJpor 
Vapular 
Vaqueta 
Vara 
Varade ro 
Varbasco 
Varchilla 
Vardasea 
Varenga 
Vanar 
Vanee 
Varan 
Varraco 
Vasallo 
Vasar 
Va~con 
V,.ij. 
Vaso 
Vasl<1cion 
Vas lago 
Vasto 
Vate 
Vaticinio 
Vara 
Veéfra 
Verino 
Vedar 
Vedagarobre 
Vedija 
Vpnuño 
Vega 
Vegeta r 
VeguH 
Vehemencia 
Vehiculo 
Veinte 
Vejar 

Vejiga 
Vela 
" cIar 
Velarte 
Yeleidad 
Veleta 
Velicar 
Velo 
'"e lon 
Veloz 
,'ello 
Vellon 
Vellora 
Vellor! 
\' ellorila 
Vellutera 
Vcna 
Veoablo 
Venado 
Venaje 
Venalidad 
Vencejo 
Vencer 
Vrndar 
Vendaval 
\"ender 
Vendimia 
Venecia 
Veneficio 
Veneno 
Venera 
Venerar 
Venero 
Ven¡;ar 
Venta 
~"eni. l 
Venino 
Venir 
Venorot 

. Ven~3 
Ventaja 
Venlall.l 
Ventalle 
Ventana 
Ventear 
ventilar 
venLisear 
ventor 
ven losa 
Venlura 
Venturina 
venluro 
Venus 
Ver 
Vera 
Verano 
Veratro 
Veraz 
Verbena 
Verberar 
Verbo 
Verdad 
Verdasca 
Verde 
Verdea 
Verderol 
Verdelon 
Verdolaga 
Verdugo 
Verdara 
Vereda 
Verga 
Vergajo 
rergano o 
Vergda 
Vergüenza 
Ytricueto 
Verificar 
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G Ti Y X 

Vagina Vabanero Vaiven 
Vagido Vahar Val "a 
Vegetar Vabarera Valvasor 
Vergeta Vahido Valvula 
Vertiginoso Vehemencia Vendaval 
Vestigio Vehículo VilIivina 
Vigente Vihuela Vivac 
Vigésimo Villaboz Vivar 

Vigia Vivero 
Vigilar Vi reza 
Vigilia Vivilkar 
Virgen Viviparo 
Voraginoso Vivir 
Vortiginoso Volver 

Valva 
Vulva 

V INICIAL. 

Verlsimil Vibora Vino Vi,'ero 

Verja Vibrar Viña Viveza 
Verjel Viburno Viola V ivilicar 
Verminoso Vicario Violar Viviparo 
Vernal Vice Violario Vivir 
Vero Vicio Violento Vizcacba 
Verónica Vicisitud Violeta Vizcaíno 
Verosimll VicLillla Violiu Vizconde 
Verraco Victoria Vira Vocablo 
Verriondo Vicuña Virar Yocacion 

Verruga Vid Virgen Vocal 
Versar Vidriar Virgula Vocear 
Versálil Viejo Viril Vociferar 

Verseria Viena Virio Volar 
Versiculo Vientre Virol VolaliHzar 
Versificar Vieroes Virote Volean 
Verlebra Viga Virtud Volcar 
Vertello Vigente Viruela Voleo 
verter Vigésimo Virus voltario 
Vertiginoso Vigia Viruta Vollpar 

ves ana Vigilar Visaje VOluble 

Véspero Vigilia Visar Volumen 
Veslibulo Vigor VLco Volunlad 
vestigio Vigota Visera Voluptuoso 
Vestiglo Vihuela Visioll Voluta 
Veslir Vil Visir Volver 
Vestugo Vilipentlio Visita Valva 
Vela Vilo Vislumbre Vómica 
veterano Vilordo Viso Vómito 
Veterinario Vilorta Vispera Voraz 
"Vetusto Villa Vilando Vosotros 
Vrz Villancico \' itela Volar 
Via Villano Vilor Vuestro 

Viadera V"'ivIDa \""nolo Vulllar 
Viador Villorin Vitualla Vulgala 

najar Vimbre Vituperio "ulnerar 
Vianda Vinagre Viudo Vulpeja 
Viaraza Vínculo Vivac Vullurno 
Vialico I Viouicar Vivar Vulva 

1á 
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x 
No bay razon ninguna para poner es en lugar de X : la pronun

ciacion no se conforma con este cambio, ni la significacion de las 
voces puede tolerarle. Los latinos no dijeron es, ni ecs, ni egs, para 
dar á la voz, á la cual uuieron esta parlfcula, una significacioll 
opuesta ó de negacion, como exanimis, exánime, esto es, sin vida. 
Se cambia en S, precediendo á consonante, pero puede haber con
fusion, C\lmo en, espío por expío, excita por escita, etc. 

El Diccionario de la Academia (edicion de 1837), conserva la X 
por inicial de algunas voces. No comprendemos la razon, ni nos pa
rece que esta letra deba ya conserrarse en tal puesto: Xuare; dice 
la Academia que es nombre patroulmico: alguuos conocemos que en 
efecto le llevan, pero ellos mismos escriben Juare::. Y caso de 
COD3ervar Xuare.:, ¿ porqué no Xavier, Ximene::, etc. 'l . .. 

y 

Letra consonante. ! esta circunstancia la bace jugar en las, oces 
en lugar de 1, cuaudo tiene que herir á rocal; voya, creyera, poyo. 
Ha de conservarse tambien en terminaeion de aquellas YOces CUlOS 
plurales la llaman necesariamente, tomo en leyes, cuyo singular ha 
de ser ley; bueyes, buey. Usase de ella como cunjuncion, r drbe 
conservarse así: Itlayo Y Junio. Todas las compo iciones de ya, ve, 
yo, yu, han de escribirse con Y griega. La llatina no purd p ~n pl'lO

cipio de diccion preceder' \'ocal ninguna. 
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G u v 

G n 
~ Yervo 

v I 
I \·Ull~pOllidon 

,. -, 
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z 
Solo ha de usarse en las combinaciones ~a, :;0, :U, y esto porque 

la e (con cuyo sonido se confunde precediendo á e, i " delante a, o, 
u, suena como K. Es ademas tcrminacion de varias voces, como (e
liz, rai:, lombriz, es decir, terminacion de todos los adjetiyos ó 
substantbos cuyos plurales ban de tomar e: voz, voces; (eli:;, feli
ces . Tambien es final de varios nombres patronimicos; lIJartinez, 
Perez, Hernandez, Sancbez, etc. 

No tuvieramos incom'eniente en acomodarnos con la ortografia 
del señor Salvá por lo que toca á la Z. Que de ca: salga co~es, es 
muy natural; pero en este caso la regularidad quiere que se diga 
coZear; como de precoz, prBcoZes. precoZidad. Y la tal ionovacioo 
que parece muy sencílla, tcnia que invadir 750 yoces en la inicial e 
para las combinaciones ce, cí, con mas de 70,000 en medio de dic
cion, cosa que si Salvá la supiera buhierase guardado de dar este de
recho de inlasion á la Z, la cual no tiene sino 27 toces ln Ze, Zi, y 
aun algunas de ellas repetidas en Ce. 

Lo decimos otra vez; esta letra no debe entrar en ninguna otra 
COl"binacion que en .za, :;0, ~u, y en la única:;e que da su nombre 
:;eda, zeta: si bubiera de darsele otras en :oe, solo abogariamo, en 
favor de los verbos terminados en zar, para que la irregularidad de
sapareciera de varios tiempos y personas. 

--
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Zoologia 

ORTOGRAFIA. 

II 

Zahareño 
Zahen 
Zahena 
Zaherir 
Zallina 
Zah on 
Zahora 
Zahori 
Zahurda 
Zanahoria 
ZarLahan 

v 
Zanquivano 
Zarevitz. 

----
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PUNTUACION. 

Es el arte que nos enseña á pintar en su lugar conveniente ciertos 
signos adoptados en la escritura para indicar las pausas que debe
mos harer leycndo, quebrar ó fortalecer la voz pasando de un tono 
¡j otro, y evitar confusion en las enunciaciones: pues sin tales signos 
110 fuera fácil ver el complemento y perfecto sentido ideológico, ni 
distin"uiriamos tampoco los incidentes accesorios que han de acom
pañar siempre á todo razonamiento que se ayuda de la concluyente 
y satisfactoria prueba. 

Debemos estudiar este arte con detcncion y discernimiento, y ba
blarémos de él con cuanta claridad podamos. Ojalá logremos sacarle 
del intrincado laberinto en que nos le dejÓ el señor Salvá. 

Enlaza mal sus idea. quicn mal puntúa, y prueba tambien que no 
sabe escribir, dando con esto ocasion á que el lector dude, yerre ó 
no comprenda, á que pierda enteramente el hilo de la narracion, y 

las principales circunstancias de ella. 
En efecto, si vieramos escrito: Vendrá mi padre á comer á las 

tres mi hermano irá al teatro.-¿ Vendrá el padre á las tres, Ó irá 
3 las tres el hermano? . • Un signo nos sacará de la dudJ.- -Vendrú 
mi padre á comer á las tre<. Mi hermano irá al teatro ..• ¿Quise 
decir ot ra cosa? •. - Vendrá mi padre á comer. A las tres mí her
mano irá al teatro. 

Por lo tanto, no se inyentaron los signos con la idea de remediar 
al defecto del órgano de la YOZ 

« La mas ó menos pausa que ponemos en la oracion (1) para dar 

(1) La pau,a no es po~edera, sritor S~h'a, no es p~rte dc la oranon, ni 
esta la necesita para ser perrecta rOllstando de suge/o, verbo y cumpl.
men/d. Podemos pronunciar estas tres partes con pausa ó pausadamente. 
eso si, pero ¡ qué ll ene que ,'c r con poner paula en la oracion? ... Tam
poco pau,a ní necesidad pueden Sl'r lugeto, del verbo guiar, por la sencilla 
r~zon de que pama ni necesidad no pueden ser guias; guia, son objeto. 
palen/tI; por tales tenso los que puedo descubrir indicandome aquello 
que debo bacer j una coma a,i ( , ) es un guia que me dice, de/ente! ... y 
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{( bucn sentido á sus partes (1), Y LA. NECESIDA.D DE TOMAR 
« ALIENTO. guian MEJOR para la recta puntüacion. que el cono
c( cimiento gramatical de los miembros del periodo. Por esto tengo 
{( la costumbre, y me atreveré á aconsejarla, de leer cn voz alta lo 
(( que deseo puntuar con TODA EXACTITUD.» ( Sailá, p. 395.) 

Y diez Iinc3s despucs : 
« Y no se crca que por ser este signo (la coma) el menos notable 

« de la puutüaclOu, no puede l~FLUIR, si se omite ó se coloca mal. 
(( EN ALTERAR el sentido de la frase , como se ve en, (uvo una en
(( trevista con él, SOLO para explorar su ánimo; tuwuna entre
(( vista con él 'OLO. para explorar su ánimo. » 
[~FLUIR E-" ALTERAR EL SENTIDO, es tan bárbaro como 

aquello de colgando de otra cosa. La influencia es causa que no 
puede quedar sin e{ecto; y esto es Jo que vale la a/temrioll. 

Vengamos ahora á, la necesidad de tomar aliell to. Esta rrgla mas 
bien parcce regla de un asmático, que de un gramático, puesto que 
se runda en la menor ó mayor elasticidad pulmoníaca (2) , Y como 
quiera, abre un basti imo campo dOllde lo bofes pueden dilatarse á 
placer, ó quedarse tan encojioos cuanto sea su voluntad, que en 
ninguno de los dos casos pondrá pleito la CO:\lA 

Los ejemplos, tuvo y tuvo. del MAESTRO Sall it, ó mejor, ('1 
SOLO del segundo. pudiera desgobernar mas de un respiradero, ! 
otros habrá eu) o soplo no alcance mas allá de entrevista. de con, 
de él. , . )' .. , y ... y.,. ce en leyendo en voz alta puntüo con toda 
" exactitud. ») 

A fuera, pues, e7 conocimiento gramatical de los miembros d~l 
periodo, y para puntuar con TODA EXACTlTUD, ... MEJOR es la 
necesidad de tomar aliento, 

Lá_tima yer rn un "oron tan sabio, un juicio tan torcido, y un 
pulmon tan de,organizado. En su primer ejemplo, ('uando debemos 
suponerle menos cIL('nuado, Ó, si e qUiere, mas robu,to para vocear, 
y t'ocear mas tiempo, anticipa la coma al solo; yen el segundo, )a 

hago un 3Il0 ... ulla pausa! .•. y aqlJ~lIa coma-guia la pongo fuera de la 
frasr Ó en ella, eso depende de rc~la'. 

;, Qw' podrá, pues, ensena,' quien tanto tirne que aprenda? 
(1) Oi~a Y., .cilor LOisla, ¿le parece a Y. que no ba ta el LO para ser 

lUcio)' mal hablado? 
(2~ Hombre babrá capaz de leer diez lmcas .in fluuidad de tomar 

alir:nJo, cuanno olros selllirán esta necesidad antes de concluir dos: como 
hay quien sorbe do azumbres de un trago, y quien cree abogarse sin ba
ber acabarlo un cortadillo: e la es cuestion d" Iro.go.t/ero. 
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<le lJecho y de derecho mas apagado el fuelle, sopla todav!a basta 
dcspues de solo. .. j Ni sé como no quedó eD la estacada, el pobre 
hombre! ..• 

j Ah 1 no : puso coma al solo de abajo, porque es un adjclit·o in
separable del complemento Él, Y pertcnere por lo mismo á la pri
mera proposiciou de la rrase; y puso coma á él, arriba, porque el 
solo es un adcerbio complemento de la seguDda propo idoD de la 
frase ... Acabaramos ('on ello, ¿ luego es lógica la coma? .. ¡Qué 
duda tiene! ... 

Ni la coma es tampoco la Que alterará el seDtido eD los preceden
tcs ejemplo., eslo el medio violeDto que emplea el gramático iDYCr
tieDdo C'I órdeD del complemento en una forma eDgañosa, solo por 
solamente ó por tan solo. ! estos medios rateros no SOD sino pro
pios de hombres que DO sabiendo enseñar, se esruerzan para cubrir 
con embrollos hasta el mas imperceptible destcllo de la sana razono 

r\inguD priDcipiante dudará del seDtido de aquellas senteucias 
puestas así. .... (y SiD la coma ..... ). 

lu\'o una entre,'isla con él para esplorar Sil ánimo solamellte (1). 

Tu\'O una cDtrcyista COD él tan solo para esplorar su animo. 

Tuvo una entre,isla con él 3010 para esplorar su 5nimo. 

Si el equivoco acusa la pobre:a de las lenguas, y si para cl"ilarle 
DOS lemas en la necesidad de recurrir á ciertos signos, verdaderos 
C5pcjos CD los cuales ,oe Duestro entrndimiellta el órdeD ó desórden 
de las ideas, y el ,alar de las palabras; ¿ cuanto mas pobres DO seráD 

(1) Esle adverbio es, en tal caso, redundante, si ya no bárbaro. La pre
pos:cion le rechaza, y basta ella para cIrcunscribir la aecion ¿ Que necesi
dad bay. en decto, dd Jalo 6 solamenle, pn, PARA "plorar su ammo? 
Entendido queda. porque de nO ser SOLU para aquello, se hubiera dicho, 
para eJlo, y pam lo airo, .. para esplorar su animo, y para pedirle un 
faror ... Coml,rentlo la utilidad, r la necesidad del solo cn muchas ocasio
ne;, como diciendo lUartll1ez de la Rma, 

« y cuando es oscura ( 13 c5posicion ) 6 enmaraüada, no SOLO procede 
« contra su propio fin, sino que es causa, ele. » 

y en otra parl." 
« En la tra;rdia de Sófocles SOLO sc presenta Edipo rnscngn'nlado, 

« pero en la de' Si llera ... » 
.'.si poco me importa que un principianle lome por adja/iro el adt,erbio, 

6 eslc por aquel; el sentido de la sentencia no padecera mucho, aunque 
ponga erradamente, solo de5pues de fin, r .010 despues de Edipo. Pero 
esto comí "le en qlle Harune¡; de la Rosa sabe escribir. 
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aquellas, cuando manoseadas por hombres inhábiles, á mas del rqul· 
,oco de la inversion ó di locacion, aparece el de la rorma , como su
cede en el solo, adjctÍlo; y, 1010, adverbio? 

y ¿ qué remedio contra tamaño mal? la co,~a . ... 
Luego la coma no es, C0ll10 lo dice SalvA, el signo mellOl notable, 

al contrario, es el mas útil, el que mas que ningun otro significa, 
porque sobre llevar, como los restantes, la razon l.ógica de la distri
bucion de los miembros de la rrase, suple muchas ycces tal ó cual 
parte de dichos miembros, y tamhien una "Cntera ¡ circunstancia que 
no cabe en los demas signos, que solo sirven para cerrar el sentido 
de la oracion. Si decimos, 

Pedro es tlirluO$Q, unsib/t, o{ab/8 y cal·ilolivo. 

Las comas no estan ah!, porque la respiracion me {alla, estan, 
~I, en Jugar de PEDRO ES, cuyas partes hubicra tenido que repetir 
deJante de cada calidad, á no suplirlas por medio de un signo COUl'en
cional, cual e.la coma, equivalente á la cOlljtlncioll, puesto que sin 
cIJa habriamos de decir forzosamente, 

Pedro es virtuoso Y sensible Y arable Y caritativo. 

Pruebe Sahá á com'ertir en cOlljtlncionel los otros signos de la 
puntuacion. 

lIay en todos los signos un rundamento lógico, al cual no debemos 
ni podemos fallar si queremos que la palabra osLrnte y luzca entre 
nosotros su preciosa y conocida utilidad, esplicando nuestros con
ceptos de modo que ad\'irtarnos en la enunciacion unidad, armonla, 
claridad y fuerza, como nos lo recomienda la retórica. 

Sentados ya estos principios, \'eamos cuales son 105 signos de 
puntuacion de que nos hemos de servir escribiendo. 

i o Punto final. ......... . ........ . 
20 Punto interrogante ............ . 
30 Punto de admiracion .......... . 
40 Coma ........................ . 
5° Punto y coma ................. . 
60 Dos puntos ................... . 
'jo Puntos sus pensil os ............ . 
So Comilla~ ..................... , 
9<> Guion .................. . ..... . 

iOO Paréntesis .................... . 
11 0 Puntos diacrflicos .......... . .. . 

( . ) 
('1 ) 
( ! ) 
( , ) 
( ;) 
( : ) 
( ... ) 
( » ) 
(-) 
( ) 
( .. ) 

jO 
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Estraño parecerá que hayamos puesto el ptmto en primera llora. 
cuando todos le reservaron para la cuarta leecion, es decir, para 
cuando ya le fueran conocidos al discipulo el uso y lugar corres
pondientes á la coma, al punto y coma, y á los dos puntos. 

Somos de parecer que el signo llamado punto no necesita recurrir 
~l arle, ni reconoce otro que la propia naturaleza i cuando los demas 
signos son hijos, por decirlo asl, de la lógica, de la retórica y de la 
elocuencia i las cuales nos enseñan la combinacion de los conceptos 
segun las lelCs de la ideologia ; el modo de espresarlos en su sentido 
natural Ó en el metarórico, siempre con gusto y claridad i en fin, el 
cnlace de tantos y tan dirersos iocidentes como' ieucn á engalanar 
las enunciaciones, sin desrirtuar ni obscurecer el justo valor de una 
sentencia. 

Por eso hemos dicho que el punto es el primero en el órden ideo
lógico. Xo puede haber proposicion ninguna sin punto, pero miles y 
miles formariamos sin necesidad de apelar al uso de los otros si!!
nos. Siendo la naturaleza madre de nuestros conceptos, cslo tam
bien de las enunciaciones Que de ellos bacemos i al arte pertenecen 
despues el adorno. pulimento. aliño y cOllcadcnarnicnto rraseológi
co~. y aquí entra la utilidad y la necesidad de los sigilOS subal
ternos. 
Pascmo~, pues, á es'udiar el uso de todos y cada uno de aQuello~ 

,;ign05, de modo que puedan comprendernos los niños que cornien
lan á aprender nuestra luengua; porque emprendemos este trabajo 
mas deseosos de saber, que preciados de lo poquisimo que podemos 
enseúar. 

PL~TO FI~AL (.) 

lJa de ponerse al fin de cada proposicion simple. y de perrecto 
sentido. 

Yo amo á Día •• 

rero coma la naturaleza, Ó nuestra depraracion, nDS hicirron es
c\ilIOS de tantas necesidades, en proporcion de esta~ ,an tambien 
las iJeas que concebimos, en i:::ual l,rOl'orcion Jas enullriaciones, y 
la COtl\ elllentia de un punto final, )lara que cada una guarde su per
recto sentido. 

\'0 amo á DiOI. i padre est ', enfermo. Quiero ir á la tlcuela. Piens» 
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ir esla tarde ápa,eo. El domingo próximo estrcn3ré un ves/ido. La otio

sidad es madre de los vicio •. La "irlud nunca queda oin premio (1). 

Si de las proposiciones simples pasaremos á las compuestas, el 

punto abrirá la puerta á otros signos, s(, pero yoherémos á em

plearle cuando el sentido de la oracion haya llegado a su comple

mento por entre parles similares. A su tiempo lo yerémos. 

PU~TO INTERROGANTE (?) 

Usámosle siempre que preguntamos, ó nos preguntamos {¡ noso

tros mismos, y sigue sujeto á las mismas reglas del punto final, 

aunque pide un tono de "oz muy distinto. 

Qué hora es? I Qué edad tiene 1'.? I Sabes algo de nIUt'o? 

y como hay casos en que estas or~ciones interrogantes suelcn 

ser muy complicadas, pura que el lector no las confunda con otras 

de distinla naturaleza, llamamos su alencion poniendo de enlrada 

aquel signo ,"uelto al reyé, cn esta forma (¿) 

Pero dime por tu ,·ida : ¿ Jlal tú \"i,IO mas valeroso caballero que 

yo en todo lo descubierto de la lierra? ¿ Ilas leido en historias Olro 

que tenga mas brio en acometer, mas alipnlo en el perse,'erélr, 11& .... :-

destreza en el herir, ni mas maña en el derribar? CERVANTES. 

pcxro DE AD)nRACIO~ (!) 

La sorpresa, la estrañeza, el terror, la indignarian, la compasion, 

el amor, cualquier sentimiento que afecte al ánimo ha de eS[Jresarse 

con el auxilio de esto signo, y colocado al rel"és ( i) delante de la pa

labra que comienza la e:clamacian. cuando el perIodo fuere largo. 

Por lo de mas, sigue tambíen las regla' del punto final, y como estr, 

ha de pintarse cuando el sentido eslé acabado. 

A"! I Infame! I Oh Dios! 
; Que indignamente se ha pOl'ladc! 

¡ Como suponer que ese bombre fuer:! capaz do tanta iniq,,;dad! 

(1) E.tp modo de bacinH frascs tan inconcxas, parece desde luego em

palagoso, monótono y necio. !'lo s;n objeto lo hcmos hecho: .iganos el llis

Cipulo, que, cuando tratemos de la cnma, llegar.! probablemente iI. com

prender lo que ahora no nos com'iene anltClpar, porque eHo seria en 

perjuicio de la claridad que buscamos, '! del plan que no! hemo! pro

pllesto. 
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Dice á este propó ito la Academia de Madrid en su Tratado de 
ortografía, séptima I'dicion : 

Grandes 50n la5 mercedes que Dios bace A 105 pecadoru, ¡pero 
cuanto mayores, cuanto mas especiales, y cuanto mas frecuentes son 
los beneficios que reciben los justos de su infinita bondad y paternal 
amor! 

Nosotros hubieramos dicho, '1 estamos en que se debe decir: 

Grandes Ion las mercedes que Dio! hace a 105 pecad07'.', pero 
i cuanto, etc. 

CO)IA ()) 

De todos los signos de puntuacion este es el que se ,'e mas fre
cuente en la esrritura, el mas complicado, y quizá el que hasta ahora 
ba sen ido mas al capricho, sin duda porque los ortógraros ban ha
blado de él con demasiada lije reza, si ya no cun muy poco acierto. Y 
no por ralta de reglas, pues buen número de ellas pone la Academia 
de Madrid, reglas que Salva. ha reproduciJo con la mayor inocencia 
del mundo, aunque por modestia lo calla. 

De tantas reglas, una sola harémos nosotros; una cunstante y ge
neral. lIase de poner coma nlll justamente en donde ,emos el 
punto fina!, siempre que con nuestra proposicion simple queramos 
enlazar otra, ó bayamos de dar un acresorio similar á cada proposi
cion, 

Mi padre esta enfermo, ¡nadie quiere ali,lirl,. 
Yo amo á Diol, pero soy un gran pecador. 
Pienso ir esta tarde á paseo, si el tiempo está bueno. 
El domingo próximo estrenaré un ¡'es liJo , Con lal que el.aslre cum

pla su palabra. 
La ociosidad es madre de los .:iciol, 1 á muchos ha perdido. 

Si á dichas rrases añadimos otras que con ellas guartlen rclaclOn , 
Hrémos como el pWllO ,uel~' e otra YCL il dejar su puesto á la coma. 

Mi padre est~ enf.rmn, "1 nadio quiere as¡si,Urle, ni enviarle un 10-

corro. 
Yo amo ~ Diol, pero sor un gran pecador, r presumo que no me ha 

de alcanzar su milericordia. 
Pienso ir esla larde ~ paltO, li elliemt>o est~ bueno, r .1 la COIl¡)es~ 

md envia el coche. 

Cuando á la cnunciaclon haynn de seguir uno ó muchos inl'idrn
le, accesorios, estos quedarán encerrados entre coma.!, roml) lIarles 
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que 16 pueden luprimir, Ó transponer, iin dJÍlar al sentido de la 

idea capital. 
COlllleso que la ama 
CU31 n3die espre.Íl'o, 
Ya muerto, ya vivo, 
Ya cuel'do, ya toco, 
Que yo á mi laberua 
Me voy poco ti puco. ICLKSlu. 

Si la proposicion contiene una serie de sugetos agentes, Ó pacien
tes, necesario es separar cada uno de ellos por medio de la coma, 
á menos que la conjuncion Y no venga á impeclirnoslo (1), como su
cede con rrecuencia, ya colocándose entre los dos últimos sugt't05, 
ya entre los dos primeros, etc. 

ftli parlre, mi madre, mi herm3110 Y mi hermanita, eSl3n (2) enrermos. 
El domingo próximo estrenaré sombrero, levita, pantalO1l, bota. Y 

guan/eI 
Pienso ir esla tarde A paJeo, al leatro, a la tertulia, ya cala de la 

Condesa. 

\' el que ha de poner en ol"ido los Platires, los Tablanlu, Olican
tes Y Tiran/el, los Febo. Y BelianÍles. 

Esto mismo nos pide el verbo cuando bacemos entrar en la enun
ciacion varios de ellos sucédiéndose unos á otros. 

Mi p3dre come, bebe, delcan.<a, se divierte Y chancea. 
Amo, venero, adoro á Dios í a los santos, tanlo COLDO aborre:co, de

le,lo Y abomino al DemollÍo. 

Mas si á los substantil'os se sucedieren algunos adjetivos, Ó ~ 

los, erbos "arios adverbios, la coma irá des pues de dicbos adjetivos 
ó ad, erbios; pero en estos casos somos de parecer que taml>icn debe 
haberla antes de la conjuncion r, porque el sentido de cada inciso 
queda y[I bastante determinado. 

(1) Es ley del u'o. /.a lógica pide LaDlbien cornil anll'S d~ la conjuuclon, 
cualquiera que ~ca, y 110 alcanzamos razon ninguna para que la Y, la 0, la 
NI, tengan el prh'ilegio de alejar 13 coma, cuando b mal, la pero, la 111.
'101, en fin, lodas las Olras conjllnciOD~s la llevan delaDle. 

(2) El yerbo separado dpl ultimo SU¡;cto, por 13 coma. Suure este »UlJto 
c?metió un grave error la Aca'kmi. escribiendo: La ociolidad, la riqll~:a. 
ti lujo nCL\:'i la. buena, inclillaciones. Igual d 'n'cho tiwell sot're rl 
verbo lo otros dO$ sllgetos : llljo no pupur CODcnrdar con ciciall, ha) pUr~ 
lIece6id~d de la roma, Ó SI! mirnle a I~ lógIca. 110 '''~no, 'l11~ a 11 gralO 
tlca . 
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El domlnso prÓIlmo estrenaré sombrero blanco, levita t'erde, pan
talan rayado, botas amarillas, y guantes nC{fros. 

l\Ji padre eome mucho, bebe bien, descansa bastante, se divierte de
masiado, y c~ancea constantemente. 

Si la oracion fuere de relativo, ha de cuidar el discipulo que el 
dicbo rclatÍl'o no quede nunca separado del substantiro a que se re
fiere, ni del verbo del cual el relativo es sugeto, por mas que la 
Academia y Salrá le ofrezcan ejemplos en contrario. 

¡, Que sabes tú majarlera? 
Si desde el punto que "ino 
Observe la indiferencia 
Q'CE gastaba con su prima. 

l RelaJivo el qua. 

lIe aquí el ejemplo de la Academia de Madrid. 

No debe ser apresurada. la lectura, que ha. de servir pa.ra aprender. 

Yamos por partes: ¿ es relativo ese qUB, Ó no lo es? ¿Si? Pues cn 
tal caso la construccion natural es esta : 

La lectura que ba de servir para aprender, no debe ser apresurada. 

No puede haber coma entre lectura y que. 
Si no es relativo, la coma está en su lugar; que es pues, Ó porque, 

~ por tanto una simple conjuncion en cabeza de un complemento 
circunstancial. 

La lectura no debe ser apresurada, puel Ó porq,¡e ha de servir para 
aprender. 

Igual falla notamos en Sahá. Dice asi : 

E 1 hombre que tiene honor, se avcr¡;üenza. dc sus liseras Callas. 

« No debe [Joner e coma delante del relativo, porque la oracion rc
" lati\a limita aqui la si3nificacion de la palabra hombre á la clase 
« de los que tienen honor, en contraposicion de los que no LO 
« (soledsmo) conocen. » 

Todo esto c,tá reducido á cinco palabras, PORQUE LA ORACIO:'! ES 

['ETcnm:HTlVA, señor Sahá. 
«( Por el contrario en esta aIra, continúa, 

El hombre, Qca ru~ criado para servir r amar ;i Dios, no debe en
;olfarse en los nc;;ocios terrenales. 

« lIa de proceder la coml1 al nElAT1"0 porque este no limita Ó 
" (1\1, sonor Sal\á ) coarta la sil:nificacion de la ,'02 hombre, antes 
(! la deja en toda su latitud, Y ~s como un paréntesis que aclara la 
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« razon por la cual no conviene que el hombre se ocupe sobrado en 
« los negorios del siglo. II 

En habiéndonos dicho QUIl LA OR lCION ES BSPLIC.lTIV!, asunlo 
concluido. 

« Es como si dijcramos, aiiade : " 

El homlJrc, PIJKSTO QUE ruc criailo para servir y amar á Dios, no 
debe, etc ... 

j Oiga J ¿ Con qué un relativo se puede convertir en nd\'erbio, ó 
modo nd1'erbial, en conjuncion, en ••• ? i Estupendo descubrimiento! 

Si la significacion de la palabra hombre está en toda su latitud, la 
oracion es csplicaliva; no hay púr consiguiente tal RELATIVO. 

El hombre ..• Todo hombre fue criado para s~rvir y amar á Dios, 
no debe PUBS cngoHarse en los negocios lerrenales. 

No Jebe el hombre engolfarse en los negocios lerrenales, PORQUB 

fue criado para servir y amar á Dios. 

Si no fueron todos los hombres criados para servir á Dios, vendré
mos á la contraposicion que Ilota Sahá entre los que t1'ellen honor, 
y Jos que no LO CO/locen, en cUJo caso es la orarion determinatil'a, 
y el Qt:E, relatilo verdadero; pero la COlfA es un desatino. 

El hombre Q!:K fue criado para servir y amar a Dios, no debe engol
farse en los negocios terrenales. 

PERO 
El QCH •••• 6 AQliEL QUE no fue criado para AQUBLLO;. . .. h.gl 

como mejor lo entienda. 

RELATIVO es QLE en ambos casos, nos responderán algunos. El 
hombre que; la lectura que; es como si dijeramos el hombre, e! 
CUD! hombre; la lectura, la cual lectura. Es un error de rulina. En 
gramática cada 1'OZ tiene su nombre, su oficio propio. !lío confunu.1-
mos que yerdadero relati1'o, con que conjuncion ó parlicula causal: 
el primero es siempre SU¡;cto de un 1Cruo, cUlo lerbo liCIa nccc,a
riamente un substantÍ1O, Ó un adl·crUio por complemento, con fuerza 
entre los tres de un simple adjetil·o determinativo (i }. 

El hombre que tiene honor Ó El hombre honradn. 
El bombre que come mucho Ó El hombre romoJor. 
I:;\ ma; i,lrado que no hace juslicia Ó I:I magi lrado inju¡lo. 
El cura que reside en BlIr¡:,;o~ Ó El cura ruidtnle pn BurgQI. 

(1 ) Cali !icall~ l) . Ll;¡mamolle dtltrm'M!it:n, é ins is limos. porque e' J o n.u-
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Pero el qU5 conjuncioll, Ó odjctilo cOlljuntivo, e, gerc Ilue go
bierna un inciso-parelllesis causal, esto es, que esplica la razon, 
causa Ó motiro que hay para hacer ó dejar de bar.er. Y para que me
Jor se advierta la direrencia entre el relativo y la conjuncion. repi
tamos 103 mismos do. ejemplos de Sahá. 

El homhre qu. tiene honor, 50 avergüenza de su~ Iiger~~ faltas. 
El hombre, qua fue criado para servir r amar il Dios, no deue engol

farse en tos uegoci05 terrenales. 

¿ Podremos decir en tI primer caso: 
El hombre 5e nergücnza de su, ligeras raltas? 

La proposicioD es ralsa. Si bay hombres que se avrrgilenlan, haber-
lo, puede que no le avergonzaran. 

El hombre qtle tien. honor, Be avergüenza ... 
El hombre sin honor, no le avergüenza. 

El hombre no debe ens"lfarse en lo. negocios terrenalcs ..• 

Cierta es la prepósicion. El paréutesi9 suprimido será nuestra res
puesta cuando se nos liemande la razono 

PORQUE rue cri~do para ,~ryir ! am~r ~ Dios. 

No; DO ha de ponerso coma ('ntre el substantivo y su inmedi8to 
relal ¡va. ni entre e te '! el verbo del coal es sugeto (1), Di entre 
5 ubstuntivo '! adjetivo, ni entre verbo y adverbio. 

Hemos dicbo la que la coma suele ir 1I parar alli donde una enUD-

cho Intercs que ~I disclpulo comprenda que la oracion de relativo es siem
pre dttermillaliva .. pone la p 'rte de un todo en contraposicion de otra; el 
hombre jUlIO, por rjcmplo, en cantraposicion dellnjullo, J por eso dire
mos del qll' r.lalieo, el cú.l, la cual, to cual, esto es, aquel, aquella, Ó 
aqtlello : y este aquel, aqutlla, aqtlello dan bastante il entender que eslau 
en contrapo.icion de ule, ó de lo otro Pero cuando qu. se puede volver 
pUel, porque, como. y, cte., no es sino conjuncion ó adjetiyo conjuntivo, 
'! ha de precrdcrle l. coma siempre. 

( 1) Solo se s'para cuando queremos Intercalar un ncce orio calificativo 
del substantivo precedente, cuyo accesorio que.la en paren tesis ,ó ell su 
forma. Ejemplo: aquella criada que, como mas a luta J .dIcrtida que su 
ama, habia <'JMcido la ú.lenr;on doJ tltran!}tro, entró en la lala, ... etc. 
y 110, La criada, qllt.-Y esto está muy conforme con la n'~la pn'cedente : 
aqul ~emos tambirn cllUildo q.IC, y el" rbo, couvertidos tU a,IJI·lilo.-
1..0:l0ClE:\CO la rriad~ ..• ó IlABlE~DO tonocido la criada la ¡ntencíon 
del cslranj~fI). tic ... 
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ciacion simple pinta el punto, siempre que aplicamos A dicha enull

ciacion algun incidente accesorio, ó que la enlazamos con otro inciso 

subalterno. Veamos si abora nos comprenderá el disclpulo. 

Pedro es docto, prudenle, generoso, servicial. Pedro sabe bailar, 

cantar, locar, escribir. 
¿ QUÉ !'lOS DICEN ESAS COMAS? 

Pedro es docto. Pedro es prudente. Pedro es generoso. Pedro es 

aervicial. Pedro sabe bailar. Pedro sabe cantar. Pedro sabe locar. 

Pedro sabe escribir. 

Igual resultado nos darán aquellas enunciaciones compuesla~, 

cuyos sugelos se encaminan á un mismo fin, esto es, que son com

plementos directos Ó indirectos de un mismo verbo. 

Las riquezas de la España, los honores de lo~ gralldes, los cmpl~os 

~uc el gobierno prodiga á sus ra vorilos, Ion causa do ... cte. 

ESTO ES, 

Las riquezas son causa de .. 
Los honores son causa de . . . 
Los empleos son causa de .. . 

l de esta regla general solo se e5ceptúa aquel caso en que acom

paña A la oracion una parle, aunque relativa, independiente, pueslo 

Que puede suprimirse ó transponerse sin dañar á la claridad del 

lentido. 

Las riquezas de España, lanto como las 11mbicionan los ellranj,,·o., 

Ion causa de nueslra indolencia. 

Las riquezas <le España ( ...•.... ) son causa de nuestra indolencl~ 

Para que el discfpulo distinga. cual convi~ne, las partes accesorias 

de las principales, copiamos aqul un periodo mucho mas largo que 

ningun otro de los dados hasta ahora en nuestros ejemplos. pues ¡j 

propósito hemos huido de complicaciones. 

Mienlras los tercios 50 movian I como habemos dicho, parte de la 

caballeria acuartelada mas a los conlines ne A ragon, á cargo de Felipe 

Fila .. gieri, caballero napolitano, pudo salvarse con {acilidad. dejando 

de noche improvisamenle sus cuartele. , y enlrándose en aquel reino, 

donde sus Iropas rueron bien acojidas, clc. MELO. 

Asr circunstancIa los hechos el historiador. lilas ¿ como hubiera 

hablado Melo siendo edccall de Vele:, y yendo á lodo correr en 

busca de este, para comunicarle la nOlicia? 

EscelenlJsimo srñor : ... PASTR De L.t. CAB'LLEni ... <8 S.LlÓ, 

Ó DIE~, La C3ballerla que manda FíI.ngieri se sah-6. 
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Luego todo lo drmas es accesorio. Era el narrador mu)' dueño de 
su tiempo; sabia que á los lcctores uo uos dejan de agradar los co
mo, los porqué, los cuando, los donde, etc.; y con e tas conjuncio
nes, con olras, coo adverbios, Ó sin estos ni aquellas, nos fué enla
zando todos los detalles referentes á la proposicion prin\:lpal , resul
tando que la caballerla ... 

Estaba aeuarlalada, y donde. - Que la mandaba Filangieri. - Que 
Filangieri era Ilaliano.-Que la caballeria dejó de noche su, cuarteles. 
- Que enlró en Aragon.-Que fue bien recibida, 

y 

QCK SR SALVÓ MIElITRAS LOS TERCIOS 58 llOVIAN. 

Hay tambien casos de inrersion en el órdcn y colocacion de las 
palabras, ó sea en la construrciou de la frase, porque esta es una de 
las licencias que uos tolera uuesuo idioma. sin perder naúa de su 
belleza, 6 siendo una de las que mas le hacen brillar: e,to, sin em
hargo, no altera en manera alguna las reglas precedentemente dadas. 

No, (gena mio, con rujosa frente 
lIJas censures mi musa silenciosa 
No perezoso, lIamame prudente, 

CULo\. CO.·STRUCCIO:'í NATURAL ES : 

Ugena mio, no censures mas eOIl ruJosa frente mi mu~a silencio~a : 
llaDlame prudente, no perezoso. 

Dicenos la Academia de Madrid, hablando de este mismo asunto .•.• 

Es necesario baber leido para saber. 

f( No se ha de poner coma, pero se ha de poner en • .. )} 

Para saber, es necesario haber leido. 

Porqué? .. esto es lo que no se nos esplica. Qniere Coma este 
substantiro complemento, tantas cuantas Yefe" se cometa la inuer
sion. Sacado el saber Yiolentamcnte de su lugar natural, que es el 
punto. de algun medía nos hemos de Hler para di"tinguir el pro
ducto del producente, 6 sea el determinado del determinante. En 
una palabra, hay dos proposiciones en el ejemplo, y debió separar
las la Academia por medio de la coma. 

Es necesario haber leido, para saber, 
Ó Es necesario, para sabtr, haher leido, 
Ó Para saber. es necesario baber leillo. 
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lin el mismo lugar nos da otro ejemplo la Academia muy seme· 

jante al anterior. Dice asl : 
Ignorase cual sea b causa de la gravedad de los cucr¡)os ...... Nc 

DEDH TR.·I!I\ COllA. 

Cu,1 sea la cau;a do la grav.'dad de los cuer¡lOt, se iguora ... DEBE 

TPl\ER COJU A:oiTES DEL SE. 

¿ Porqué no debe ser en el primer caso, y si debe ser en el segun
do? . . En rl primer ejemplo DO bay mas que una proposicion per
recta, cuyos complementos van por su órden natural, y ruyo sen
tido es este. , . 

tos hombres ignoran la causa dr la gravedad de los cuerpos. 
y ElI BFECTO NO DEBIl n.\n~R COllA. 

En el srgundo ejemplo bay dos proposiciones, quedando tácito el 
6ugeto de la proposicion subalterna, consecuencia rorzosa de la colo
eacion del relaliro cual, que entra pre!(unlando; y la coma para 
separar las dos proposiciones es de toda necesidad. 

Cual sea la causa de la ¡¡raveda!j de los cuerpos, (ES COSA QlE 
LOS nOllBRES) ignoran. 

Cuando hablamos á otros, euancio reprendemos, cuando bablamos 
de nosotros mismos, y nombramos la persona ó personas que nos es
cucban, rstos nombres ban de quedar entre comas, :!omo palabras 
innecesarias en la oracion, y de redundancia. 

Me habeis desobedecido, hijo. mios, y fJlla es esta que no admite 
disculpa. 

Mira, hermano, si no quieres que riñamos muy de veras, no hable-
mos mas del asunto... l\lon.l.TIN. 

Yo, seilores, he hecho lo que la justicia me aconsl'jó. 

Pl"XTO y CO~L\ (;) 
Esle es el signo qne reclama la oracioó , 
PIIIMCIIO, cuando la causa substancial de aqueUa produce dos dis

line los efectos. 
Debieron 105 Esraiíoles á la muerle de estos príncipes rI prilllpr 

desahogo de su lurbaríon, y el primer aliYio de su cansancio; pero la 
,inlitlron romo una de 'UI mayores pÉnoJO.\s. SOL1S. 

Acabado y perfecto queda el sentido á la palabra cansancio. 
t't:~TO hubiera puesto Solts sino mirara a referirnos rl segundo 
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erecto de la muerte, causa substancial do la principal proposi
ciou . 

La muerte de 105 principcs trae un bien 11105 Españolcs. 
Los Es pañoles lloran aqu e\1a muerte como si un mal para ellos fuera 

El precedente ejemplo ha debido recordar al disclpulo la regla ge
Ileral que le dimos para el uso de la coma, cuyo oficio es ir arro
jando siempre el punto final de su lugar, y colocarse ella coo los in
cidentes que la ~iguen Pues esto mismo veremos en el punto y coma 
cuando queramos omitir las palabras de enlace, y aun los subs
tantivos relativos si los bubiere, en cUJo lugar pondremos los abso-
1Uloi. A.sl, del ejemplo anterior pudieramos sacar el siguiente. 

Debieron los Españoles á la muerte de esl05 principcl el primer 
desahogo d ~ su turbacion, y el primer alido de su cansancio. Sintie
ron elta muerte los Españoles como una de sus mayores prrcJidal . 

La columna y sosten dr lIn vasto imperio, 
El consuelo de un padre augusto, anciallo, 
Antc sus mismos ojos 
\ ' ictima cae de encmiga IUNO; 

\' en los campos testigos de su gloria, 
lIundida en POITO \'Hla regia frente, 
E! caudillo bizarro 
Exanime y sangriento 
Del vcogali\'o Aquilrl sigue el carro. 

AJUTllO¡¡Z DE L .. Ros.l. 

Mas no por esto pretendemos nosotros Que aquellos ejemplos, 
supuesto el punto donde le pintarnos, y el que pudiera pintarse 
de "pues de mano, esten tan cooformes con las leyes de la elo
cuencia, solo 51 sentamos un principio lógico y siotálico para Que el 
discJpuJo DOS comprenda. 

Boracio, que el hombre de estudios, no debia creer los di5pnrale~ 
que dice, ni los que añade Marcelo acerca de 105 espiritus, las brujas, 
J05 encantos '1 los planetaS'.iniestros; (PEBO) loúo esto va dedicado al 
populacho de Londres, á quien Sbakcspeare quiso agradar contándole 
patrañas maravillosas. i10R.l.TlN. 

SJ!GU!'IDO; se pondrá tambien punto 'Y coma cuando dos, tres 6 
mas enunciaciones distmlas se encaminan á un mismo fin, ó produ
cen un mismo resultado, aunque cada cual contenga una accion 
aparte, e~to es, si-lada y diferente de las dcmas. 

El hombre que 5e conduce honradamente , y lufre rtsj~nado ,'" 
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malc. de la t'ida .. el que, lleno de un santo celCl, acude ¡j socorrer á 
sus semejantes, sin Olro móvil que la caridad cri.tiana; el que u
crinca su bien estar, su propia vida, por salvar la de un de.graciado, 
en el cielo hallara el galardon, ya quola justicia humana se le rebuse . 

Esta misma circunstancia, distribucion y claridad notamos en los 
ursos siguientes, cuyo autor no nos trae ahora la memoria. 

Sufra disfavores 
IIechos por antojo,
IIaganse del ojo 
Sus competidores ; 
y los miradore. 
Echenlo de ver,-
Quc esta cs la justicia 
Que mandan hacer 
Al que por amore. 
Se quiso prender. 

En una palabra, dentro del punto 11 coma ha de haber siempre 
una proposicion compuesta de uno ó mas incidentes, y cuyo sentido 
deje ya \lena nuestra inteligencia y libre de equlvocos (1); pues la 
enunciaciou que ha de seguirla, aun cuando tambien lIel'e otros in
cidentes, solo va para ampliar, modificar, Ó desvirtuar en cierto 
modo la principal. 

Haré lo que V. me mande, y siempre me bailará dispuesta' .er
cirle; pero me ha de pagar V. como corre.ponde. 

ESTO ES, Quiero obedecer y servir. 
PERO, Quiero que me paguen. 

DOS PUNTOS (:) 

liemos \'i lo que una proposicion puede Jlenlr y lleva muchas YC-

(1) Dice la Academia en su Tratado de puntuaeion : Pedro debi6 •• lar 
contento con 01 empleo que logró .. maf no .atisfecha con esto .u ambicio,. 
aspiró ti. otro. empleos y mercedes.-¿ Quien aspiró, Pedro ó su ambicio n Y 
Pedro, segun el sentir de la Ac.ademia, á lo menos as1 lo creemos; pero DO 

es sino la ambicion la que aspiró, como que ella parece el sugcto del verbo 
(l. la segunda proposicion. la Acad~lDia hubiera dicho bien: redro debió 
tllar conlento con el tmple" que IOIJr6, ma., "0 satisfecha con e,lo su 
.HIDICJON. IUpiró ti. may~ 1 ts tmplt~. y mtrctd ... - El punlo y toma á 

logró es un dts.tioo . ' olro no mt'no, grande la ausencia da la "''''1) 
JJIIBICJOlV 
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ces parles subalternas. ó sean incidentes que se separan de aquella 
por medio de la coma. 

Cual con mármol precioso ó duro BnONCB, 

No con plebeyo barro ó blanda cEn., 
A la bella nalura 
Imita el ESCULTOR, 

Despues de dadas estas parles suballcCDas, concurre la enunciacion 
determinativa ó esplicati\'a del sentido, quedando siempre atajada de 
un punto y coma. 

DilOdole gloria 
Los obstáculos mismos que SUPERA; 

Pero al circunstanciar la idea capital de la proposicion. ya para in
dilidualizarla. )'a para indicar la cúusal, el orIgen ó la procedencia, 
debemos poncr dos puntos delante del miembro destinado á llenar 
aquel objeto. 

Tal con habla elevarla, rica y pura, 
Imitala el poela , 
y las voces indóciles sugela 
Del riguroso verso á la MENSURA: 

De do nace la mmica ¡ónora 
Del habla de las musas soberana, 
y la interna dul:ura encan/andora 
Que colma de deleite á los mortalel 
Al escuchar sus ecos celetliales, M'OTl!'(EZ DI! LA RoSA, 

IIe aqul un ejemplo del célebre So lis , cuya puntuacion no trde en 
bueo gusto y claridad al preceden te, 

Andaban :i esle tiempo algunos pinlores mejicanos, que vinierou 
enlre el acompañamienlo de los gobernadores, copiando con gran dili
gencia sobre los lienzos de algodon, que lraian preyenidOs y empri
mados para eSle mlOislerio, las naves, los soldados, las armas, la ar
tilleria y 105 caballos, con todos los dcmas que se bacia reparable á 
5US OJOS:...... De cuya ranedad de objeta, (armaban dl'(eren/es 
paises d3 no despreciable dibujo y colorido, 

¿ Quien, en efecto, no quedara satisfecho del cuadro, aunque el 
historiador omitido hubiera la ultima pincelada? A la YOl: OJOS el 
sentido queda perfecto, pero quiere So lis engalauar la narracion. 
darle mas \ ida, y hace que el lector a. ista con él para "er aquellos 
paises de no despreciable dibujo y colorido, frulo del diligente 
trabajo de los pintores mejicanos. Dos puntos le pedía, pues, esta 
circunstancia. 
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En vista de los precedentes ejemplos, no estamos por la puntua

cian qne se ve eo las obras de IGLESIAS; bieo que ni este, ni otros 

muchos de ouestros mejores escritores soo responsables de faltas 

hijas solamente del pedantismo, de la ignorancia de los editores, 

que todo lo someten á su vano capricho, como si imprimir y vender 

libros fuera lo mismo que entender de ellos. 
Ayer Don Mateo 
Yelldo de pasco 
Me quitó el BO~ETI/ : 

y me dió un billeto 
Con su sobrescrito. 

Empinando una botella 
Luisa á placer me IIIJ1IADA : 

Si yo los tragos doblaba, 
Doblaba las risas eUa. IGLESIAS. 

Pero donde mas se echa de ver que la puntuacioo es para los im

presores no un arte, si sulo un juego (el de la gallina ciega), es eo 

la Inocencia perdida, poema en dos cantos del acreditado Reinoso. 

Demos por via de muestra una docena de Yersos. 

Rápido corre la reraz campaña 
Allanando las .eica.; el arado 
y el buey tardo arrebol .. , y la cabaña 

y al pastor dentro arrolla descuidado: 

Trastorna los palacios su impia saña; 
Rueda estruendoso el arteson dorado: 

Cae sobre el mar sin aplacar su ira, 
y por las ondas encendido gira· 
Tal raudo sale del abismo horrendo 

Enyuello en negras llamas el impío, 

y la garganta con rugido abriendo, 

De fuego arroja enscngrantado rio. REIIIOSO. 

1 Qué modelo de la mas crasa estolidez en el conocimiento de las 

partes de la oracion ! ..• 

Son ademas necesarios los dos puntos cuando queremos inter

calar en nuestros escritos, dichos ó senteocias agen3s, repetir Jo que 

otro dijo, ó lo que nosotros mismos bemos dicho antes, ó diriamos 

ro circullstancias dadas: 

Enlonces el General lleno de despecho y de indi"oacion, DIJO: ctc. 

Pero al ,-e r el dcs6rdcn y la conrusion que reinaban, no pude con

tenerme , y f:SCLi "Ji : etc. 
Yo, en lugar d '1 señor Presidente, hubiera respondido con aquel &3-

bio de la antigua GnECu. : clc. 
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PUNTOS SUPENSIVOS ( ..... ) 

Sirven para indicar que omitimos algunas palabras ó frase, de 103 
pasages que citamos. 

Mi númen parlero 
Al son del pandero, 
Produjo este tono 

Que siempre repito. 
i ~lira qué bonito 1 IGLBSIAS. 

Para bacer conocer al lector que importa tal vez mas lo que se 
calla, que lo que se dice; tal es la fuerza que lleva la reticencia ó 
suspension. 

Ni una lola palabra ... Muerto tieM ..• Ya digo, ni una lola pala
b,'o ..... A mi me ha dado compasion verlo asl, T.,...... MORATII'I . 

. 
COMILLAS MARGINALES ( « JI ) 

Para .eñalar con ellas los pasages que copiamos de otros autores : 
empiezan desde la primera palabra, y continúan en todas las lineas, 
ó 6010 se quedan en principio de la primera, y fin do la última . 

• Dioses, dice, ¿ me ois? j ah ! no vencimos; 
« Mas no eutienda J ehová que nos rendimos. ,. 

Dice Solis : « Llegó á noticia de Cortes la obra en que 10 ocupahan 
eltos pinlores, r ¡alió á verlos, no sin alguna admiracion de su 
habilidad. » 

GUIONES (- - ) 

Usamos del pequeño para separar la silaba ó silabas de una pala
bra que no cabe en la linea, y tiene, por consiguiente, que volver a 
empezar otra. 

Di5toria del ingenioso hidalgo DON QUI
JOTE de la Mancha. 

Rica! bonita, y á mI me la dan, TA:'iTA
Uk"iTA:i. 

El mayor es para entar repeticiones de dije !J rupoll(lió, replicó 

©Biblioteca Nacional de Colombia



PUNTUACION. 

y repUld, etc., etc., cuando ponernos en juego dos Interlocutoros, 

como so I'e rrecuentemente en diálogos, novelas. etc. 

- ¿ Solo el cordero la acompañaba? 

- Tambien CO/l ella iba /In pastor. 

- Lisidas? - Ese: Lisidas era: 

Mas ¿ CJué le asusta? ¿ qué mal le dló? 

- ; Ay vaquerillo! ¡qué reliz eres! 

PARÉNTESIS ( ) 

MORATJ" 

Sine para encerrar ciertas frases suelt<ls, y siempre Indicativas Je 

tiempo, de inlencion, de delerminacion, de confirmacion, ele.; frases 

(lue conlribuyen á la mayor claridad del perfodo. pero que Cllanto 

mas se escaseen, tanto mayor será la prueba del buen gusto de los 

autores: en fin, un paréntesis no es sino una idea vaga, errante, que 

no hallando un lugar conveniente en la oracion , usurpa el de otras 

ideas esenciales, y las aleja de su centro sintálieo. 

Ella niña sin juicio ni espericncia, y el niño tambien sin a.omo tic 

cordura, ni conocimiento de lo que es mundo. Pues, scilor ( que es lo 

que yo digo/, ¿quien ha de gobernar la casa? MORAn". 

En fin, asenlando el duque su parlida propuso luego (no sin indu~-

tria) pedir á la diputaeion r ciudad, ele. 1IIELO. 

El paréntesis precede siempre á la puntuacion. ! ocupa el lugar 

(le esta en el perfodo. 

Qlle la una entrara por la plana de l!rgel (que era el pais mas 3como-

.bolo á campear), hacirndo, ele. MKLO. 

l' rgel es el lugar natural de la coma que yernos despues del pa

r 'ulesis, pero ponese as! porque la parte elel paréntesis es siempre 

nrerente á la proposicion que le precede: Urge) era el pais aeomo

(:~Ilo á campear. 
Al !,unlo fueroll cm'iados a llarrcioll3 nIonsieur de !'eriñan (a CJuien 

al';1I1105 papeles calalmcs llaman de Semia), nIariscll de campo, ele. 
MILO. 

puxros DIACRiTICOS ( '.) 

Cuando se ,cn sobre la ü dC'pues de G, quiere derir que la l' no 

5e liquida como ell [JUtf'ra, yuedtja. 

i Que trf·gi¡fn.~! .... 
En la ,¡¡la de Glltrmecu ..... 

ArrhÍ\n nc nntigur ado., te. 
A... 
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Suelen poner los poetas este signo cuando quIeren que una palabrll 
de dos s!labas. por ejemplo, tenga tres, desatando el diptougo, por
que esta es una de las licencias poéticas que aquellos se toman. 

Neptuno, el que del húmedo elemento 
Modera la soberbia impetuosa. MBLBNDBZ. 
Con un manso rUido ....• 
Con sed insaciable ..... 

Al impelú ,ilave. 

Por áspero camino 
Entra del mundo al er.al desierto. 

FRAY LUIS DB Leol'l. 
MEf.BNDEZ. 

n~IN050. 

No hablamos de algunos otros signos, porque solo eSlan en uso 
entre impresores, y estos deben saber cuando y para qué fin han de 
senirse de ellos. 

I 

(SO DE LAS LETRAS l\IA YLSCULAS. 

Para nombres y apellidos, 

Juan García, Manuel Fernandez, Pedro Perez. 

Para los de pueblos, naciones y patses, 

España, Madrid, Paris, Alemania, Villa hoz. 

Para los de montes, mares, rios y fuentes, 

Alpes, Pirineos, Océano, Levante, Ebro, Pl\, Aganipc. 

Para los de la fabula ó mitología, 

Oltmpo, Uércules, Parcas, Gorgonas, Vénu!, JupUer. 

Para los de seres abstractos pcrsoni[jcándolos, 

Genio, Envid ia, Yerdad, l'ialuralcza, Moral, 1>az. 

Para los de artes y ciencias cuando van como nombre~ propios, 

L., Gramjtica de la Academia, la Filosofía de Arislól~lcs, la Araucana 
de llcrci llJ. 

Para lOS nombres apeIati\ O! por uo l'onrundirJos con adjeti~ot 
cali[jcatn o~, 

(;cn er~ l, Grande , SoberaQo, uperior, nJallislr~l, 1\~cional, "r~ncé, 
Jt¡l iaoo. Nc. 
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PU!\'T~ACION . 199 
Para principio de periodo, y des pues de punlo final, 

Venga la muerte que no me cojcrá desprcvenido. Para morir nacl, 
yen vano rC5istiera á la volunlad de Dio!. 

Para principio de rada \"CTSO, 

Dios me dió una tia 
Con muchas talegas, 
Vieja, sollerona, 
Ridícula y fea . 

.'\bi está, en sentir nuestro, el solo ofielo que á las letras mayüs
elllas ¡es corrrsponde. 
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Jlio n05 haremo~ cargo de los desatin09 que el señor SalvA apu~ } 
tratando del acento, por uo distraer al discipulo de la atendon de
bida á este capitulo; pero deseando cubrir la responsabilidad eOIl he
chos, traigamos aqul estos para satisfaccion nuestra y del público. 

u En las personas de los verbos NO SEÑALAMOS el acento, 
« cuando se pronuncia en la penúltima, bien acabe la última por 
.. vocal ó por diptongo. bien por consonante, v. g. Cantaba. can
« tabais, cantaron, CANTAREMOS. Por lanto bai que espresarlo, 
(C si va en la última, por ejemplo améis, decís, estói, están, estáis, 
(C estás , habéis, hltÍd, leéd, oigáis, TOMAREt:> , que sedistingne asl 
" perfcrlamente de tomareis, segunda persona del plural del futuro 
« condicional del subjuntivo. » 

¡, Como distin@uirá el discípulo aquel cantaremos de arriba? 
¿Es CANTARÉMOS ó cantÁremos? en fin, ¿es el futuro absoluto 
del indicativo, ó el condicional del subjuntilo? .. Ya que Y. dis
tingue perfectamente el tomaréis del tomareis, igual derecbo 
tiene a la perfecta distincioll el CA 'TAREMOS. 

Ni es esto tampoco enseñar: escusado yaun impertinente fuera el 
acento toda "ez que nadie dudara del lugar que le corresponde, 
esto es, sabiendo cuando se prorwncia en la penúltima, cuando en 
la tíltima ó alltepenúltima. Si le pintamos, es á fin de que se pro
nuncie donde debe ser pronunciado, y para evitar equlvocos tales 
como el de cantaremos, donde no sé si se debe pronunciar cantare 
ó cantaré .. ... 

I!(ual necc idad hay de pintarle en las muchísimas yoces que de
catan el diptoll[Jo, porque sin esto mal pudicramo distioguir cotro 
mania, y .... misericordia (manl-3 ... misericOr-dia). 

¿ Ha dicho V. cuando ocurre el diptongo, ) cUJndo se desata'! . . . 
SI , cuando el acento lo manda : ahl eslá lo que Y. da á enteoder 
r n las pagillas j y 390; pero e lo no bao L'l; ('; to no c, hablar com ) 
mar Iro ; es preciso que el discípulo 'ca da ro ('n la materia ; porq u(! 
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bien puede no ser diptongo sin necesidad de pintar el acento, COlIJO 

on, ti-o, ri-o , di-a, etc. 
" En nuestro modo de pronunciar suena como diptongo toda reu

« nion de dos vocales, menos cuando precede la A á la E ó la O • 
" ó bien la E á la A, porque entonces formamos siempre dos slla
a bas de cada una de ellas . " (Salvá, pág. 7.) 

No dice bien su MERC!\: ..... No son diptongos tampoc(). 
ú-Ona, E-ola, Pe-ores, Pe-ónes, lIle-ona, etc. Po-tima, Lo

¿mas, Po-ético, Co-evo, etc . Lo-cible, Bo-cito, Co-águlo, etc., etc . 
Donde lejos de preceder la a iI la e Ó la o, como V. dice, ni la 8 á la 
a, es la E á la O, Ó esta á aquella, J la O á la A .•••• 

No acabariamos de citar si nos empeüasemos en sacar á relucir 
todos los dislates del seüor Salvá. Le bemos acusado de pres!4mido, 
J quizás anduvimos errados, porque mas parece demente que mal 
intencionado, segun se ecbará de ver en el siguiente análisis que to
mamos del CompendIo de la Gramática de la lengua castellana. 
( pág. 182 Y 183) , publicado en 1838. Oigamosle : 

!Iorada de grandeza , 
Templo de claridad y hermosura, 
Mi alma que 3 lu alten 
Nació 1 ¿ qué desventura 
La ti ene en esta c3rcel baja, oscura! 

(1 Analizad. le dice el disclpulo. el pasage do Fr. Luis de Lean 
(e con arreglo á las nociones generales que se ban ¡Jado de la Proso
" dia, J Métrica . " 

y el maestro responde ; 
« La estrora propuesta es una QUINTILLA que consta de CINCO 

" yersos, el primero, SEGUNDO (1) ! tercero cptasilabos Ó de SU.TE 
a silabas. y el CU,uUO (2) y quinto endecasl1abos (3) .... Está en 
" consonantes, ! es el mismo (Ij) el de los TRES EPT ASÍLABOS ; te
« niendo otro diveno LOS DOS endecasílabos (5). Los SIETE (6) 

(1) El leguudo no es eptasilabo. 
(2) El cuarto no es endecasilabo. 
(3) Oc ONCE silabas. 
( ~ ) No es el mismo. De.eenlurlJ no el cOMonante de a/le:a ni do f¡Tatl

dexa. 
(5 ) llar el cplaliJabo ' o quo tiene el milmo consonante que 101 endeea · 

,lIabos 20 r 50. 
(6) Los ,;el.t . . .. . ¡ 'iete f eriaS en una quintilla! ; Por Dios, que 1, cu

ren, que lo cu r,' n IDle, con ante. !. .. 
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« versos son AGUDOS por tener todos el acento en la PENÚLTI
« YA (i). Nada ocurre que observar sobre la acentüacion interior 
« de los eptasilabos, que no la tienen determinada, pero de los ende
« casilabos, el primero lleva el acento conslitulivo en la sesta sl
« Jaba, y el segundo no solo en la sesta, sino tambien en la cuarta 
« y octava, siendo asi que para que fuese verso cabal bastaba cual
« quiera de las DOS (2) condiciones. » 

« El poeta se ha separado ademas un tanto de la construccion or
« dinul'ia diciendo, á tu ALTURA nació, en lugar de, para tu AL
« TURA nacIó, Ó bien, nació para tu ALTURA (3). » 

BAST.\. PARA PRUEBA. 

La prosodia es, pues, el arte de obsenar, pronunciando, la canti
dad silábica, ó sea el valor de cada silaba, dando á tada palabra 
eJ ritmo ,la cadencia, la infielion que piden las sIlabas, )a breves, 
ya largas. 

Pintamos alguna vez sobre la silaba larga el acento agudo asl (1). 
Una silaba larga tiene cada palabra simple, y sobrc ella recae la 

infiexion de la voz para señalar la cantidad. 
El acenlo es de la última, de la penúltima ó de la antepenúltima 

silaba; es necesario ~aber su nrdadero lugar segun la categorla de 
las palabras, y esto es lo que nos proponemos aprender. 

Desde luego decimos que bay tres dicciooes, ó sean tres órdenes 
de palabras correspondientes á las dicciones GRA YE, ESDRl;
!ULA, Y AGUDA. La yrave llcra el acento en la penúltima sUaba; 

(1) ¿ Agudos, por tener todos el acento en la penúllima? .. . y esto lo 
dice V. en U;;S. sieudo asi que eu 48~7 se csplicó del modo siguiente: 

" De las distintas especies de "erso. Los bay de dos hasta catorce sila
« bas, y en tOlfos puede Yerirycarse el tener una menos, si son AGt:DOS, 
(1 es decir, si la .ilaba es la lL TUL\ acenlilada .... Lo' que rematen COn 

« d acento cn la PE:'iÚLTLII.\ son conocidos con el nombre de LLA-
1( :'iOS ... » Salva, Prosodia y Mélrica, pag. ~~:;.) 

S, esto es corregir y aumtnlar l'iOTADLEllE:'iTE, DO se 10 que sera 
delirar. 

(2\ Hay tres: cU3fta, sesta y octaYa. 
(:;) El ;loeta dijo ALTEZA y no allttra, repelido tres reces para que 

vpamos que uo es error d~ imprenla .... Pues este hombre así ... tan ..• 
olyidadizo ... tan ... DESCUDADO ... lan ... dice que el Diccionario de la 
Academia no es bueno y ('1 ha compueslo y vende olro .... Esta compo
niendo .para. t'snder tambien lino (rancü-espaiíot '! t!pa/lo1-(rancis. TAL 
U.\ El.! ... 
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la udrújula, en la antepenúllima; la aguda, en la última. 

Ej. : 
Dinero (iJ. I Cántaro. I Amari. 

Examinaremos brevemente (2) estas tres dicciones; pero antes dire

mos que todo monosllabo es por su naturaleza de sílaba larga, aun

que solo acenlüamos, 

El, mi, tu, U, si, dé, da, di, dó, vi, v~, é, ó, ti, A, se, té (3). 

Por no conrundirlos CO:-¡, 

Él, mi, tu, 51, de, da, se, te, ve, adjetivos, conjuncion, prcposicion, 

substantivos y verbos. 

DICCION GRAVE. 

Á ella corresponden todas las palabras que terminan en vocal sin 

acento, con muy pocas escepciones de tal ó cual substantiyo Ó adjc

t¡I"O verbal, como valido, laltima, fabrica, contra lástima, fábri

ca, válido. 

Musá, Gigante, AmIgo, Cabela, nombre, Caballero, Clase, Respeto. 

Si termina la palabra en consonante, solo serán de la diccion 

grave aquellas que se derivan dellatin ó del griego, cuya terrnina

don sea is, 1, n, r, d. 

Tésis, J:lipsis, Silepsis, Íris, Marmol, Árbol, Fácil, Inutil, Órden, 

Virgen, Jóven, Crimen, fttartíf, Huésped. 

Serán lo tambien varios nombres patronímicos, como, 

nernandez, Lopez, Gonzalez, Gutierrez. 

(i) No usamos de este acento (') grave en nuestra Irn;ua, pero lo 

empleamos aquí para hacer yer aJ discipulo el lu¡;ar de la silaba larga no 

aceolÜada. 

(2) No podemos, ni dehemos, tralar esta maleria. tao cstensarnente como 

lo hicimos en nuestra Gram.l.lÍca francesa-española • 

. ~¡ Si, adverbio; di, de dar: di, de dar y d~ duír; dá, ímp!'ralívo do 

¡J"r; d, de ter; I'i, imperatifo de ir ... é, de ,ober; U, arbusto. 
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Estos dias dc la semana, 

Lunrs, Martel, Jueves, Viernei. 

Todos aquellos nombres que forman el plural con, ó ej. 

Virtudes. A~lícs • .Albalars. Amigo •. 

Los adverbios, 

Menos, Mientras, Antcs, Apenas, Lejos, EntóncCi 

Pertenecen igualmente á esta diccion aquellas palabras que termi
nan con dos vocales, formando dos sll.¡¡bas, larga) breve. como en, 

Brr-a, Te-a. 

y tambien aunq ue las dos yoca1es hagan diptongo, en cuyo ca~o 
pinlarémos el acento agudo en la silaba precedente, como en, 

Linea. 

Para mayor claridad combinemos las cinco vocales, y namos sohre 
cual de ellas recae el acento, cuando forman diptongo, y cuando le 
desatan. 
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.: , ., oC • 

CO~ ACE:'\TO Ó SIN EL. CON ACENTO Ó SIN EL . :; ~g: 
c:iz 

<.> ;;e;~ 1\0 DIPTONGO. DJI·TONGO. O 
> O", 

U 

, 11: 
Ca-e, Cil-es, Ca-rn, Pa-si-fa-,·. Oánae. 
Áy, Ama-is .. ................ Amabais, Amaraie. 

AO 1Ia-o, ~lenel:i-o . ...... ~ ..... Oánao. 
AU Pala-u, Monla-u .... . ....... .l 

fEA 
Bre-a, Bre-as, Bre-an, Presé-a. Área, Framea, Náusea, Linea. 

El lIabré-is,Amaré-is (i ¡,Ame-is. .\mascis, Amareis, Amasteis. 
E , Lé-y. 

lEO Ve-o. Tese-o, Promete-o ..... Purpureo, Etéreo, Sidéreo . 
, EU . "ndre-u, Masdc-u .... ...... l) 

I lA DI-a, Ti-a, VI-a, Li -a ,Deci-a(2), Acopia, Labia, Patria, lndía, 

\ Vari-a l Desli-an (3 ) ,Alegri-~, Rabia, Gloria, Histona, Me-
Fantasl-a. moría, Noria. 

I ¡lE Vari-e, Desli-en .. , . .• . . ... , . Serie, Especie, Acopie, Progé-
mc. 

to Uri-o, ~Ii-o, RI-o, TI-o,Yarl-o, Sabio, J ulio,Palacio, Remedio, 
Desli-o. J udl-o, Vaci-o, Des- Acopio, Adversario, Prover-
vari-o. bio. 

f OA 
Lo-as, Lo-a, Cano-a, Pro-a ... » 

O OE Lo-e, Al i>-e ................. Héroe, Evoe. 
01 Ho-y, COIl>·o-y ........ _ .. ... l) 

r Gan7.u-a (4), Continu-a, Ex- Continua, Água , Vacua. 
ccptú-a. 

U UE Insinu-e, Exceptú-e ......... Tenue, Pingüe. 
GI ~Iu-y ....................... » 
UO Exceptu-ó,Conlinú-o,lnsinu-o Munstruo, Continuo, T~nuo. 

(1 ) R-gla de esccpcion para las segundas personas del plural del ,.duro 
de2 ind,rativo, y deben ser diptongos, a pesar del acento, romo todas 1 .. 
nnal~s ais, eil, oi. rjp las palabrae verbales. Los en ao., dODd~ ~stá el subs
IQnlivo rrlotivo O ; las en ae, ea, tO, Ot, cuando se l~ s pganlo! substan
tivos relalh'os: en fin, 1as ~'n ai, 4U, ti, oi, ui. Ej. :.A.mAu,.l"Eú, l~tJbr:.Eil, 
SOys;-DAo., ÁnimAo., ÁguardAOI;-I"Éole, LoE, .. e, LEa .. ¡e,1raEnle; 
/lOy, JlCy, Ay, LEy. 

(2) Todos los disilabos, ;i no recaer el acento en la ultima "ocal, como 
~n fi-i, {i-ó, pertenecientes a la diccion aguda: todos los pa.adol.imultd
mOl y condicionale., pero tomao el acento tque debiera tambien omitirse) 
"n la primera, ~ segunda persona del plural, decía'fR() l , decíais, al1l<l
·,.,amf1S, nmn.nau. 

:¡) No confundir este 1'crbo dullar con d •• leir. 
i4) Son diptongos, fuera de lo. c.1S0! indicados, todas las tcrminacione 

,) •• 101 substantivos Ó adjeti1'os en ua, uo, y las oe todas l., palabras en 
rua, eue, cuo, '1 en gua . gu., guo. Ej. : ardua, mutuo; prnpinel1o, obll
CUt, inicuo; Imgua, p,nfju,. ,n'ngu". 

18 
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VERBOS. 

Como el verbo sea de dos silabas y mas, serán de esta diccion 
grave todas las personas del presente de indicativo. 

Amo, Temo, Parto, Como, Duermo, Escribo. 

Las del pasado simultáneo, menos la segunda del plural. 
Amaba, Temla, ParHa, Comla, Dormla, Escribla. 

Los del pasado indefinido, menos la primera y la terccra del sin
gular que corresponden á la diccion aguda. 

Amaste, Temiste, Comiste, Partiste. 

Las primeras y seguudas personas del plural del futuro del indi
cativo. 

Amarémos, Temeremos, Comeréis, Partiréis. 

Las del condicional, menos la primera del plural, igualmente que 
las de los otros dos condicionales conjuntivos, as! como el futuro 
cll,bitativo. 

Amarla, Temerla; Amase, Partiese; Comiera, Durmiera; Estuviera, 
Estuviere, Leyere. 

Las del futuro conjuntivo. 
Ame, Pirla, Tema. 

Esta del imperativo. 
Cóme, Duerme, Parte. 

Las yoces de ,'erbos terminados en n 6 $, cuya terminacion suelo 
IIc\ar de la dircion aguda á;a grat'c. 

Amas, Amamos, Amaban, Ames, Amemos, Améis, Aman (i). 
Amaramos, Amasteis. 

Los pasados definidos de los Yerbos anclar, estar, y las terceras 
personas de este mismo tiempo, de otros murbos YerlJos. 

Andul'e, Estul'c; And in'o, Estuvo, Hubo, lIlzo, Puúo, Puso, 
Cupo, Supo, Quiso, 1 uro, Trajo, Plugo, , 'lno, Dijo, cte. 

(1) Las e<cepcionrs U-van 1'1 acento en la ultima silaba. Ej.: a",,,rá. 
amaran; es/ds, tI/án; ó en la antepenúltima como lo daclllico5: amába 
ma., amaramcs, cuyo acento nos parece inútil, ya que el {"tllro dtl imi< 
to/;t'O quila 1'1 eqUlYoco COD aquel signo. 
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Todos los adjetlvos activos y pasiros, los cuales pasan á la diccion 
csdrujula cuando ocurre la reunion enclitica de los substantivos con 
adjetiros activos. 

Amando, Temiendo, Comido, Partido. 
Dabiéndose, Incorporándole, Hallandolos. 

I 

DICCION ESDRUJULA. 

Esta diccion tiene el acento en la a..lJlepenúltima silaba de las pa
labras simples, sea su terminacion vocal ó consonante. 

lIumedo, Apólogo, infimo, COlcega, Júpiter, Énfasis, Aristóteles, 
Dereules, impetu, Espirilu. 

50nlo tambien las palabras cuyo singular termina en consonante 
( esceptu3udo la s) , desde que se usan en plural. 

Márgenes, Gérmenes, Virgenes, Dóciles, Inútiles, Mármoles, Órde
nes, Árboles, Mártires, Crímenes. 

VERBOS. 
Corresponden á esta diccion : la primera persona del plural del 

pasado simultáneo de todos los rerDos. 

Amabamos, Temiamos, Lelamos, Sablamos, Perdíamos, Cantaba
mos, Rezábamos, Sallamos. 

La primera persona del plural del condicional, la misma de los 
dos condicionales conjuntivos, y la del futuro dubitatiro. 

Amarlamos, Temeriamos; Amaramos, Tcmleramol; Amasemos, Te
mlesemos; Amaremos, Temieremos. 

Tambicn se hacen esdrújulas las terminaciones de algunos rerbos 
cuando ha lugar la agregaríon enclitica de los sub9l.aDtiYOs rela(ho~. 

LI¡ll"atc, Mirame; núscamelo, Dejcmoslo; Óyeme, Fiósele; DijoDos, 
Púsose (1). 

Por regla de escepciou es tambien esdrújula la primera persona 
del plural del futuro conjunli\'o de los yerbos haber é ir. 

lUyamos, ya!amos. 

(f) El accnto en lal~s voces e la de mas. Los r I.livos no le uaeen cam
bí~r de IUlar; por lo fauto quien sJlte pronunciar LLEVA, donde no baJ 
acento, lambien dira, lUt'ale, l/trate, ttc. E,lo l11iuno d"biua decirse de 
los iub~Lantiro' con los adJe¡itos acl¡~o • . 1\olcse lalulJkn que en ladas es-
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PROSODIA. 

DICCION AGUDA. 
Ya bemos dicbc que esta diccion lleva el acento en la última sI

laba. en la última letra de la palabra si es vocal; ej. : 

Pensé, Diricti, Alelt, Parti. Salió Tomó, Cante, V cndre, Peru, 
Asi, etc., etc. 

Pero para que el disclpnlo nos comprenda mejor, recorramos to
das las vocales por el órden aHabético. 

A. 
Cuando es a la final pertenecen á esta dlccion los ,erbos, en lo~ 

tiempos y personas que señalarémos en su lugar. 
Algunos sub tantivos yadl'erbios, 

Maná, Quizá, Ojalá, Acá, Papa. 

B. 
Si es e, algunas palabras de orIgen exótico, '! 10J \:crbos, 

Té, Café, Rapé, Peroné, Glasé, Tupé. 

Yen interrogante el, 

Porqué, r el Qué (1). 
1. 

Siendo i, 101 verbo" algunos adverbio! ! lubstanU,os, como, 

A.sl, A.qul, AIIt, CadJ, Turqul, Marued!, Alelt, Dorcegull~) , Zaborl, 
Zequl, etc. 

Q. 

SI ruere o, le corresponderán lor \'erbos. 
y los substantivos, 

(;bacó, Debó. 
U. 

Todas las palabras terminadas en ti (3), 
Peru, Uiricu, AJaju, Tu, Dululti, Belcebú, Ambi6u . 

tu reglas ponemos nosOlros el acento grot'8, no obslólntc usano mas dI'! 
agudo, el solo que se pinta. 

l t) IJa} verbos anómalos que se separan dc esta rcgla } la corrcspon
diente oí las terminaciones i, 6, pero son pocos.- upe, Cúpe, HUbe. Tun, 
EstiHe, Anuu.e, Hice, etc, cte. 

(~ ) Esceploan.c : Á,i, Álcali, Éxtasl, Paroli, G~lIoli, et.:. 
(5) !::sceptuanse: Su, lmp~ lu, E;plritu , Tu. 
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PROSODIA. 

Todas estas reglas han de entenderse para aquellos casos en que 
la palabra termine en vocal precedida de consonantt>, Ó de u muda 
('omo Ilcurre en delinquir, que hace delinquí. ' 

Si es letra consonante la terminacion de la palabra, será de silaba 
larga, y, por consiguiente, de la diccion aguda; pero en tol caso no se 
pinto el acento (1), 

Ralon, Amislad, Desdén, Honór, Amar, ,'cmér, Parllr, Cordiá1• SJ
Ion, "ardal, Paslor, Madrid, Ralon, Palomar. 

Cuando dos vocales terminan la palabra (2), ocurre lo mismo en esta 
diccion que en la grave; ó se desata el diptongo hatiendo una silaba 
breve, y otra larga, pintando el acento en la última, como en, 

ne-i: 

ó rorman diptongo las vocales, '! reciben en comun la Inflelion 
tónica del acento que se ve en la última, 

Agraric, como si hubiera, ACRA ,'lj¡, 

De suerte que toda ,"Ol que termine en rocal acentuada c. de dic
cion aguda. 

01, Confió, Jebu, Salio, TraspIé, Votarl\'. 

Desatase el diptongo en esta diccion, 
CUANDO la r precede á i Y sigue á esta otra rocnl sola, 

Eri-al, Cebri-;ln, Ilri-:il, Pri-Or. 

Cuando sobre la i precediendo á on, carga B, F, M. 1', T, Y (f)
('¡' pIUamos cUlisTion l, como iniciales de segunda slla~a, 

Albi-on, Son-on, Rumí-on, Eipi-on, nasli-'~lI, Ayí-on. 

Cuando la ti no Ile\a delanle e ni (J. 

Acentu-ar, Anu-al, Adu-ar, Actu-é, alinu-e, Conerptu-~, ImLu-I, 
Innu-id, Esceplu-ó, ele. 

Cuando son primeras Ó terceras personas drl 6ingular del pasado 
definido de los verbos terminados en i-ar 3\, 

Fi-e, Desvi-(', U-o. 

(1' \'io d'ja de haber escepcione~, 60bre todo 6i fS' la lcm1inacion: Tu
rulrs, Francés, In"les, Porlugur!\, Tú!, ~IC'1 I'te. 

' ~ J Enlran como lales aquelldl palabras cuya Irtra final rs ron~onanlr. 
'"hre la cual hiere la segunda ,·ocal. Ej . : MiH. FiCl, Birn, ele. 

s) Vrao, al fin d"ltratarln la lisia de los \ ' ~J1'''5 cnrrrsrlJn,lienl.s J rs ¡-
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210 PROSODL\. 

y son diptongos todas cuantas palabras reuuen dos vocales; ! no 
entran en las reglas precedentes, 

Agracié, Temió, Dió, Santiguó, Brnjul, Ruin, Lu19, nuen, Juez, 
Despues, Cual, Igull, Sien, Pie, Revelion, Accion, ctc. 

Cuando ocurre triptongo ó reunion de tres vocales, corresponde 
de ordinario el accnto á. la yocal intermedia, 

IAI, mI, U..\I, (;EI. 

Mas en las combinaciones de los verbos terminados en i-ar que 
desatan el diptongo, el triptongo no puede tener lugar, 

Confi-ais, Desvi-éis, etc. 

Yeces bay sin embargo en que carga el acento sobre la primera 
yocal del triptongo, sin dejar de serlo en las segunda- personas del 
plural del pasado simultáneo, y del condicional, si se les agrega 
cnclíticamente algun substantivo relatho, 

Teml-ais, Temerl-ais. I Tem-iaisle, Temer-iilisme. 

Pero todos estos accidentes piden UD estudio particular, y para que 
el discipulo le baga, vamos á darle un cuadro de la u'lion ó desu
nion de las vocales intermedias; y otro en seguida de aquellas que 
terminan las palabras. El lugar del acento le dirá á cual de las tres 
dicciones corresponde la )'OZ, y este es el único medio de familiari
zarse con el arte. 

<~ ",-, -o 
00; 
~,.. 

8-:::: 

Desatan 

EL D1PTO:¡GO. Illi
h 

I C~rga ~\ .(.rnIO} 
, 'ol!rc la i, en In,Jas Tra-Ia fa-
I las p~lauras "erua- Ida Tri-Ido 
I Irs que toman el Abstra-hlo elC~ 

cremento I tlespues ' 
tic a .... •......... 

' \.\ Enlasquellevan A-hilo, Va-

.En las <¡tle te,r~) Arc1-I,mo • 
, mIDan en urna de S ) Hebra-bmo. 

pues tle .......... . 
En las deriradas, Ra-icl'.,Alra

de ~gudas .•. , ••.. ! Ible, Pa-i'5 . 

Son 

D1PTO!lGOS. 

e b \ Aire, Dailr, 
arga so re Fráile, Zaino. 

la a en .•..•.. t Cáigo, Traigo . 

\ 

1 
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¡3t 
... '" ..... ·5 ;;;, 

Desatan 

EL DIPTONGO. 
l'''' 
:>'" I-=-
I \

( pr~::n~~r~fc~atn~?!j' 
ca ti ro , del futuro 

I conjunlivo y del liJe a-iro, me 
I A 1.

1 
ímpc~alivo del vt! r- a-ire, a-irale. 
1..10 a1rarJe f me-

I 
nos primera y se
¡,'Unua del plural.. 

I í Ca-o~a, Ta
. ..lO. Sobre la o, en ..... I IoÓD~, t;a,óDa, I Le-oDa, ele. 

l 
(;arga el acento \ 

I sollre la tL en lüu~s 1 Bara-hunda, 
las palabras que hay I A-hucio,A-hu

.\ü. h ,Ielanle, yen las J' ebo, A-humo, 
personas y lIempos Sa-bumo. 
del "eruo airarse. 

I En 'erbos como 1 . A-u.ll~, Ma-, . tullo, A-una. 

( Sobre torlas las) Re-Irnos,Ve
que loman el ere- ia, Le-Iamos , 

~ 
rnelllo. i, eSla es. la ¡ ~re-iais,.l'rove
a~enluada .• . ... . ) Ido, Le-Ido. 

El Las lerminaCIO- j Ale-ismo. 
. ncs 'mo . . ...... .. 
J Las dcri"adas de I ere-ible, L"-r asudas ............ i ible. 

\ L?s ~iminUliVOS} Fe-leo Fe-ito 
en tia e tea. ..•... ' . 

Son 

DIPTONGOS. 

Carga subre) AP,lauso,lus-¡ 
la a, en ......• ¡ Iro,Auheo.Áu· I "'. ",,;w. 

,. b ( Afeile. Em
"arga SI) re peine, Pleito, 

la e en .. ... . " lléiuo. 

I (S h 1 d f Re-huyo, Re- f D~ d Fe . , o re a~, rs- hunuo,lIe-hllso Car;a sobre c~ o, ',u-
EL ~urs de h. "case la lle-hurlo, Re- la e eu .. . .... ~ <lo,L~utlo,Ccu-t comblOaclOu al... . uUQ,Re-uma. I ma, Euro. I 

I , Toda palabra '~ ¡ Carga sobre \ Diáhlo,Dian-

I 

\ 

complll's~a de des Cri-:ld F·_la a, en ....... , cbe, Dl3ulre. I 
,0r~lc" y una SI- an7.a, li~;nz~ Aciago, Zo-

1" 13ba po-terlor, me- Q' .. '. , En una mul- díaca Inuiana 
nns la.seiíalauas en )d~"CJ~~' I-ao- lilud de [.a la- (;arOada Crís~ 

lA. los dlplongo,.II~,a ,n l1~a. bras (le In'S y (liana JIICndia-
\( el acenlo en la a. . . . . de mas silabas. no. ' 

1: En lod.:.~ aqurllas í rt~-arlc. el-I \ I 
, nuc la f' pn'ccdc al P. J, no, Au~-

'1' . IrI -dCQ , A-drt-I 
l .............. ;jn 
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z; 
o~ 

-'" ,,- Desalan Son .. " lO'" _0 
=~ EL DIPTONGO. DlPTO!lGOS. 
;¡~ 
0"0 

~I 
Lo. esdruJulosde ( 

combin"cion ia COn DI-Acono,DI- En algunOH!- j As!.il~co,!l-
~i'::re~~I.~~~~. ~~.s~~~ ) ástole, Vi-alico 

I { c1esltlS!lco,En-
uruJu os ..... , comia.tico. 

Las voces lermi- { M~ni-áco., 
nadas en co ;0 Elegl-aco, ~I-

, .. . . arao, Osll-arao. 

Las compuestas ( Boqui-aocho, 
de boca, agu.a, an- Pani - á uado, 
cllo, allo, ele. .... Cuelli-a~lo. 

lA. 
En lo. vpr- f L1lI?piabamos, Todos los verbos ( P?rfi-amos, bOHII iar dip- Vaciaba. Eslu-

eo itir y sus deri- ConU-~sle. AlI- , dlábamol Es-
d ' ) auza,l:oufl-an- loullos, y sus lUd ia n te, {nsa-v. os .. . .......... \ Zól. derivados. .... dable. 

Primera,! segun- ~ Amarl-?mos, 
da personas del plu- Leerl - amos , 
ral del pasado si- Decl-amos, 01-
mnltaneo YdelCOn-l amos, Amarl-
dicional, con el a- ais, Parlirl-ais, 

\ cenlO sobre la i.. Es~udiarl-ais. 

\ So,,, ,,, " "., Carga sobre í Ciégo, Dics-
das las de eSla com-I D' l' T I laeenunamul- Iro, Dieta, In-
binacioo cuando H nlO, r- lilud de subs- fiemo, Fiero. 
precede d silaba fi- \ émo. laolivos y ad-I Griela, Miedo; 
oal diplongo ... ... Jelivos........ Piélago. I 

l' En algunas YOC, s I l\I ~cI~i-emhra, 
lE. compuc.la •...... ( Poli-curo. 

E' ! '",".m". I Primera y srgIlU-) 
da er.oua del FI-emo. Va- n .o! Trr- Hiclt-fCruOS I 

Plu~aY .del ruturo ri-t'-mo· Fi-cis, 
bo!, lwmpos, lIubi~reEscl' 
l ' personas no ies Ad'h ·é >-

cO"J'Jlllno ~c lo y .ri-ci~ ...... rsceptllattas en J .. c, } re, 
wruos lermlnados Diera, Enco-
enidr, nodiplongo su lusar. . . ... mi~nde. I 

( Sobre la 0, en !as ( DrI-óso I'a-
( Rahi6 a •. l)i6-¡ 

palauras que la: lri-óla ,lidl'Í- Carga I b e ~,Im¡>~rtóso, 
I o r 1I1110S0, COpl6-

~r •. crtl(" a l~ con Sl" ) 050. ' a o en ....... '1 ~o, Rt'jione¡, 
aba postenor. Grafioles. 

10. En alsulIO. psdrU-) ni - 6~raf .. I 
julos, allnque rl <..ah-ope" Anti2 
arrnlO p~ede caer oco. ' 
.obre la ... ....... , 

,. En alsunos eom- I ~Jalli - "br. , 
r ueSI"' ...••. .... I ?!Iani-óla ¡' 
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PROSODIA. 213 

Desatare 80n 

EL DIPTONGO. UIPTO!lG09. 

Sobre la .. ( '-iUd?,Triun-1 
en ' ¡ fo Diuturno ' 

.. " " ...... , LiJdo. ' 

~ 
pr~o:~: ~~: :~er::.=) DI-urna, UI-
lIe en arliculacion ¡ ¡¡Ica. 

1U. inv~rsa ........... , 
Siempre que eSla} 

combinacion pre- FI-ucla, AO-
cede. á !o'. diplon- Iicie, A O-¡¡clo. 
gas .a, .e, .0. _., .. 1 

/ Sobre la i en al-} 
gunas palallras en Co-lllla, Mo- I 
que se ¡nl_rpone la hlno. ¡ ( Estblco IIe--
h ...... . .. ....... , S0brc 1: o •• rblco. Esf~rbl 

En estas com- ( IIIlro - ilO , í ell ............ I d~'LÓira,nom1 
01. puestas ..... ...... ( ll ero-Ismo. j I bllde 

En varios subs- I • 
!anUros.. ......... \ Co-Ito, O-ido. 

En algunas per- \ 0~13 , O-II1l~s, 
lonudel yerbOOir,,' OO-!dO, 0-0IaI

1
·, Sobro la o en I oIgo, ~ig .. , 

y compueslos. . ... lei!~l~, - .- 'i oiga, óigan. 

f 
Sobre la ", en \ Ad A Sobre la ", I UA. cuanl .. s veces se ve {v u- na, Su- cuando prcce- Asu~do, Cua-

~ ó"c ~ ~~~:~g~d~ .~~ J 11,lc: .~s.~~:~~~ den á la.. 9 dro, Guapo , , .:. c ........ :.. Acu~tico. 

\ 

Sobre la e en ( ~-é.to. Bu-
, •• • 1 éCla, Su-eco. 

y en lo adJeti- Anu-ent~,A
vos vrrbales ó suhs- nU-enCla, Lon-

tE. 13nlh'os dcri,..dOI í gru..enl~, Con-

f 
. gru-t!ncll. 

Rn lodas las pa- • 
labras que ca reuan ) G Cm - él'!to , 
de pr Ó Ir delanle ru-e.o, Gru
de la u. .. .•...... ero. 

l Sobre la i, en 10-/ D~s lru-Imos , 

\ 
dos sus crementos OU-Iamo., In -

. despues de la " .. .' \ Ou-Isle, Instru-
ll. ' lamoso 

( Cuando precede I J ~su-It~, Su· 
I ~ la u .......... Ilu 

Sobre la • f Abuélo, FuÓ-
en ' go, Agüero .' 

...... _ ..... '1 lJuérlo. I 
En todas don-f Pruéba Es

oJe se ve pr Ó lruéndo, Tru,;
Ir delanle de u. no, Truéco. 

obre la i l Circuito, CIII-
C 1 

' do.Ruhlo,Des
I ... , .. " .... I cuido, It ulna . 

1 
rn~. ~~~~~.I~.~:} Djllrt. \ 
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Desatan 

EL VI PTOliCO. 

" 

80n I 
DIPTONGOS. I 

1--( Todas las ,'ores 1 
1----.1 

' u terminadas en ¡ble, J Drsl ru-ible, 
., derh'allas de vcr- Bu-iule. 

I 
, bos en uir ........ 

\
' Sobre la o, en to-) ro das las palabras que Faslu : ~so , 

',lIefan la ti, descar- \ 1,!Y'pelu so, 
I ¡¡ada de e o 9 ..•.. , ESIUlJI-ÓSO. 

en loda, CU311- Acuoso, A-
Sobre la o, 1 

las lIe' 311 e Ó 9 guóso. 
delanle de u .. 

I 

Ninguna de las combinaciones siguientes forman diptongo. 

AE... A-creo, Ga-i:la, Fa-ena, Sa-cta (1). 
AO... Ca-aba, Sa-Ima, Ta-b/'oa. 
EA... Be-alo, Ce-allea, Re-alo. 
EO... E-ólo, Le-ona, Pe-Ores. 
OE... Po-ema Lo-émos, Co-evo, Po-ético. 
0..\... no-alo, Lo-able, Co-águlo (2). 

Como nada hemos dicho de la comhinacion de tres, cuatro y aun 
cinco YOf:ales juntas, lo cual ocurre cuando se interpone la JI en~rc 
e y Il, ,amos á reunir todas estas combinaciones en un solo cuadro, 
y ycrá el disclpulo cuando bay diptongo, cuando triptongo, cuando 
se desatan este y aquel, y en fin cuales son las terminaciones ,ocales 
que se dh iden baciendo silaba cada una de ellas. 

(1 J Escepluase .aelon, dipIOn¡;o. 
(2) IJay algunas palabras que llevan el acento en la última ó pcnúltlma 

~;¡aba, '! en esle ca'o 50n diplongos las combinaciones anteriorcs : en 
roartár, Coagular, Roedor, Coelaneo, etc. EslO mismo ocurre aunque la, 
dos vocales sran de un mismo ,·alor, illterpol1;ase Ó no la 11. Ej. : .. \Iba
Idea, Za-ara, Le-cmos, Fri-isimo, que desatan el dIptongo, siéndolo: 
Saactdra, roordindr, Preémillencia, elc., etc. 

I 
I 
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I TRR>II-

I CI~~;S 
D1PTOliGOS. TRIPT08GOS. 

A-eL ... Ca-~is ...... . ........... 
Tra-eis ..... ............ 

i E-aL ... Ve-:\is ...... ............ 

I Dese-ais ... , ............ 

E-ao .. Mrne-Aos ... 
Pele-uos .... 

E-ei .... Cre-eis ..... . ........... 
Dese-eis .... ............ 

I 
E-I-ai. .. Ve-I-ais. '" 

Re-;-als .•.. 

Eu-I-a .. Rchu-l-a ... I ............. 

I Rcbu-l-os ... 

I :~~:::;: 
............ 

Rcbu-I-ais .. 

laL .... Porfi-ais ..•. Camblaí! ... 

I le; ..... Porfi-cis .... Cambiéis ... 

I I:io ..... Cambi-aos .. Cambiaos ... 

I O-aL ... Lo-ais .•.... 

I O-ao . .. LO-:\05 ... .. 

l o-ei .... Lo-~is ..... • . ........ ... 

I O-I-ai .. 0-i-ai5 . .... . ........... 
............ .... ....... . 

Caí ..... Gradu-ais " IAde~~;)js ... 
............ A~ualS ...... 

U~i ..... GrarJu-Cis ... M,·cuéis ... 
..•......... Agüeis .•.... 

Uao ..... Apacigua-os. Apaciguaos. 
(1) 

U-l-a .. . 

ü-I-o .. . 

nivislon 
de 

VOCALES. 

REGLAS 

GRliI!RA.LI!S. 

. I 
~a-l-a"''''1 y ladas las ler
Ca-e-os..... mi naciones a-e-o . 
Tra-e-os.. y a·i-a, dividen as'! 

.. las coca les . ............ 

I 
Prove-e-os .. f En todas las en 
. ...... , .... ; e-~-o . 

I 
Ve-I-a ...... : e-E~. todas las en I 
Re-l-os.... ¡ cJ~ todas las en 

I En iao. de los 
Confi-a-os ... I verbos en iar no 

diptongos. I 
Ro-e-os. . . . En todas en O-H. I 
R?-I-a ...... j En todas en o-j.-a. " 
(}.I-a ..... .. 

En todas en u-cl-o. 

I 

Argü-l-a •.. En tod:ls en u-i-o. , 

(4J l'io teui~lI¡Jo la ü e ni g J clallle es "'uillll-do,. 6 ilutnll·d-oJ. 
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2f6 PROSODIA. 

VERBOS. 
Son de la diccion aguda, y por consiguiente carga el acento sobre 

la ultima vocal, pintese Ó dejese de pintar en In primera r 
tercera personas del singular del pasado definido de todos 105 ver
bos (1). 

A tn~, Temi Parti, Sali; Amó, Temió, Partió, Salió. 

Todas las del futuro absoluto, menos primera y segunda del plural. 
Amaré, Temerás, Partira; Amarán, Temrr¡', ParLiras. 

La segunda del plural del imperativo. 
Amad, Temed; ParLid, Salid. 

Todos los infinitivos. 
L~cr, Trabajar, Reir, Saber. 

LISTA de los Verbos terminados en ¡-ar, no diptongos. 

I n:nMI!UCIONES. I)¡FINITlVO. 

I Ciar ........... . 

t:lJiar .......... . 

Fiar ..... 

Ci-ar. 
Roci-ar. 
Vaci-ar. 

Cuchichi-ar. 

Fi-ar. 
Conli-ar. 
Ilrsali-ar. 
Oe.ronli-ar. 
Porli-ar. 

Friar ........... ':alorri-arsr. 
Ellfrl-ar. 
tlesfri-ar. 

Giar ............ Vigi-ar. 

Guiar .......... Gui-ar. 

Liar ............ AH-arst . 

I 

Ampli-ar. 
Ávali·ar. 
Ursli-ar. 
Reli-ar. 
Pali-ar. 

" 11 

TJ;RlIIJ:'UCIONBS. I~FINITJ\'O. 

Piar ........... Espi .... r. 
Elpi-ar. 
Pi-aro 

Hiar .......... .. Cari-arse. 
Cri-ar. 
Descarrí-ar. 
O~scri-ar. 
D~sv.ri-ar. 

I ~::r:;~~i-ar. 
\ ari-ar. 

I . iar.. .. .. . .... A nsi-ar. 
Estasi-ar. 

Tia' ......... _ Acuanti-.r. 
Cuanti-ar. 

Triar.. .. .. . . ... Estrl-ar 

"lar.. ........ Atavi-ar. 
DpsaTi-~r. 
n"ví-ar. 
Enro-ar. 
Eltravi-ar. 

(11 "casc lo que dijimos rn la nola primera de la pJg. ~o . 
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Debieran bastar las reglas precedentes para conocer el lugar del 
acento, y Sin duda será asi desde que quiera el discipulo estudiarlas 
con ánimo de sacar algun rruto; pero una cosa es saber donde 
carga el acenlo, y otra donde el uso le pint.a. Que escritores de mu
cha ó poca nombradía hayan seguido en esta parte su capricbo, ó 
el de aquel que imprimió sus obras, no importa á nuestro propósito, 
porque ni su doctrina, ni la que nosotros acabamos de e,plicar, ha 
de dirigir el vocabulario de las voces a.entüadas : obra es de la Aca
demia en la última edicion de su Diccionario (1). 

Necesario es el acento, pero bueno ruera no prodigarle tanto, y 
bastaria verle en aquellas \oces que, sin él, pudieran dar lugar á 
equlvocos, atendida la semejanza de rorma, ó de pronunciacion; re
gia que nosotros hemos seguido en esta obra, sobre todo respecto de 
los verbos, no acent.üando sino aquellas personas de dos semejantes 
en la conjugacion, y los adjetivos actilos con afijo. 

No comprendernos la razon porqué la Academia dice en el prólogo 
de su Diccionario, más y mas, ménos y menos, cuando en el lu
gar correspondiente á estos artículos DO bay sino lilAS, IIlEXOS : esta 
habrá sido una errata de la imprenta. 

Si la .~cademia quiso ó quiere distinguir el ad\'erbio de la conjun
cion, por medio del acento, igual derecho ticnen que más y ménos 
otra multitud de palabras sujelas á equlvocos de mayor transcenden
cia. La preposicion para es idéntica á la tercera persona del pre
sente del indicativo del verbo parar, y á la segunda del imperaliro. 
-Él para .... para tú ; .... idéntica tambíen á la tercera del ruluro 
conjuntivo del rerbo parir, y con todo no vemos que baya acenlo 
en ninguna de ellas como antiguamente le babia, pues leemos ~n 
Mela: El vulgo furioso pocas voces pÁnA sino en sangre. -
Sino conjuncion, y, sino por destino, sulhlantil"o, DO llevan señal 
alguna en el Diccionario. - Como, bajo, primeras personas del 
preseute del indicalilo de comer} bajar, adverbios, adjeti\o, pre
posiciones, ele., etc .• en nada 5e distinguen, ni lo decimos por 
dar á enlender que bay necesidad del acento para distinguirlas, 
sino para probar cuan mal está en más y menos. puesto que ni 
aun le pide la pronunciadon, que no se direrencia de mas y menos. 

Somos de parecer que solo debieran acenlüarse aquellas Yoces 
que, mal pronunciadas, pudieran confundirse, como: 

(1) La! precedentes ediciones apenas ti~npn la mitad de voces arenLGa
da. ; no sé que bayamo! ganado con tan desmedido aumento. 
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~ba~e ......... .. 
Abngo .....•... 
Acá ........... . 
~cates ....... .. . 
Acoro ........ .. 
Ácllla .......... . 
Adó ........... . 
Agá ........... . 
Ab!.. ....... ... . 
Ala ............ . 
llabe •••..•..•.. 
llaga .......... . 
Álamo ......... . 
Alavés ......... . 
~H¡anei ....... . 
Ahca ......... .. 
AIi2;ero •.••.. 
Almacigo .....•. 
AIIJ .......... . 
. \mago ....... .. 
Ángulo ....•.•. 
. Ánllna •••••••••• 
Ánlme ••.•... oo. 

Aldmo ....•..... 
ÁOlllo •••••.• , •• 
Áfloca ... , .... . 
Apóstrofo ...... . 
Árhitro ....... .. 
. ~rteria ....... .. 
"'vida ....... . .. 
AvlO .......... .. 

CON 

Abate. 
Abrigo. 
(Jaca. 
Acates. 
A coro. 
Acula. 
Uado. 
I.Jaga. 
Ay, háy. 
Ala. 
Alabe. 
Ala~a. 
Al amo. 
Alábes. 
Alban <s. 
Allca . 
Aligero, ó. 
Almacigo. 
Uáll;¡. 
Amago, Ó. 
Angulo. 
Anima. 
Anime. 
Animo, Ó. 
Anulo, Ó. 
Apoca. 
AposlrOfo . 
Ál'uilro. 
Arteria . 
Habido. 
Mio. 

Baria.. .. .. . .. .. V áda. 
najd............ Baja. 

C,brio.. ....... Cábrio. 
Cabriolé. .... ... Cabrióle. 
Ca lculo. ..... .. Calcillo. 
Cantara......... Ca flwra, a. 
eal1ltula. . . .. ... Capitula 
Caplllllo........ Ca ~ itillo. 
(;arca va .. ..... Carcava. 
(.a,tor.. ... ..... Castor. 
I;debre......... Cel~bre, e. 
Ce~ar...... ..... (; •• ár. 
Circulo......... Circulo, ó. 
CIlara.......... Cilara, a. 
Cílol............ Cilóla. 
C()clea... .. .. .. . Coclea. 
Comb~s .. . . . .. .• (;ómbes 
Computo....... CompulO. 
(,0 n-6Iida.. .•.•. Consolida. 
CÓnsone.. . •. . .• Cunsou!'. 
(;0, nea. .. . . . . .. Corn~a . 
Corónica.. . ... . . Coronic.\ 
(;orlés..... ..... Curtts 
Critica .. ... ..•. Crilica . 

OrLó.. ........ Debo . 

PROSODIA. 

Depósito ...... .. 
Desalío ....... .. 
D.savlo ....... . 
Desca rrío ... .. . 
DesÓrden"< .. .. . 
Desvario ...... . 
llesvio ....... . 
Dísono. • .... . 
Domestico .. ... . 
DOIl:ínico ....•.. 

~jP~cilo •. , ....• 
ElIlula ... o •••••• 

Envm ......... . 
Epilogo ....... . 
Equivuco ...... . 
EspeciOco ...... . 
Estimulo ..... . 

Fábrica ........ . 
Filósolo ....•... 
Fusll. ......... . 

Gironés . ... ... . 

CON 

Deposi to, Ó. 
Desafio, ó. 
DC'sa,rio, ó. 
Desean'lo, ó. 
Ursordent,s . 
Dcs\'ario, ó. 
Desvio, ó. 
Disolló. 
Dumesilco, ó. 
Dominico. 

Ejercito, o. 
lIrmJlI3. 
Envio, ó. 
EpilogÓ . 
Equivoco, o. 
Es p"cir;co . ó. 
ESlímulo, Ó. 

Fabrica. 
Filo,ofo, Ó. 
Fusil. 

Gironcs. 

Rabílo ......... nablto, 6. 
(J"spero........ Espéro, Ó. 
Hu'ar .......... Usar. 

Impía ........ . 
Incó modo ..... . 
IlI glp ..... . .. .. 
'ntérprel c ..... . 
lnLlmo ......... . 
Invalino ....... . 
irrito •... . ...... 

Lac~ria ...... . 
Lasti ma ..... .. 
J.ejí¡tIll3 ....... . 
LeJllimo ...... , 
Leones ........• 
1.lmit/' ..... .. .. . 
Liquido ....... . 
Londrés ....... . 
Lucido ....... .. 

Mácula ...... .. 
~Iallá .......... . 
Mama ......... . 
Manípulo ...... . 
Maqllína .... '" 
~I"rq"~s ....... _ 
~la,car3 ....... . 
'1atncula ..... . 
MI ........... .. 
MI ero ....... .. 
M6dulo ..... . 
Montés . ...... .. 

impia. 
Incomodo, o. 
íngl s . 
Inl e rprete, ('. 
Intlmo, ó. 
In"alido,ó . 
Irrilo, ó. 

L.c~ria . 
Lastima. 
LeJití",a. 
Ll'jillmo. o. 
LeOIl.S. 
lllnll~, f'. 
liquido. o. 
Londres. 
Lucido. 

Macúia. 
~hna. 
~13ma. 
Manípulo, o. 
Maqllina . 
Marque •. 
Ma'rára, á. 
lIIatricula . 
MI. 
lIIi5~ro, 
Modulo, o 
Monles . 
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Niéspera, ..... , . 
Numero ....... . 

Ojala .......... . 
óleo .•........ · . 
óp'·r •..........• 
órdenes ....... . 
Ól'¡;anico ....... . 
óvalo .•..•..•... 

Pagaré ......•.. 
Papa .......... . 
Participe ....•.. 
P eli c:l llo ....... . 
Pérdida ....... . 
Petrifico ....... . 
Plática ....... .. 
Practica ....... . 
Practico. 
Pród igo .... .. .. 
Pronóstico ..... . 
Pró pero ...... . 
Publica .... .... , 
Público ........ . 

COi'l 

Ni esp~ra. 
Numero, Ó. 

Ojala. 
01 <\0, ó. 
Opera. 
Ordenes. 
Urganlco. 

·Ovalo. ó. 

Pagare. 
Papa. 
Parti cipe . 
Pelicáno. 
Perdida. 
Petrifico, ó. 
Platica. 
!'raclica 
Practico, ó. 
Prodigo, ó. 
Pronoslico, ó. 
Prospero, ó. 
Publica. 
Publico, ó. 

Rapé........... Rape . 
Réplica.. ...•. .. R'·plica . 
Rocio........... Roció. 

Sálica .......... Salíe •. 
Sandia.... ..... S.ndia. 
Secretaria.... .•. Secretária. 

Si. •.......•.... 
Silaba ......... . 
Simbolo ....... . 
Sindico ....... .. 
"olicito ........ . 
Sólito ... ....... . 
Súplica ....... .. 

T:\cita ........ .. 
ré ...... ..... .. 

Término ....... . 
Título ......... . 
Tónico ........ . 
rráfico ....... .. 
'~rán~ito .......• 
l~aves ........ . 
ru ............ . 
Túnica ........ . 
Tupé ......... . :rús; ......... .. 
rutla ......... .. 

CO~ 

Si. 
Si láb •. 
Sin bólo. 
Sindico, ó. 
Solicito, ó. 
Solito. 
SupUca. 

Tacita. 
Te. 
Termino . 
Titulo, Ó. 
Tonlco. 
Trafico, ó. 
Transito, <> 
Traves. 
Tu. 
Tunlca. 
TUpe. 
Tus. 
Tu lIa. 

Úlcera.. .. . .• •.. Ulcera . 

Yacio ........... Vacíó 
Valido.... ...... Valido. 
\ ricaria......... Vicaria. 
Vínculo ........ Vinculo. 
Vivifico........ Vivifico, Ó. 
VómiLo......... VornÍlo, ó. 

Zano ........... zafio. 

He aqul abara la lista de las yaces sobre las cuales la Academia 

carga el acento. 

A. 

Abaceria 
Abadía 
.\ bandería 
Áb.Le 
Abdómen 
Abecé 
AtJéflOla 
Abéñula 
Abonaré 
.\borrío 
Á brego 
.0\ brevlatuna 
Ábrí¡;o 
AbrotaDo 
Absit 
Acá 
Académico 

;'cates 
Al'cési l 
Acedia 
Icí·rai o 
.\ccitcría 
\ccituni 
Acemita 
.-\cemileria 
Aeendria 
'cere 
\cerrimo, l~ 
\cíbar 
Ácidn 
Aco'oIulo 
\CÓIoLO 
\coro 
Acromalico 
Acróstico 
Acuático 

Acuúli i 
\CUCO 
Acula 
Acu.lica 
Ad emás 
Admíllículo 
\ dó 

.\u ob~ría 
Adnhio 
Adón 'ro 
.~dultero 
ApfI 'Q 
.~ erPiHH)manci.a 
AI 'rÓIIH'tro 
Ae rosLatico 
Haca 
Ar~rcsis 
Arorístico 
.í.rrka 

Aga 
~gariro 
Agala 
.i~il 
Agonia 
Agorena 
Auónomo 
Aguapié 
Aguardenlerh 
.~guarrás 
tguila 
.\nl 
\hoguio 
AUla 
.\ ji 
Ajonjolo 
Aiá 
"Iaba 
Alaga 
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Alajú 
Álamo 
Alavri 
Albalá 
Alban~s 
Albaüilrrta 
Albarderia 
Alh ,'drio 
Albéita r 
Albeiteria 
Albentola 
.~Ibrrchigo 
Albóndiga 
Albomía 
Alboronia 
Albuo;ineo 
Alcalhurlena 
Al caiceria 
.\I caidla 
Álcali 
Alcamonla 
Alcan cia 
Alcándara 
Alcandla 
Al ca lllara 
.llcaria 
Alcaza r 
.~ Ideilla 
Ah'gorja 
Ale"órieo 
Al t:'gria 
Alelí 
Alevosía 
AI~,irármaco 
Alr"bcg. 
Alrabelieo, te 
Alrajia 
Alraqui 
.-\1 ra re ría 
Alfai)ia 
Alft'recia 
Atr"rez 
A lroll 
Alróncigo 
Alrónsigo 
Algarabia 
Álgf·ura 
Alhabega 
.~thamega 
Ath.l rgama 
Attll'li 
Al hóndLa 
ÁHca 
Auca 
Alic.1ntara 
A\Ieuota 
Ah,'m era 
Ali¿ero 
Alípede 
Ahnactgo 
Almadia 

PROSODIA. 

Alm:\raeo 
A1m:irtiga 
Almastiga 
Almibar 
Almotli 
Almoria 
Atm()garabe 
Almogavar 
Almojabana 
Almóndigá 
Almodl 
Almoronia 
A Imotazania 
Almudi 
Almucedano 
Almuérdago 
Alojcrla 
Alparg.Jlerla 
Alquería 
Alquimico, le 
Álsine 
Altanería 
Altimetría 
Alumina 
"Iv.rez 
Álveo 
Alveolo 

1lí?ié, 
Allí 
Ámago 
imbar 
Ambigli 
Ámbito 
Amenlsimo 
Amnistía 
Amoniaco 
Amorio 
Amormio 
.<\nacorétieo 
Anacréonlico 
Ánade 
An.gliro 
.Ana gogia 
. .\ nago-,ico, te 
.\n :tlisis 
\na\ltieo, te 
Analogla 
~\ na.lólTico, le 
.\ nalogo. l~ 
.\ "aqueterla 
Anarqula 
.\01r'1uico 
\nJto""a 
Anatómic o, te 
\nclania 
.4.11COra 
Ancoreria 
AnúróJino 
Andróminas 
Anecdota 

Anfibolo~ia 
Anfibológico 
Anfíbraco 
A nfímJero 
Ánfora 
Ángel 
Angelico 
"-ngélico, a 
Angulo 
~lIbélito 
Anima 
Ánime 
.Ánimo 
Anis 
Anomalía 
Anómalo 
Anónimo 
Ánsar 
Ansareria 
Anseático 
An i 
Ansiático 
Antartico 
Antecamara 
Antedia 
Anlepl'nultima 
Antesacristía 
Antevispera 
Antecritico 
Antídoto 
Anlirona 
Anti palia 
Anlipalico 
Antiperistasis 
Anliperi$tatico 
Antipoca 
Antípoda 
Antiputrido 
Antiséptico 
Antítesis 
Antíteto 
Antonomastico, te 
Antoria 
Autrapórago 
\lIulo 
Aiiacea 
.\ pareerla 
Apatia 
Apatico 
ApE'ndice 
Ápice 
A ¡¡Iacentena 
Ápoca 
~pócopa 
l'pócol,e 
~ pócriro, te 
Apolllleo 
Apol ngetico 
Al'olo~la 
Apoló~ico 
Apólo o 

Apoplejla 
Apoplético 
Apósito 
Apostasía 
Apóstata 
Aposlia 
Apóstol 
Apostólico, te 
Apóstolo 
Apóstrofe 
Apóstroro 
Apoteósis 
Aqui 
Aqu ilífero 
Aquitanico 
Árabe 
Arabia 
Arabíco 
Arabigo 
Aragonés 
Aramia 
.\.randano 
<rbitro 
Árbol 
Arrah ucerla 
Árcade 
Ál'cen 
ÁrCLico 
Árdea 
.hdenlia 
Ardinculo 
Area 
Arpn:íceo 
AreómeLro 
.Ár¡;aIlO, a 
Arg.'nteria 
Árido 
Ariete 
Arism¡lt'ca, te 
Arismético 
Aristócrata 
Aristocralico 
A ri.totelico 
..\rillllélic-a 
ArHmf~lico 
Armadía 
Armeria 
Armigrro 
Armonia 
Armónico 
Arn es 
Aromático 
Arpia 
Arqu eologia 
~rlturól .};o 
.\rqupria 
Arrep"palo 
~rrnpla 

.\rru"ia 
Ar>afraga 
.\r.enico 
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Arteria -'vida Bélico Británica 
"rtico Así Ueligero IIróculi 
Articulo Avilés Bella~"erla Brollcoerl. 
Artifice Aviñonés Bene co flrólano 
Artilleri. Avio Benemérito Brujeria 
~rtislico Avugués Benepláeí to Urujula 
Arula Azogueria Benévolo Bubatico 
Arúspice Azilr,ar lIéodo Búcaro 
Asaraea Berber! Bucólica, o 

"saro B Berb! Búfalo, a 
Ascético Berbiqul Bufí 
Ásciro Babilónico Bercerla Bufoneri. 
Asesoría Bacari Bemés Buhonena 
Así Bacara Bélico Bujefla 
Asiático Bacia Betlemltico Bujia 
Asmático Bueiga Betónica Bulgaro 
Asobio Bahia Bibaro Bululú 
_~spalato Uailia Biblico Burdégano 
Áspera, le Uaillo Bibliografl. Burgalés 
Áspero Bajá Bibliográfico Burlería 
Aspérrimo Bajio Bibliógrafo Buró 
Áspid Baladl Bigamo 
Aspódelo Bálago Bigardla e 
Ástaeo Balaustrería Biografía 
Astrágalo Baldés Biográfico Caballerla 
Astrí(~ ro Baldla, le Biógrafo Cabestreria 
Astrologia Baldío Ilípede Cabrío 
ÁSlrológlco Balearico Biribís Cabriolé 
Astrólogo Balería Biricil Cacería 
Astrooomia Bats.mia Bisbis Cacofonía 
AsLrollómico Balsámico Bisílabo Cacoquimico 
Astrónomo Balsamo Bisoñería Cacumen 
Atanquía Balsari Bistola Cada ver 
Ataujia Bálteo Bisturl Cadavérico 
Atavío Ballesteria lIitácora Cadí 
Ático Bandería Bitumen Cadilceo 
Atlántico Baquio Bobatieo, te Café 
Atlético Barateria Bobería Calabrés 
Atmósfera Barbarieo Bóbilis-Bóbilis Calco~rafla 
Asmosférico Barbaro Bocael Cáleu o 
Atomistieo Barberla Boharménico Caléndula 
ÁtOIOO Ilarítono Bohémico Calidóneo 
Atónito Barraganena Bolonés Califórnico 
Atras Ilarra~anla Bolseria Calipedes 
AtuUa Uasilica Bombasl Caliz 
Auditorla Bdstago BODet~rt3 Calofno 
Áulico Bastardla Borutalo Calórico 
Aullo Balavo \lorc~gul Callantío 
Áureo Hatena Bóreas Camandul. 
Auréola Baupré Boml Cámara 
Anrlcola Bavaro Boronía Camarena 
Aurífero Bearnés Borrachena Ca mellen. 
.4.unispic6 Beatería Bósforo Canapé 
Auténtica, o D~aumont~s Bolamen Caneamo 
Autógrafo Debedo Botánica, o Canc.na 
Autómato, a Bedelía \lotería Cancano 
Autoria Befabeml Botillerta Cancelana 
Avaluo Begueno Boratieo Cancellen. 
Aveníceo Behetrta Hóveda Cancer 
Averla Belériro Braverla t:andamo 
Anno DelSlco Brccol Candara 

15 
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Cándido 
Canicula 
Calliqui 
Cánon 
Canoila 
Canons!a 
I:anónico, l., 
Canónigo 
Canlabru 
(;anlabriro 
Call1ara 
Camarida 
Canlaro 
Canteria 
Canloria 
Ca ,ia nSlu la 
(;ailamo 
Cañeria 
Caparrós 
Capellanía 
Capiscolía 
Capitanta 
Capllula 
Capitulo 
(;ardcler 
Característico 
Cilrbaso 
Carbonería 
(;arbúnculo 
Carcava 
Careel 
Cárcola 
Cardeno 
Cardíaca, o 
Cardialgia 
Carrli:ilgito 
I:areslía 
l.orguio 
t:arialille 
Carlania 
Carmen 
Carmesí 
Carneo 
Carnicería 
Carmvoro 
Cárolu! 
Carótidas 
Carreterta 
Cartagill~s 
Carlamo 
l.asc<lra 
Casena 
Caspita 
t:a,l<llida 
Castet:.nia 
C tillen. 
C. tor y Polus 
Ca tóreo 
Catalogo 
Calartico 
Calastrore 

pnOSODI A. 

Cátedra 
Catedralico 
Calcgoria 
Calegórico, te 
t.alólico 
Catóptrica 
Cauliculo 
Caví 
Ceálica,11 
Cedacería 
Cédride 
Cédula 
Cef;ilica 
Ct'falo 
Celiaco 
CelíLe 
Célico 
Celosía 
Celtíbérico 
Céltico 
Célula 
Centnfugo 
C.'ntrico 
Cenlripela 
CeIJui 
Crrcania 
Cerdamen 
Ceremoniático, te 
Cerería 
Crrnicalo 
Cerl<Ímen 
Cerleria 
C<,ruleo 
Cervecería 
C.;sar 
t;esareo 
Cesenés 
Cesólfaul 
Cesped 
Césped e 
t:esteria 
Cetáceo 
Cétis 
Celrería 
Ceull 
Ciálica 
l.íbica 
Cibolo, a 
Cicateria 
Cicerrula 
Ciclo,de 
Ciclope 
t;ienano a 
ci~Hdlic'o 
Cilindrico 
Ciot'leo 
Cinericeo 
Ciugaro 
Cin~lo 
Cinu-o 
Cillifo 

Cinocéralo 
Ciprés 
Circúilo 
Circulo 
(irugia 
Cilara 
Citola 
Cívico 
Clámide 
Clasifico 
(;I¡¡sico 
Clausu la 
Clavena 
Clavicula 
Cla v íMga no 
Clemátide 
t;lel'pcia 
Clé,'ígo 
Chcnlulo 
Clilllalcrico 
Clínica 
Coagulo 
Coapó,tol 
Col'ardia 
Cóclea 
Co('klmbrPfll 
Coeplscopo 
CONaneo 
Cofradia 
Colecturia 
Cólera 
Colérico 
Cólico, a 
Col"IJuinlitla 
(;olloneria 
Combés 
cómica, le 
Cómico 
Comisaria 
(omIte 
Cómoda, te 
Cómodo 
Compadren, 
lompaitia 
(;ompas 
(;ompalia 
Compresbitero 
Cómpulo 
Cóllcayo, a 
Conciliabulo 
Concubito 
Connatil 
Congéuito 
Consanguíneo 
Con>crjeria 
Consen.toria 
Cou;ólida 
Cónsono 
Consone 
Cónsul 
Contadun. 

Contracednla 
Contraórden 
Contraréplica 
Contraría 
Convólvulo 
Corcéo 
Cordería 
Corrllaco 
CordoLés 
Córduba 
Cordoneria 
Cordula 
Coriambico 
(;oríntico 
Córnea 
Cornigrro 
COIlllola 
Corograria 
Corogralico , le 
t:orógraro 
Coronelía 
Corónica 
Corpóreo 
Corpusculo 
Corretluría 
Correria 
Corrt"nl1a., o 
Corsé 
Cortapiés 
Corlesia 
Corlés, te 
Cosmélico 
Cosmogonla 
cosmograGa 
Cosmogr:ilico 
Cosmógrafo 
Cosmología 
Cosmólogo 
Colí 
Cotonia 
Cráneo 
Crapula 
Cráter 
Cral/cula 
Crédito 
Crédulo 
Cremon!!s 
Crtmor 
Crepusculo 
Crptico 
Crimen 
(;r'salida 
Crisis 
Cri.óhlO 
Critica 
Crónica 
Cronogr>r,'/ 
Cronografo 
Crunologla 
Cronoló¡;icl1 
Cronolo o 
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Cronómetro ')átil Diptica í:tflgo 
CróquI!> IJébil. te Discll'ulo Elelir 
Crótalo I)cbito Discolo EmprilO 
Cfl,.'crria (Jrbó Oiscrimcn Em~[jco 

Cr1Jl,i~ero Década Disilabo kmina 
CrUjia Decr~pilo :)jsilllil Empíreo 
Cuadricula Decúbito Disono Empíriro, ti' 
Cuildriplr Otlcuplo Dispar EmplJSlri~o 

Cuartri,t1aho Defensoria D"licl> f.mpn' stilu 
CU3¡lrírus'J Oéficit Dilono r~Olulo 

Cununlpelle ()élfico (}iurélico Encáustico 
Cnauruplo Jernás OogmalH.'u Encia 
Cuan lía Uemal;la DnnH~slicu, le F.nciclico 
t:llai.ri~Hauo ,lemócrala Domine Enciclopédico 
CúllÍlO (}emocrático Dominico Enclllico 
Cueur"iln Demoniaco (}onadio EncomiiJstico 
Cucltillcná Dentículo Donosi" Endecagouo 
CU(\\'ano Depositari3 Dramatico Ende casilalJo 
Culleria Depósito Driade ¡¡neo 
(.umb" Desafio Droguería Enérgico, to 
Clllnpla e Desa la,to Drúida f.nergumcno 
Cumulo Des~vío Dulcisono I-.nrasis 
Cuneo Descarrio Dulía Enfatico, lc 
Cufladt'ria Dt'scomp~s Duodécimo Enfermeria 
CuilJrtia Descorles, te Duplice Enfiléulico 
Curadoria (}escorle.ía Dura-maler Eni~m :i tico 
Curviltneo Descrédito Duunviro Eulremés 
Cusplde (}esinlerés Envés 
CUl<lueO Desórden E Envio 
Culer Desvalla Epanarora 
Culicula Desvarío Ébano Epanástrofe 
t:ulio Oesrlo Ebanisteria Epentesis 
ChavacancCla Detds EbufllCO Epico, l~ 

Chacó Ot~zQleri:l Eclrsiaslico, t,! Epidémico 
Chacoli Ot-"zmía Ecliplica Epirania 
t:halaneria Diabólico, te Ecoico Epigástrico 
Chanlri.1 Oiaconia Economia Epígrare 
Chaperi.1 Diacono Económico, te Epigramático 
Chap l11 lt\na DlJfano Ecónomo Epilé~lico 

Chapucon. Diaforético RClasis Epílogo 
Charrerl. Dial';clica Ecúleo Epimoné 
Chasqui DIJlo~islico Ecuóreo Epirótico 
Chichen. Dt:tlogo Ecumenico Episódico 
Chillchorn'rt;t DiamPlro EremlTides EI,istola 
Chirirnla DI~spero Eremero epltacis 
Chiri"la Diaslilo gfeta Epiteto 
Ci5gara l)¡~ U,:¡slole Efímero El'llima 
Chisrnrn. Diatónico ErOrO Epitome 
Choca!'r~rla Uirt~me" Ejida Epllrilo 
Chureria IlJi,Jáctico Ejilope Epitrope 
CbuleCla Didas\·.lico Ejipciaco Epoca 

Diéresis Égloga ¡¡podo .• 
D Oi"tt'lico Ej('rcilo Equiangulo 

Ilirhil, te Elami gqui! 
Dactilico Di¡;ito Elastico EqUIVOCO 

Dácltlo l)i:Jarnarqués EI('uoro Erprnilico 
DJdi,a lIi ,amÍea Eléclrico Er;dano 
llamena llina ti. Elefancia Eno 
D.rdaba'l !lio~e is Eleranclar" Erótico 
Darsfna Iliór.trica, n Eltgla Erralico 
DóPlana I Jip omatico Elegiaco Erróneo. tI' 
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Erronla Etiópico Feligrés Francés 
t:seálamo Etmoldes Feligresia Fran~uí" 
Escamlaavla dnico Felonia Fréjo 
Ese.n ala Étolo Femíneo J,'renesia 
Escénico Eubolia Fénix Frenesi 
Escenograria Eucarislla Fenómeno Frenético 
Escéptico Eucaristico Ferreria Frialico 
Escítico Ilucratico Ferruglneo Fricandó 
Escocés Eufonía Férula Fricasé 
Escolastico, te Eutrapélico Ferulaceo Frisol 
Escopeteria Evangdlco, te Fétido Frívolo, te 
Escorbutíco Exagono Fíat Fróntis 
Escorpioide Examen Figurerla Fructífero 
Escnbanía Exametro Filantropía Fruslería 
Escrófula Excéntrico, te ~', Iantrópico Frutería 
Escrupulo Exegético Fil" rmónico Frutice 
Escudería éxito F,lastica FruUfero 
Escusalí Explicito Filateria Fucar 
Esférico Expósito F,laucia Fuliea 
Esferoide Ellasí! F,leli Fulmlneo 
Esloria EltatiCO Filill Fumifero 
Esófago Extravio F,lipéndula Funambulo 
Esóp'co EltrlOseeo, te Filípica Fundería 
Esparrago Filologia Fundibulo 
Espartería F Filológico Funebre 
Espasmódico Filólogo Fusil 
Espele ría Fábrica Filosona Fusilerla 

Especifico Fabula Filosófico, le Futi! 
Espectaculo Faceria Ftlósofo 
Espia Fácil, le fimlimo G 
Esplritu Faetona FiscaHa 
Espléndido, te Facula Fisiea, te Gachonería 
Esplenético falariea Flsico Gailerta 
Espllllico Falaris Fisiologla tialarua 
Espuntaneo, te Falbalá Fisonlllnia Galanteria 
Espórtula FaJordia Fisonóm ico lialapago 
Estadistica Falquías Fisóuomo Galata 
Estantío Falsla, O Fistola Galaxía 
Estatiea Falua Fistula Gatbulo 
Estereogr. fia Fanatieo Flameo Galénico 
EstereOlírafico Fantasia Flamula Galena 
Estereólipa Fant,smagoria Flébil Galíco 
EstereollPcio Fantastico Flebotom,a Galvanieo 
ESli"rcul Farala Flecheria Gallardía 
lsUmulo "'arandula Flemalico Gallineria 

Esllo Far.ndulico Flúido Gambalua 
ESllpile Farrala Folía Gambaro 

k5tíP.tico Farfara Foltcula Ganaderia 
Estohdo Farinaeeo Follonena Gangrenico 
Estómago Farmacéutico Fontanerla Ganzoa 
Estrépito Farmaco Foramen liañama 
Estría Farmacopólico Fórmula Garantía 
Estribería Faroles fortuilo, te Garcla 
~slupido Fascío Fosfórico Gargol 
¡¡sula Faltdico Fó.foro Gargola 
irter Fautoda Fó.il Galena 
Eternmancia Febratico Fótula Gayola 
Ético Fécula Fr·tl iI Gazmoñerl3 
Elimolo~la Fechan. Frallpna Gelido 
Etun Qló~ico Fechuria Frdllta Genealollla 
Etiope Féfaul FrtIDea Genealógico 
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Genealico Gríseo Hexágono HomÓlogo 
Género Grisgris Hexametro Horóscol'o 
(;enérico, te G riLeria Uexángulo Hórreo 
Generosia Groseria [Jexapedo Hórrido 
(;enetliaca, O Guadamacilerla Hiadas Horrifico 
GenetliLico Guadarnés HIbernés 1I0rrlsono 
Genízaro lOuanteria [Jjbérnico I Hospederia 
Génoli Guardapiés Hióa:guia HosLeria 
Genovés Guarda-río Hidraulica, O lIuelfago 
GenLllico Guardería lIidrocéfalo Huérfaco 
Gentio Guardiania Hidrodinamica Huérfano 
Geografía Guienés UidrMobo Humedo 
Geografico, Le Guindola lIidrógeno Hungaro 
Geógrafo Gullería Ridrogr.\fia R"rama 
Geologia Hi ,j rogrAnco Húsar 
Geomancia 11 HidrógaCo HuLia 
Geomántico 11 id romancía 
Geómetra Hábil, le HidrománllCO 1 
Geomelria HábilO Hidromelra 
Geomélrico, le Hacenderla Hidromelria Ibérico 
GCÓlico Halconeria Hidrómelro íbice 
Germania lIalilo Hidropesia Icáreo 
Grrmáoico lIambrio lIirtrópico Irnograna 
G~rmen lIaraganeria llidroslálica, le IcnogJálico 
Gesól reúl \larmonia liier~lifico Icnologia 
Gélico Harmónico Higa o Iconograna 
Gimoaslico lIaronia H igromelrla Iconómaco 
(;imnico lIarho Higrómetro IClérico 
(;ioebrés Haslio Hincaté Ictiófago 
Girandula lIalería lJipér alon IdenOco, le 
Girones Hazañería Aipéroola, e Ideología 
Gitaneria Ha.lcallá Hiperbólico, te Idólatra 
liladiolo Hebdómada Hiperbóreo Inolalria 
Glandigero Hectóreo HlperduJia Illolo 
Glandula Uechiceria Hipérico Idóneo 
Glasé Helespóntico Hi permetría igneo 
Glóbulo Heliaco Uipocondria Ignifero 
Glotoneria Hélice Hipocondriaco Ignivomo 
Gluten Bélico Hipocóndrico Ignografia 
Gnómon lIeliómetro Hipocrás Ilegitimo 
l;nomónic3, o IIelveticos Hipocrático íleon 
Golmajeria Llemad riada Hipocrénides !Iícito, le 
Gollona Llemicu lo Hipocresia 11100 

(;ó"uola II epática Hipócrita, te Iltquido 
Gorgeria lI eráldico Hipódromo Imagen 
(;Ólico Rerbaceo H igogastrico Imaginerla 
Gracil Uerculeo HIDómanes Imbrei l 
Graciola Hércules Uipopótamo Impa"ido 
Gradena Herejia Hipóslasis Impertérrito 
Gr.uiolo lIerélico lIipostalico, te impelu 
Grafila IIcrmético, te HIpótesis Implo, te 
G ra fómetro lIeroe lIipot<'tico Impohtica 
Gramatica, o lJeróico Histérico Implícito 
Gramaliqueria Hcrollla Histórico, te improbo 
Gramíneo lIerpélico fJ Istoriógrafo Impróspero 
(, raodilocuo Herrerla lIistriónico 1 mpróúdo, te 
Granévano Ucsperidc, o Holgazanería Impudico, te 
Grangerta Upspero Holosérico ínclito 
Gravamen Heterogéneo Uombna Incógnito 
Grc~ueria H~tica, o llomiha in cola 
Gnmpola Hexaedro Homogéneo Incómodo, te 
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Inconsútil Jaenes Legitima, te T\I 
Incorpóreo Jamás Legitimo 
Incrédulo Jametería LeJIa, o Jlacarrónea 
incubo Jándalo Lelilí .Ilacarrónico 
índice Japones Lenceria \l ilcula 
indico Jaques Leonés \Iatlerena 
Indí.ena Jaquima Leónica \laeslría 
índigo Jal,bés Letania Ilaeslrescolla 
Indócil Jesuila Letargia .Ilagico 
índole Jesuítico Lelrarluria \Iagnánimo, to 
Indoméslico Jesus Levilico Uagnético 
Indómito Jicara Libamen \lagnifico, le 
Inédilo Jiride I.,bérrimo Ilagmfical 
Infanzonía Juglería Ubico UahoméLíco 
Infimo Jónico Libilum Ilahónes 
Infructífero Jóven Librerla 'Iadio 
Infrugifero Jubilo Licantropia .\laiz 
ínfulas Juderia Licito, te IJajadcría 
Ingenieria JUdlO, a Lienterico Ilalagués 
Ingénito Juglería Lignum Ualévolo 
Inglés Junípero Li~USliCO .Ialles 
Inhábil Jupitcr Li ili Halvasia 
!nsipído Juraduna Limen Ilalvis 
lnSllO Jundico, Le Limile 11allorqués 
Insólidum Juzgaduria Limitrore Ilampo.leri3 
(mólito Lináloe llana 
ínlegro L Linea t1ananlio 
Inlercutálleo Linfalico IJanali 
Inlerés Labiérnago Liquido .Jandíbula 
interin Laborío Livico t1andragora 
In lerpósita Labradío Lisbonés llama 
íntimo Labrantío listonería \lanineo 
Inlrepido, le Lacería Lilograna IJaniatico 
Intrinseco, te Lacón ieo, le Lilográfico .lanipulo 
Inútil, te Lacleo Uló~rafo lIaniqui 
Inválido, le Lacticónes Livi o Uanivacio 
Inverisimil Laetifero LÓbado lañena 
Invernaculo Lactumen I.óbrego daquiavélico 
Invero;imil Ladano Logarilmico t./aqllina 

~~~o Ladroneria Lógica, te .Iaravedl 
Irl e Ladronia Lógico t1ar~en 
Irlandé! Lagotería Logreria llana 
Ironía Wgrima Logroñés -Iariscaha 
Irónico, le Lamina Lombarder" ilaritimo 
írr,Lamente Lanceola LornlJardico \Iarmol 
irrito Lanerl3 Londrés ,brmóreo 
Isagógico Lanifero Longánimo ,larqués 
Isócrono Lanio Lorenés .larquetena 
lsósccks Lápida Loteria Uarroqui 
lsr:;elil íeo Lapideo Luciérnaga, o ·Iarrulleria 
ltalieo Lapislázuli Lucírero llarsdlés 
italo Láslima Luc,rugo Ilartir 

Láli~o Lunático Ilaseara 
J l.alna Lupulo \Iasculo 

L,,'d Luqué~ la fa 
Jabah Laurea LUlea lIa til 
Jabcca Lavandula '13IJcia 
Jahega Lcelona Ualajudio 
Jabf Lecheria LL \/dtemalica, te 
Jabone"a Legacía Ualelllalieo 
hcara Legamo Lloica lIalflcula 
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J\laulcna llinüscula N Obstáculo 
nlhima, le Uirifico Obué 
lIláxime. o \Jí5rel;\nea Naberia Ouús 
fHayorali" \li~rro, le :'Iaderia Oc~ano 

Mayordomia \Iislica, te Narcófico Octáedro 
Maloria 1llsllCO Na lil til Octágono 
Jllayu5cu!a \lístilinro ~3tiO Octogen L~simo 
MazonenJ 'fltologia :'iáurr3go Octogésimo 
Mer.iÍn lca, te Ilitológico Náusea Octosilábico 
Mecanico llitulo "\ftulica, o Oclosilabo 
Médano llodrnés :O¡ayio Odorirero 
IIledianerJa IJóduto Nayade Odrería 
MI'diania \Ioj:lbana 'iazula Oficialia 
lIIédico 110)1 Npbeda Ortalmia 
1Iledlcea \/omentJnro t" i'iebli Ortálmico 
Mediodía \Iomeria 'iecrolo~fa Oible 
Med iterran('o '}Jofllórdiga Nt-'crológico Oidoria 
lIIrdrosia lIonarquía Néctar Oislo 
Mejorla ,\lonárquico Necuácuam Ojalá 
Melancolia Ifonástico. tI' ~crritico óleo 
lIIeJ.ncóliro llonedl'r'a ~emine Oligarqula 
lIlelir"ro lloneria Nenurar Oligárquico 
Mdodi,1 Ifonrl :'Ieófito Olimpiada 
1Ilemnónida! 1I0n¡;io .~éspera Olimpico 
1I1enjui 110nis :'ieumatico Olivirrro 
lIlenoria lIol1ólogo Nevería Ollrría 
Mentis llonosila bo Niéspera Ombria 
JIIerc3dcría .IJonÓstrore Niespola óm~ga 
Mercaduria 11onOlonia Nigromancia Omnímodo, tu 
Merceria :Uonótono Nigromanlico onaDro 
lIIergánsar lJonlañes Nini-Nana ónice 
Jllérito 'Iontereria Niñería ónique 
Mesp!!;urria :Uonleri. Nispero ónicbe 
Mesentérico }lont~s J'iispola Ónix 

Mesias \Iórbido i'illido Oniz 
lII esoadena llordihui i'iilrerla Onocrólalo 
Jllelarísicil, Ir .\loreria N:octivago Onomancia 
~Iet;i[ora :Ilorlés l'iolim.etáng"r'· Ollonl\\stico 
Metarórico, le IJoronia J'iolil 9nlologia 
Mel:lhco }lorlircro J'iómade, a ?palo 
lIIeta lirero Mórula Nombradía Oprra 
Metalurgico .\J osquelpría 'ómina, o Opíparo 
lIIelatl'sis \Joloneria Noua:;esirno Opobalsamo 
Meteduna 'Iozar"be Nonágono Ollopónaca 
lIIel~órico )Jul'rdago Nosollluolica Opopónace 
Metrorologl3 'lujil Notaría Opósito 
~I "lporológico 'Iu)ol Noveleria óptica, o 
Meló·lico, Ir ~1~I~w1:~~o -uégados óptimo, le 
lIJétodo ~umen Opusculo 
III étrico. Ir Municipe Numcrico, l Oraculo 
lIIetrópoJ¡ ~Junínco Numero órbila 
Ali Muiiequcfl. Numid3 orden 
Jlltcróml'\ro ~lurciél."o Numidico Oréada, e 
Mil'rcoles Murialico Numismalic'.1I Oréfallo 
Miés i\hirice ~rg· nlco, 3 

Milanés ~Iusicap. O organo 
Mímico ~tfusculo OnOce 
MIOt'ralogt3 .'lusica óbelo Origen 
Minpulóó'co lIu,;ico óLlce Origmeo 
~Iin~rj~ lIu5l1 óbol" Ormesl 
lhnímo MutáraLe Obrtr!. Ornitolog!a 
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Ortografla Par;isceve Penlnsula Piojeria Ortográfico Parásita Penilenciaría Pipería Orlógrafo Parástade Pentágono Pipi 
Ortologia Parénesis Pentámelro Piquería Osadía Parenclico Penlesílabo Pirámíde 
ósculo Paréntesis PenulLilllo Pirnleria (¡seo Parérgon Peonerla PirjLico Osífraga, o Parladuría Peonia Piraúsla Osteología f'arleria Peoría Piróforo 
Ostrífero Parórlico Percocería Piromancía Otoria Piaroli Pérdida Piromántico Otrosí Parótida Pérfido Pirómetro 
ovalo Parpado Perfumería Pirot~cnico 9vi r,aro Párrafo Pericráneo Pirrónico 
ovo o Parteria Perafrasis Piruetano 
Oxígeno Parlici~e Perimetro Písdú,'as 
Oxjmaco Particu a Penad ico, te Pilagórico 

Parulís Periodo Pitancería 
P Parvífico Peripatético Pilima 

Párvulo Peripecia Pitipié 
pabilo Pasadla Penplero Pixide 
Vabulo Pasamaneria Peristáltico PI.ceme 
PaCifico, te Pasa n Lia Perleria Plácido, te 
Pagania Paspié Perneria Planlio 
Pagaré Pastelería Peroné Plástica, o 
Página Pastoria Perpendículo Platnno 
Pais Patanería Perrena Platería 
Pájara, o Palalús Pérsico Plática 
Paleograría Pátera Pl' rsooería Plalóníco, te 
Pa Icografieo Paternósler Pértica Plébano 
Paleógrafo Patético Pértiga, o Plétora 
Paletrico Patíbulo Pertiguería Plelórico 
Pálido Patologia Peruetano Pleuresla 
Palomería Patológico Pésame Plellrilico 
Pámpana, o Patriótica Pescad~ria Pléyades, as 
1'amplones Patronimico Prsimo, te Plomeraa 
Panaderaa Paupérrimo Pésol Plumajería 
Panática Pa\'cs Pesquería Plumbpo 
Pancratico Paría Pe,tifero, te Plumeo 
Pancrealico Pá,'ido Pétalo Plumería 
Panegírico Parordía PeliC,inon Plumífero 
Panetena Pécora PelraOco Pluteo 
Panico Pechería Petrólfo I'obr"ría 
Pamculo P<dagogía Piarnaler Pnbrclerla 
Pantómelra Ped.neo Picartha Pót'¡ma 
PantomímirO Pedanteria Picara, te PoderlO 
Papá Pedreria Picea 1'0(' ia 
Paparo . Pt>ineria Picotería PO('lica, te 
Papeleraa Pelairaa Pictinaa Poetico 
Papula Pelamen Pícbeleria Polemica, o 
Parábola Peleteraa Pié I'ólen 
Parabólico Pelicano Pi~lago Pplefí 
Paradógícu Pehcula Plfano Pnl'arquia 
Parafrasls Peloneraa Píldora Poliarquico 
Parafraslilo , le Pelonaa Pllco Poliec 
Paragrafo Pelotería Pillería Policia 
Par.lactico Pellcjrrla Pimpido l'oh~;.la 
Par.lisis Péndol 1'lnaculo potigama, O 
Paralitico Péndola Píndaríco POÍlurqula 
Parametro Péndulo Pinole Poligono 
Puamnfico Penigero Panula PolílSrafia 
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Polí~raro Pronósti~o Rabíníco Romi 
Poliedro Prónuba Radiómelro Roncalés 
Polímíta Propóleos RiJJa~a Roncería 
Polisílabo Propósito R.ib e Rondí 
Polisíndeton Propugnáculo Raíz Roñería 
Polill'cnico Próroga Ramería Ropálico 
Política, te Prósil Ranchería Roperia 
Politico Próspero, te Rangírero Rapavejeria 
Pollronería Proslareresi Ránula Róseo 
Pólvora Prótasis Ranúnclllo RÓlula, o 
Pollería protectoria Rapaceri. Rúbeo 
Pómez Proloalbeilar Rapapiés Rubí 
Pomírero Prolomártir llape Rúdera 
Ponci Prolomédico Rapido, le Ruipónlico 
Porciúncula Proveeduría Rapónchigo Ruiz 
Pordloseria Próvido Raposeria Rumíco 
porria Provisoria Raquitico Rustico 
Pórfido Próximo, le Ralaría Rulilo 
Porquería Publíca, le Raleria 
Porraceo Publico Hatigo S 
Porrería Pugil Rabenes 
portálil Pujámen Rebeldia Sábado 
Porleria Pulmonia Recámara SábHlo 
Pórlico Pulmoníaco Recepláculo Sábana 
Porlugués Pulpería Receptoria Sabalico 
Pósito Pulguería Recési t S.ibulo 
Poslrimería Pulsálil Reciproco, le Sacofiláslica~ 

Póslumo Pullé! Recóndilo Sacrílego, le 
Potajería Punico Rectángulo Sacrl5lania 
Práctica, le Puntapié Reclilineo SacnsUa 
Praclico Punleria Recloria Saelia 
Pradería Punzoneria Regadlo Sálico 
Pra!ímá lica. o Púrpura Ragalia Sario 
Preambulo Purpúreo Regaleria Sagapeno 
Prrgoneria Pusilánime, o Regaloneria Sagatí 
Prelacía Puslula Rejidoria Ságula 
Prepósilo PUleria R,'laloria Saín 
Prepóslero , te Pulrido Rémora Saino 
Presbilero, a Renadio Salamanqués 
Préstamo Q Héplica Sálica 
Prelérito Repostería Salilreria 
Preloria Queseria Republica , o Salulirero, le 
Primacía Quijotería Réspice Salvajería 
primogénito ~U!meriCO Resu men Sándalo 
Principe UlmlC3, le Retaceria Sandaraca 
J>rislino gUimico Relórico, le Sandia 
Probálica uincuagesima, o lIelrec heria Sangria 
Problemalico , le Quindécima Relruécano Sanguírero 
Prócer 8uinlerla Reumatico Sanguineo 
Procónsul uinluplo Reve. Sanlcula 
Procuraduria ~Uiragra Ribalderia Santiagués 
Pródigo uirornancia Ricahomul ia Saporífero 
Prorecia uirománlico Ridiculo, le Saponaceo 
Profético, le Quirurgico Rigido, le Saqueda 
PrMugo Quizá,8 RispidO SarcMago 
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Temático 
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Tenería 
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Teologo 
Teorica, le 
Teórico 
Tepeaqu~s 
Tereapeulic3 
Tercerla 
Tercíodécuplo 
rerroino 
Termómetro 
Terqueria 
Terraqueo 
Terricola 
TernOco 
Terrlgena 
Tésulo 

Tesonla 
Tesorerla 
Testaceo 
Testiculo 
Tétano 
Tetr:ledro 
Tetragono 
"elragrároatoll 
Telrarquia 
Tetrasilabo 
Tétrico 
Teutónico 
Tímalo 
Tímido, le 
Timpanítico 
Timpano 
l'iñeria 
Tipografía 
Tlro~r;ificn 
Tipógrafo 
Tiranía 
Tiránico, t3 
Tirapié 
Tisico 
Tisu 
Tllere 
Tití 
TIlulo 
Tolal'ía 
Tolonés 
Toneleri. 
Tónico 
Tonteria 
To~arqUla 
Tópico 
Topo~rofia 
TopograOcoJ { j 

Topógrafo 
Toquena 
Toril 
Tórdiga 
Torés 
Tornaguia 
TornáLiI 
Tórrido 
Torronlé, 
Tórlola, O 
Tósigo 
Tolovía 
Tráfago 
Tráfico 
Tragalofo 
Tragédico 
Trágico, le 
Tra~oDia 
Trailla 
Traginerla 
Tramite 
TraDseat 
Transito 
Trapacena 
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Trapcrla Túnico I Vatidico Vitulo 
Traqueatomia Tupé . Vecrría Vivifico 
Trasdós TUI'qllí I Vpduría Vi'iparo 
Trásrugo, a Turquia Ve~ueriaf o Vizcaino 
Traspié Turulés Velllculu Voceria 
Tr"stería rús Veinlésímo Vocinglerla 
Través Tutía V cíOI icuatrlJ Volapie 
Travesia Tuloría Veinl,uós Volatería 
Trébedes VrillUtres Volatil 
Tregésimo U Vejanwn Volcanieo 
Treilla Velamrn Volumen 
Tremés Ubérrímo Vpllorí Vómica, o 
Trémulo, le Uranía Venatíro Vómilo 
Trépano úlcera VCllélico 
Trépido último, le Venenirero 
Triángulo Umbrático Venereo y 
1'rilmiquio Umbralil Vcntriculo 
TJibúnico UllIbria, o Ventrílocuo Yámbico 
Tribuno Unánime, te Veridico Yescrfa 
Tricentésimo Ulldec;igono Veri,imil Yuntería 
Tricésimo UlldPCiOlD Verónica Yliyuba 
Tricípile Undécllplo Verosímil 
Trífido Undisono Versalil 
Trígésimo único, le Vérlí~o Z 
Tríglífo Unigéllilo Véspero 
Tr~gono Unisono Vestibulo Zábída 
Trlgonomelrla Uníson Víálíco Zabila 
Trigonométríco Unívoco, le Vicaría, Zafarí 
Tríncafía Urbania Víced,ós Zafería 
Triperla VEia V,ceprepósilO Zafio 
Triplica útero Vicrrectoria Zahon 
Triplice ~lil, le Víctima Zalameria 
Tripode uve a Vidrieria Zandalo 
Tripo! Vigésimo Zalld,a 
Trisílabo V Vifiia Z'¡n"ano 
Tritíceo Ví laneria Zap~letia 
1 rílolll> Vacio Villan!a Zaquizamí 
Triúnviro Vadía Villoria Zaragocí . 
Trompetería Valentía Vinalieo Zar"udah 
Tropelía Valía Vinculo Zelantles 
Tropología Válido, le Vipéreo Zequi 
Tr0r,0lógiCO Valoria Víreo Zócalo 
Tru lanería Válvula Virgen Zodiaco 
Trujamanía vandalo Virgíneo Zonct'ria 
Tu V"oílocuo Virgula Zoologia 
Tu ~utrm Várice Víspera Zooló,\icO 
Tubérculo Variz Vilor Zoólogo 
Tuétano Varonía \'ilriólico Zorrcna 
Tumído Vascónico Vítreo Zuderia 
Tumulo Vásta¡;o Vílriolo Zurrio 
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Bueno ó malo ya damos atras un libro destinado al parecer para 
tos principiantes, siquiera por no separarnos enteramente de creen
cias sagradas é inviolables de puro recibidas. Con lodo, hemos 
de sacudir algun tanto el yugo de rancias preocupaciones, y lIamese
nos inconsecuentes ó cosa peor, decimos que, si hahlamos, no es 
para que los discípulos nos escuchen, si solo para que los Maestros 
vean de qué modo han de hablar y tratar á aquellos cuya cducacion 
les fuere encargada. No puede haber discipulo sin Maestro: oiganos 
este. 

Cada arte tiene sus reglas: cada una de estas reglas es un princi
pio fundamental que no mira á inteligencias ni á edades, sino á srr 
principio, y este debe parecer en forma de tal principio, aunque 
aquellas carezcan enteramente de la facultad de pensar. Esta verdad 
demuestra sobradamente la necia presuncion de los autores que 
creen poseer el secreto de saber enseñar cuales reglas van ajustadas 
á la infancia, Y cuales á la adolescencia; siendo as! que ó la regla 
ba de ser nna y constante, ó un miserable charlatan el que pre
sume poder darla formas diferentes. 

Doctrina semejante no sirve sino para embolar el entendimiento, 
corromper la razon, y castigar la voluntad, alejándola de lodo 
cuanto concierne al estudio; porque este no puede dejar de parecer 
penoso y desesperado, cuando falto de luces y de método, ,'a por 
derrumbaderos peligrosos é inciertos, cuyo fin no alcanza la lista 
mas perspicaz. 

Para llegar á ser gramático no basta comprar el libro illtitulndo 
GRÁMATlCA, ni basta tampoco leerle; es preci o analizarle, ejerci
tarle mucho. ¿ Es esto posible al discipulo? De ninguna maDera El 
manual del relojero (por ejemplo) dice cuantas piezas entran en un 
reloj, y da un nombre á cada una de eUas , no menos (IUe el diseño 
de sus forma ; pero estas noticias DO barán nunca salir ni un mediano 
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relojero; hay necesidad de ver hacer lo que se ve hecho, y á fuerza 
de ver y de hacer, nos apoderamos del arte. Ya hemos hecho mérito 
de estas verdades, pero es forzoso repetirlas para persuadir á los in
cautos, ú obstinados. 

Uay que considerar la Gramática bajo dos diferentes aspectos, el 
lJráctico y el teórico i ósea dh'idiéndola en Gramática práctica, y 
Gramática teórica. 

La primera no tiene leyes, Ó, por mejor decir, reuue todas las que 
andan errantes y descompuestas en boca del vulgo; y esta Gramática 
es particular á cada individuo, como que se la forma de aquello que 
oye y aprende desde su infancia, entre gentes mas ó menos ins
truidas. 

Por tanto, cuanto mas tardemos en poner en manos del niño la 
Gramática teórica, mayor será el trabajo que emplearémos en cor
rejir los resabios, los errores aprendidos ya, en la Gramática prác
tica que él mismo la escribe poco á poco en su mente, desde que 
empieza á bablar. 

Esto es tan evidente, cuanto que nadie osará negarnos que un niño 
de tres años hace no solamente proposiciones, si tambien frases y 
periodos: que esas proposiciones, etc., forman un sentido; que son 
la espresiou de sus ideas i y que estas ideas nos llegan compuestas y 
claras, no admite duda puesto que las comprendemos. 

Luego en un niño de tres años hay ya una Gramática práctica. 
Pero esta Gramática no es sino un conjunto de absurdos ... .. . 

Claro está i y á correjir esos absurdos es á lo que se ha de dedicar 
el huen Maestro desde que su discipulo empiece á hablar; sin nece
sidad de esperar á que aprenda á leer ni á escribir. 

Si es la Gramática ( como lo dicen los rutineros) el arte de hablar 
y de escribir correctamente, hablar es primero que escribir, y si se 
logra que el niño hable correctamente, correctamente escribirá 
despues i mas si se le deja que llegue á escribir antes que sepa ha
blar correctamente, ¿como escribirá '? 

y en tal caso tendrá el Maestro que atender á las dos cosas, á que 
su discfpulo cO""ija, HABLA Y ESCRITURA, olvidando los errore& 
aprendidos durante el tiempo que se le tuvo descuidado, tiempo que 
pudo haber aprovechado practicando los verdaderos principios drl 
arte . 

Tan fácil le e al niño el aprender á conjugar un hempo de un 
,erbo, como aprende una jácara que O) e á su aya, jácara que repite 
con tanta facilidad como candor , y que pasa por gracia en sentir dl' 
la madre. Lo mI mo le cuesta uno que otro i y con igual docilidad se 
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prestará para tomar ~1I su mente la jácara ó el tiempo (lel verbo, 
siempre que el Maestro llene su deber tratándole con igual cariño 
que se supone en el aya, y estimulándole, como suele hacer ella, 
con '.jl~di3 docena de confites. 

Sit:uúu-Ia esperiencia la que nos ha demostrado todas estas razo
nes, creemos de nuestro deber el publicarlas á fin de que los Maes
tros examinen atentamente si el método que vamos il establecer 
puede, ó no, ser de algun provecho en la enseñanza; porque en ella 
se cifran mil bienes, al paso que se destierran los tantos y tan desas
trosos males que enjendra y aborta siempre la jgnorancia. 

Entremos en materia. 
¿ Qué quiere, pues, la Gramática? el estudio de sus leyes, el de sus 

definiciones, y el ejercicio práctico que nos lleva al conocimiento de 
la naturaleza, de la upecie. de las modificaciones y de los acci
dentes de todas las voces de una lengua. Para que este estudjo pro
duzca resultados, hay necesidad de dos sugetos , del discípulo y del 
Maestro: el primero es un ciego, el segundo el la.zarillo del cie
go; sepa este dirigir de suerte que aquel se vca en la obligadon, no 
de marchar indiferente y tacituruo, si de entrar preguntando todo 
cuanto lo parece obscuro ó incomprensible en la carrera; y res pon
dase á las dudas con ejemplos prácticos y satisfactorios, hasta que 
las dudas desaparezcau. 

Esto supuesto, debe el Maestro establecer y seguir un método 
constante y general. LejOS de llevar al niño por la senda ideológica 
que el arte le señala, conviene separarle hasta tanto que haya apren
dido á jugar, por decirlo aSi, con las palabras. No olvidar aquello 
de ... errando se aprende ... 

Demos veinte discipulos en cuyas manos acabamos de poner la 
gramática. 

La primera leccion ha de ser el estudio de los cuatro verbos pre
liminures puestos en la pág. 44; estudio que ha de dividirse en 
cuatro pruebas, por ser cuatro los modos alll notados. Los veinte dis
cipulos reunidos recitarán cada dia los tiempos correspondientes al 
modo dado; ya por su órden correspondiente, ya alternados, ya pre
guutando á este por tal tiempo, ya por tal otro á aquel, ya en fiu 
haciendo que cada uno de aquellos anuncie una persona as! ::: {o yo 
he; 20 tú has; 30 él ha; 4° nosotros hemos; 50 vosotros habeis ; 
60 ellas flan; 70 yo flabia; 8° tú habías, etc., ele. 

As! se seguirá hasta asegurarse que el discipulo distingue perfct
tamente lOS tiempos, los modos y las persona,,; pero no s l' ha de 
deterner .\ que dé el valor ni los accidentes de uoas ni de oto os . Dc-
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jarle; .... él mismo fijara la atencion, y la curiosidad le escitara el 
deseo de saber por cual causa dichos accidentes occuren. 

La segunda leccion, ba de ser la conjugacion general, conrorme al 
modelo de la pág. 37; siguiendo tambien el órden establecido para 
el estudio de los verbos preliminares; esto es, baciendo una prueba 
con cada modo. 

Como en el modelo citado estan las terminaciones constantes de 
todos los tiempos y de todas las personas; debe el Maestro cnid.ar 
mucbo que el disclpulo tome en su memoria las tr~s terminaciones 
AH, ER, IR, diciéndole que estas terminaciones, quitadas del verbo 
infinitivo, dejan las letras llamadas radicales, cuyas letras han de 
unirse iI las terminaciones personales de los tiempos. 

y estas nociones previas da el Maestro el verbo plantar ( v. g.) , 
baciendo que cada discfpulo LEA en alta voz (ó recite si no sabe 
leer) en el modelo de la conjugacion las terminaciones que han de 
entrar en la radical PLANT, asi: 1° plant-o, plant-as, plant-a, plam
amos, plant-ais , plant-an; 20 plant-aba, plant-abas, plallt-aba , 
plant-abamos, plant-abais, plalll-aban; 3° planl-é, etc., elC. ; al
ternando los tiempos y las personas basla ver que se le responde 
desembarazada y acertadamentt'. 

'o por que veamos que el discípulo conjuga bien y arreglado á las 
leyes espuestas, bemos de creerle ya apto para atacar de rrente las 
escepciones no poco chocantes de la radical regular y constante para 
tal Yerba, é irregular para tal otro. Al contrario, no hay que hablar 
de irregularidades : aprendido un sistema regular y llano 1 pronto 
le llegará occasion para pasearse sin tropiezo por el escabroso. 

La tercera leccion vuelve á ejercitarse en los verbos prelimina
res, no para repetir lo que ya se ha repetido, sino para escribir 
ó anundar lo tiempos y las personas de aquellos verbos delante de 
tal otra palabra que rorme sentido, cuya palabra será de eleccion 
del niño, ya que el Maestro le señale el tiempo que debe componer . 
Ej. : Primer disclpulo. Yo he comido; tú bas llorado; él ha salido , 
nosotros bemos jugado, etc. - Segundo disripulo. Yo babia ve
tlido; lú babias cantado, elc. 

Concluido este verbo, se le pa ará al verbo tener, al ser ó al es
tal'; pudiendo escribir (ó recitar) al lado de cada uno de ellos el 
nombre que mejor le suene. Ej . : Yo tengo hambre; tú tienes mie
do, etc. - Yo soy bueno; tú eres dócil, etc.- Yo estaba alegre; ti, 
~;,tabas dormido, etc. 

Posible es que el discipulo no ralte en estos casos á las le}es de la 
ro ncordancia, lere que 5e <uelen aprender moy bien en la gramá-
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t1CfL oral de una aya ó nodriza ; mas dado que faltase , corrijascle 
sill darle la razon de ello : es precisu esperar á que los becbos 
mismos bablen al entendimiento del niño , y entonces él deducirá 
fácilmente las causas ó consecuencias, Ó, cuando menos, preguntará 
el porqué de unas y de otras. 

De suerte que el buen l\faestro ba de dedicarse tan solo á ver, y á 
corregir aquello que sus discipulos le presentan, en virtud de órden 
suya: tendrá lengua para señalar á cada uno la leccion conveniente; 
siendo de los que ya saben leer y escribir, y para esplicar verbal
mente aquella que quiera que aprendan los que esten fuera de aquel 
caso; por lo demas ba de esperar para hablar á que sus disc!pulos le 
pregunten el PORQUÉ de tal ó tal enmienda puesta en sus trabajos, 
ó de tal duda que les ocurra al ir á ejecutarlos. 

Si esta pregunta no llega tan luego como es de desear, paciencia ... 
Esto prueba que en el niño no bay todavia deseo de aprender, ni 
gusto para ello, contra cuyas barreras no hay consejos, definiciones , 
amenazas ni castigos (1 ). 

La cuarta leccion ba de arreglarse al modelo que va en la pá
gina VI, en lo cual no solamente se nota la rorma de las palabras , 
si tambien la naturaleza de e!las, que no es otra cosa sino su 
nombre gramatical, sea substantivo, adjetivo, verbo, etc., etc . 

Pero si no bemos dado lugar al discipulo para que aprenda á dis
tinguir estas palabras, ni aun le bemos dicbo que tales palabras 
existen, ¿como, pues, podrá él clasificarlas? . . Por lo mismo que 
no sabe, bay ya necesidad de que aprenda: y para aprender mejor 
bemos creido muy útil poner en una cu.artilla de papel el nombre 
de cada palabra, y la casilla correspondiente donde el disc!pulo 
bará entrar las palabras que crea ser de una misma categorla. 

Cuando voy á correjir encuentro que bay un substantivo en la 
casilla de los adjetivos: llamo al discipuJo ; le bago que me esponga 
la razon ó fundamento que tuvo para poner aquella palabra en aquel 
lugar, no manifestando en mi semblante sino cariño, y deseo de oir 
descargos: entre estos necesariamente vendrá uno que nos lleve á 
csplicar la diferencia que bay entre un objeto y la calidad del ob
jeto, y concluiremos de rigor sabiendo que su.bstantivo es una subs
taucia ó ser existente , ! adjetivo una calidad de la substan cia ó 
del ser . No me bace falta mas. 

Corrijo en seguida la falta que el 11Iil O cometió, l' le dIgo, : Para 

(1) Estos "O deben salol' de la ~srrra tir lo, que r ltaremn< al hablar el .. 
10< 1'1'1 InlO' para rscilar I ~ emUla('lon en In, Illñ o . 

21 
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mañana me pondrás en la casilla del substantivo, todos aquellos 

nombres que te parezcan se·r del resorte del capítulo 1, pág. 23 Y 

2~, cuyas pátinas leerás con diligente cuidado, esponiéndome 

las duda! que su lectura te sugiera. 

y de serie en serie pasa todas las palabras de la oracion llegando 

á conocer sus {armas y naturaleza, sin hasUo, sin recargo ninguno 

en la memoria . . 

Ya babra entendido el Maestro que esta cuarta lcccian va para 

aquellos que saben escribir, y sin embargo nada tan fácil como ha

cerla propia de los que no saben escribir, ni aun leer. Veamoslo. 

Pasa el Maestro á la clase primera, y pregunta á los alumnos de 

uno en uno por el nombre propio de cualquiera de los objetos que 

ofrece el local , ó por el de las prendas de vestir. Ej. : 

Jlaeslro, señalando. 1. Como se llama esto? 

Discípulo. Banco. 

JI. 1. Qué es segun la Gramática? 

D. Un substantivo. 

M. 1. De qué color es ese banco? 

D. Negro. 
JI. Negro ¿ es tambien substantiro? 

V. No, adjetivo. 

De estas ú otras preguntas semejantes, pasa al elamen de las de

mas partes de la oracion, sin pedir cuenta al disctpulo de la razon 

que en si tiene para clasificarlas, pero si les diere nombre ó lugar 

que no es de ellas, procure el Maestro sacarle del error COII espli

raciones claras, fundada y breves. Ej: Diceme un discipulo que 

AMABA es un substantivo. - No, replico yo; un substanlil'o es uu 

objeto, ulla cosa que yo puedo tocar con la mano (1), y amaba, ni 

tú ni yo no podemos tocarle ni verle siquil'/3 , como yer podemos 

un pájaro que vuela, una liebre que corre, etc. La palabra amaba 

me da idea de una aceian de algun sugeto, como me la darian las 

palabras comía, trabajaba . leia , ctc., y estas palabras que dicen 

lo que ('1 hombre hace. hizo, ó hará ~e llaman verbos. 

De aquí pa a al modelo segundo, p. "11, donde aprende el niño , SIn 

rmbarazo ninguno, un nuel'O sistema, que tal nombre merece aquel 

IJU!' rorma la modificarían de las palahras • indicando por medio de 

us lerminaClones si son del ¡¡én~ro ma,culino , ó del femenino, del 

numero singular ó del plural: SI el yerbo pertenece á tal conyuga

rlOn; <1 está en tal Ilempo. en tal modo , en tal persona, etc .• NC 

(1 ¡ Calle por ahOfJ la mcta[¡-,ca . 
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Adquirido este conocimiento enlra en el tercer modelo, pág , VIIJ, 

donde va á decir á que espeeie corresponden cada una de las pala
bras cuya forma y naturaleza conoce ya : es decir, á descomponer 
una proposicion Ó una frase dada, coLocando en sus casillas corres
pondientes las palabras de aquella prr,posicion ó frase. No empeñarle 
en otras esplicaciones. 

En el exámen de estas palabras variables, no dejará de ofrecer el 
discipulo ocasiones bastantes para que el Maestro le recuerde que 
hay tal parte de )a oracion cuyos accidentes no van conformes con 
lo hasta a11i aprendido. 

Hablamos del verbo irregular. En la clasificacion que hace el dis
clpnlo halla la voz MIDIÓ: la escribió asi, porque asi )a aprendió de 
otros, y asi la vió en la frase. Pues le doy el infinitivo medir; le 
mando que me deje la radical med, y que conjugue despues regu
larmente desde el presente hasta que llegue á la misma persona del 
pasado, diciendo ME-DIÓ. 

¿Se prestará el niño á decir al presente, yo medo, tú mede.! , él 
mede, ellos mederon? ¿No le repugnará tampoco el MEDIÓ del 
pasado? 

Poco lendrá que esperar el Maestro para ver como su discipulo le 
dice muy satisfecho: No señor, esto no t'a bilm ... Yo he oído decir 
ámi madre MIDO y no MEDO ... Este verbo no se conjuga como 
aquellos que vimos en la tabla de las conjugaciones. 

y bay por consiguiente que llevarle á. , .... . 
La quínta leccion, para que aprenda la coujugacion de los ver

bos irregulares por el órden sentado desde la página 38 basta la 42 , 
cuidando de que se ejercite recitando ó escribiendo aquellos tiem
pos y personas notadas como fuera de la conjugacion general. 

En estos ejercicios son de hacer tales cuestinnes cuales ¡,can los 
accidentes de la YOZ, para que el disclpulo no pierda de vista la ra
dical transformada, ó interpuesta. Ej . : Yeo mUrió, almUErces, 
pIEnso, etc.; hago que se me den los infinitivos de estos \erbo ,que 
on mOrir, almOrzar, y pEnsar Diceme el discipulo que la O 

radical de mOrir, y la de almOrzar, se ban convertido, la primera 
en U, la segunda en UE, y que en pIensa hay una 1 no ellstente en 
pensar; pues espliqueme tambicn en qué personas y en qué tiempos 
ocurren estos mi mos accidentes. ¿ No lo acierta '? Deber mio e re
petirle una, dos y mas veces, si es nece ario, esos tiempos "1 per onas 
irregulares, hasta que se le queden en la memoria. 

La sesta leccion ~omprenderá el repaso general de las cinco au 
teriores, Ó sea un elacto y cumplido elámcn del cual han de e,pe-
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rar los uiscipulo. al en tajados un premio capaz de cSlfmulo , para 

marchar contentos en husca de olros mayores, y mas importantes. 

Queda, pues, el estudio de la SinláIis, cuya parte ha de darse se

gun va esplicada, haciendo que el disclpulo razone acerca de ella 

distinta y separadamente, hoy hablando del substantivo absoluto , 

mañana del relativo, el otro del caso ó posicion del primero, como 

del segundo, etc., etc. : todo con arreglo al modelo puesto en la 

pág. IX. 

Lejos de crear con esto nuevas dificultades, no hacemos sino alla

narlas provocando la solucion de ellas. 

La necesidad aviva el ingenio. Ya sabe el principiante lo que es UII 

substantivo, pero no se le ha dicho que este substantivo puede ir 

haciendo ó padeciendo, esto es, ser persona agente (sugeto ), ó per

sona paciente (complemento ). El modo que la Gramática emplea 

para distinguir estos accidentes, podrá servir de algo al Maestro, 

pero ¿qué adelantará al disclpulo á no traerle inmediatamente del 

dicho al hecho, esto es, f¡ reducir á práctica aquello mismo que la 

teoria le dice '1 
Para esta práctica hemos arreglado el modelo precitado, donde 

debe sentarse el anallsis lógico de una frase, de un periodo enlero, 

cuyo razonamiento sinlálico puede muy bien diferirse hasta ver en 

el discipulo las nociones necesarias al caso: es decir, puede el Maes

Iro hacer que el disclpulo pe espooga todas las palabras de una 

frase ó periodo segun el ejemplo del modelo, y en viendo que este 

trabajo sale limpio y correcto, mandarle entrar en la descomposi

cion del periodo para que señale las frases de que se compone, y las 

proposiciones que cada frase contiene. 

En tal caso no será inutil hacerle analizar conrorme á los princi

pios sentados en la pág. 131 hasta la 1M, ó bien con arreglo al 

Tratado de Análisis gramatical, y de Análisis lógico, que al in

tento hemo!l escrito, y publicarémos con la posible brevedad. 

En los ejercicios precitados el Maestro ha de cuidar lan esmerada

mente de la ortografía y puntuacion, y del acento, como de la 

construccion ó estructura de las frases; y notará que sus disclpulos, 

sin haber visto las reglas de aquellos artes, ni oido hablar de ~lJos; las 

observan y siguen ya. Porque no cesaremos de repetirlo: lo que se 

ve .se aprende: pues, si lo que se ve es bueno y perfecto, perfecto 

y hueno lo cojerá el aprendiz. 

Sentada ya la regla de conducta que debe eguir enseñando, solo 

no~ resta iudicar la que conviene como guia 6 director de la ensp 

ñanz8 . 
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En la escuela debe haber varias clases; una para aquellos niños 
que solo saben hablar. otra para los que aprenden á leer; otra para 
los que escriben; y otra, que será clase honorífica y de distincion , 
(Jara los adelantados en la gramática. 

En esta clase rada discfpulo ha de tener un empleo. y, por consi
guiente, las consideraciones á él anexas. Supongamosle revilor ó 
corrector de una de las secciones en que el Maestro tiene dividida 
la clase de los que escriblln. Los alumnos de aquella seccioll son sus 
subordinados; han de respetarle, y obedecerle durante la clase (1) 
como si ruera su Maestro, y él , por su parte, podrá dispensar notas 
Ó puntos de aplicacion y de adelantos á los acreedores, para que les 
sirvan el dia de la distribucion de los premios, pero dando al Maes
tro cuenta motivada de aquellas gracias, á fin de ver si hubo en 
ellas justicia ó parcialidad. 

El Maestro ha de emplear todos los discípulos de esta clase hono
rí[¡caen servicio delas demas subalternas (2, dando á cada uno de ellos 
aquel encargo compatible con la instruccion adquirida; este, v. g., 
para recilar la conjugacion de los tiempos de un yerbo á la clase de 
los niños que solo saben bablar; aquel para guiar leyendo con aque
llos que aprenden á leer, etc., etc., porque ya es un hecbo cons
tante que los niños con los niños se entienden, y de ninguna manera 
con el aspecto pedante de esos semi-OBREGONES, llamados soto
maestros (jesuíticamente hablando) que bay en muchas escuelas, 
y que creen hacer algo de provecbo solo cuando el niño riega con 
sos lágrimas la cartilla, si ya no le bacen besar los bancos ó el suelo 
al impulso de UD bofeton. 

Bárbaros! ... bárbaros! ... y no menos bárbaros los padres ó la 
autoridad que á la primer queja no castigan ,' ilIanía tan indigna 
cuanto funesta y degradante. 

En las escuelas no debe haber int'rusos, ó cuando mas uno solo, 
encargado de la vigilancia. para que se mantenga el órden y el si
lencio, miéntras el Maestro cumple su deber ya esplicando, ya dic
tando, ya corrigiendo; pero aqul'l vi!Jilante ó celador pagado no ba 
de poder castigar; dé cuenta de los eslra\ ios ó desórdenes que note . 

Que los niños aprenderán mas y mejor lo que les digan otros niños. 

(1) Ourante el eIámco de los trabajos hechos en la clase, porque no en
lendemos que el discipulo empleado pierda lodo su liempo en ella, en per
Juicio de sus adelantos. El ellámen de los Lrabajos rereridos empezará una 
hora antes de la de recreacJon, Ó media, si con media bubiere basLante. 

l~ Concluidos que sran sus deberes, como te damos a rnlendpr en l. 
Itola , 
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es evidente: es muy niño tambien el amor propio, y este /lO se re

siente sino cuando llega á despertarle un ente en todo su semejante . 

Espliquemonos. De que un niño oiga decir á su Maestro, o a un hom

bre tal como su Maestro. cosas que basta entonces no babia oido ni 

conocido, poco o ningun fruto sacarémos. Creerá o no creerá el 

a 'erto, y de cualquier modo no bará en ~u menle impresion ninguna , 

porque, con los ojos de la naturaleza, ve, sin saberlo, la in melisa 

distancia que tiene que correr basta llegar á la altura fisica del que 

le está bablando : « Ese es un hombre, se dice sin pensarlo ... y yo 

no. » Cuyo significado es : Ese sabe eso porque es ya hombre. 

Mas si llega un niño á decirle aquello mismo que le decia el hom

bre. todos los sentidos se despiertan: estraña que otro de su edad 

le diga cosas que él ignora, reflexiona cuanto le permite su estado , 

pregunta, contradice, afirma, niega; en fin entra en la contienda casi 

picado, y como preciado de salir victorioso, demostrando que no es 

razon la que su adversario le anuncia, y que tiene contra ella tales J 

tales pruebas. 
Parece sueño este modo de discurrir, l' no bay sin embargo cosa 

mas cierta ni mas natural. 

Dos niños de cuatro años, por ejemplo, que aliado de sus padres 

parecen ignorar todas las voces de la lengua, asl como el uso y el si

gnificado de ellas, no respondiendo sino por monosílabos. una vez 

reunidos y dejados libremente á un rincon de la sala, con sus ju

guetes , van á entablar ai instante una larga y sostenida conversa· 

cion, en la cual se ban de deslindar minuciosamente desde la menor 

ó mayor perfeccion de las formas de aquellos, basta los puntos mas 

delicados de la higiene. probando este que el mucbo comer perju

dica á la salud, aquel que el gato de la vecina habia muerto, en 

efecto, de un hartazgo. 
Descendemos á todas estas puerilidades. porque corno tenemos 

que lidiar con bombres poco pensadores (1), es preciso atacar con 

armas sencillas, y sacadas de la naturaleza de las cosas en cuestion : 

cosas de todos conocidas, aunque por pocos examinadas. 

Si. pues, el niño disrurre y discute discurriendo con el niño. 

mientras que con el hombre no bace sino escucbar temblando, o 

responder temiendo. sea un niño el que le despierta el deseo de 

aprender . 

(1) Sabemos que bay en las grandes ciudades Ma~ Iros dignos de es le 

nombre ... Para eslOS no escribimos, _¡ .010 para los '1u~ andan por las 

aldeas. cuya mayor parte marcha ciega .. irrcncxiva . 
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Este deseo puede tener ademas otros estlmulos. Debe haber as
censos. premios, y condecoraciones; asl como queremos que ha)'a 
destituciones, castigos y degradaciones. 

Los ascensos serán de clase á clase: de individuo simple de una 
r.lase á repetidor ó cor)'ector de otra, á vice presidente Ó presidente 
de la misma, y aun á miembro honorario de la distinguida, sin 
perjuicio de continuar en aquella que logró esle honor, hasta aca
barla tan perfectamente cual conviene 

Una cantidad de dinero es indispensable para atender á los pre
mios, y el Maestro (1) contará con ella IJaro incluirla en el presupuesto 
de la retribucion que se proponga exigir de los padres de sus alum
nos por su trabajo. 

Dos cuartos dados á un niño en pago de una prueba del fruto de 
su aplicaríon, IJUeden muy bien entronizar en el alma inocente del 
prcllliadu la firme resolucion de trabajar sin descanso para poder 
disputar tantos cuautos premios esten propuestos á la clase á que 
pertenece ; pl'opuestos. si, .... han de saber los niños de antemano 
cuanto bau do \'aler sus tareas, dado que las pre enten arregladas al 
arle. 

A.í. pucden consistir los premios en dinero, en juguetes propor-
1'I0llados al gustO! á la edad de cada niño; en libros inslructi\'os; 
en cruces ó condecoraciones permanente~ , y tambien los ascensos 
entran NI clase dc premios. . 

Así, cada clase se distingue no solamente por su número, desde 
primera á sesta, por ejemplo, si tambien por el color de la cinta que 
lIel'cn los condecorados de la clase, blanca para los de la primera, 
'l:trde para los de la segunda, azul para los de la tercera, etc" etc. 

Las consecuencias de este sistema parecen todas muy "entajosas 
para los discípnlos, )' en efecto lo son; pero tambien enl'ueh'en una 
acusacion terrible contra los desaplicados, y tienen adcmas en con
lmua alarma á los fa,'orecidos : de lo que no puede menos de salir 
('on~lanl'ia y apego al estudio. siquiera por consenar lo adquirido 
ó por no <er menos que otros. 

¿ Qué le queda que harer á un Olño que se retIra á ('asa de u 

(1) Sr (lira qur el dinero pudiera desp ertar amhicioD el! el niño, y por 
consiguienle un vicio; es un error, r sobre todo aquella ambicion no dejara 
¡J,' ser laudabl~ l' rrnv~rhosa. si por una parle le sirve par" aspirar con 
Jnhelo a nu evo · prf'lllios, dánrlole de paso á conocer qu~ aquel dinero es 
rl precio dt' su trabaJo, y que trabajllnd'l es romo se gana. Es preciso dar 
d.-.de luego a cada cosa <u propio yalnr, y r l honroso orlgl'n 'lue la deoo 
traer il nuestras manos. 
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parlres sin prueba ninguna que ostentar en obsequio de su aplicadoll , 
al paso que acompaña á su amigo y vecino, bonrado con un empleo , 
y acaso con una cruz?, , , 

Llegó á adquirir aquellos honores, y aqul entran ya nue\'os rece
los , ¿ Perderá estas mue tras de su saber por ' negligencia calculada ? 
imposible; es incompatible ('on su amor propio, " Ni ¿ como se pre
sentaria ante sus padres degradado, ya que pudiera importarle poco 
la afrenta recibida ante todos sus condisclpulo ?". No bay que te
merlo, pero si basta tal punto pudiera ir en un discipulo el olvido de 
si mismo, tenga pre~ente el Maestro la gran diferencia que existe 
entre honrar y deshonrar: el acto primero será siempre fructuoso, 
aun cuando no le motive el mérito; el segundo pudiera ser funesto , 
aunque la justicia le ordenara . 

Por tanto siempre que el Maestro se vea en la necesidad de cas
tigar, bagaIo con juicio, y comience por aquellos castigos que no 
hablan fuera de la escuela; quizá basten estos para correjir lo que 
se pretende. 

Desde luego demos un discfpulo repetidor y condecorado tam
bien: la insignia de esta segunda bonra ya con él á toda~ partes , 
es una cinta puesta en tal prenda de su vestir; en ella cifró ya el 
niño su orgullo. En el repetidor no bay sino un nombre; pues desti
tuyasele de este empleo, cuando comete una falla grave, empleo 
que acaso yoh'erá á ganar á la leccion siguiente, antes que sus pa
óres lleguen á ser sabedores del pecado, 10 que no sucediera \'iéll
dole llegar sin la decoracion. 

Si no se esfuerza; si no da muestras de querer reconquistar ]0 per
dido; si, en fiD, recae en Duevas y graves faltas, antes de arrancarle 
aquella insignia, amoneslesele, pongansele de manifiesto las conse
cuencias; el disgusto que llevará á sus padres; el des mérito y la 
afrenta Que amenazan á su repulacion perdida entre los condiscíllU
los, como entre las gentes de fuera de la escucla, y ciertamente bas
tará esto para lograr lo Que de él se espera , y por su bien 51' 

óesea, 
A fuera de UDa ,'ez y para siempre esos castigos inventados por .los 

mercaderes de carne humana, ó por alguo salaz impoteDte. El 
cuerpo del niño no es quien debe pagar la ligereza. el extravio ó el 
embotamiento de uno de sus sentidos, la racultad e timativa . 'ace) 
crece ron sus i Dclinacioncs ravoritas; estudielas el Maestro, y sal!(a 
poniéndolas dique, por via de castigo, tantas cuantas ,'ccesla necesidad 
lo pida; y este medio, ageno de toda \ ioLencia, le ~erá mil veces mas 
doloroso al niño . mas Fen iblc y prol'l'ehoso , que el azote de la dis-
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ciplioa, ó el dolor consiguiente á Ufl golpe dado con un cuerpo es
lraño, no menos bárbaro ni menos repugnante que aquella. 

Perder la hora de recreo; el puesto que ocupa en la clase; el pa
seo; dos, tres ó diez notas ó puntos de los Que ya tiene ganados 
para cuando llegue el dia de los exúmenes, y distribucion de gran 
des premios, es para él un mundo. El ver distribuir empleos y ho
nores á sus compañeros es ya un castigo, ¿cuanto mayor si ha lugar 
á desposeerle de alguno de aquellos? .. 

El Maestro está en lugar de padre; si lo es , si sabe qué cualidades 
supone tan sagrado nombre, será sin duda buen Maestro, y verá no 
disclpulos en derredor suyo, sino hijos. 

Queremos decir con esto que ha de estar con los niños grave sin 
severidad; arable sin parecer débil; imparcial y justo para que 
aquellos contien en las recompensas ofrecidas al mérito con exclu
sion del favoritismo. No rechace nunca inocentes y pueriles exigen
cias; la condescendencia con los niños en ciertos casos es la puerta 
por donde suele entrar el cariño, y, con él, la ciega obediencia á 
cuanto se les manda . 

Hablar mucho de premios y de recompensas, pero nunca de cas
tigos, estos se han de aplicar y no anunciar; hagase respetar obrando , 
nunca por medio de palabras, gestos, ni amenazas, porque el temor 
que impone un samblante descompuesto es en los niños, como en 
los grandes, un principio de odio contra la brutal Indole del que 
amenaza, Y no alcanzan justicia, ni razon para disculpar tal des
templanza .... CORREJIR DELEITANDO: he ah! la máxima que 
se sigue y practica en las grandes escuelas de las naciones, los tea
tros: ¿ porque no descenderia esta máxima de la escuela de las 
costumbres, á la de las letras? .. 

Yo he seguido en materia de premios y castigos un sistema entera
mente lluevo, y he de publicarle, aunque la gravedad de algunos 
pedagogos pudiera muy bien acusarme de empirismo. 

Formo en la clase un como tribunal compuesto de cinco disclpu
los por lo menos, por supuesto de aquelloli mas aventajados, y de
clino en estos jueces la atribucion de castigar y de premiar, reser
vándome Volo en lodos los actos, no para oponerme á las resolu
ciones, sino para dar á entender si van Ó DO arregladas al caso . 

Ninguno de aquellos jueces sabe quien es el individuo propuesto 
para ser premiado, ó espuesto al castigo: es le es un secrelo que yo 
guardo hasla la senlencia pronunciada. Espongo si los cargos que re
sullan contra un acusado de haber infrigido tales ó tales reglas de la 
¡namática ; digo i la Infraedon es casual , ó continua y habitual , 1 
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bago tambien mérito de los buenos ó malos antecedentes del acu
sado, para que todo se tome en cuenta al aplicar la pena: y esta que 
parece acusacion lisical no es sino una leccion útil para todos los dis
clpulos, corno que tengo que citar errores, y esponer las leyes gra
maticales que por tales los denuncian. 

Acabada mi acu~acion, dice el disclpulo, presidente de dicho tribu
nal, ó uno de los otros jueces, apoyando el juicio en las leyes gra
maticales, propias del caso en litigio: El acusado debe ser desti
tuido de su empleo, si le tuviere, ó declarado inhábil para todos 
101 que en su clase hayan de proveerse, hasta pasados dos meses, 
por ejemplo. 

Si me parece que la sentencia es demasiado rigorosa, lo espongo : 
rundo los motivos de mi opinion , escudándome tras los saludables 
efectos de la clemencia, y siempre pidiendo en ravor del acusado, para 
que comprendan él y todos sus compañeros que es deber mio arear el 
pecado, sin dejar por esto de interesarme por el pecador. 

Sentencia e en lin, y entonces publico el nombre del castigado, 
que mas de una vez suele ser uno de los mismos jueces. 

Este mismo órden se sigue para los premios, con la sola direrencia 
que al tratar de estos, yo suelo dar á entender que el tribunal DO es 
generoso en dar, al paso que le trato de demasiado para castigar. 

De esta suerte evito la parcialidad y la sospecba de injusto: y paso, 
en sentir de los alumnos, por un verdadero amigo, por un padre suyo. 

La existencia de este tribunal, tuyo número de miembros puede 
ajustarse A las circunstancias, es de una utilidad admirable. Todos 
105 disclpulos quisieran ser jueces; es el empleo que mas Iisongea 
su ambicion, y por llegar á merecerle bacen esruerzos extraordina
rios. 

i OjalA que bien examinado el punto haya quien "ea en estos jue
gos (1) un rondo mas serio y mas rértil que el que aparentan en 
UtI simple relato! .. 

A mi me han traido ahorro de tiempo en la enseñanza; cariño de 
los discipulos, y mas de una alabanza de parte de los padres: bienes 
ciertamente que no son de descuidar. 

Debe tambien el Maestro alejar de su escuela uno de los vicios 
mas perjudiciales á la juventud. y cuya trascendrncia siempre rue 
ratal : hablamos aqui de la aCtlsacion Ó delacion. 

(1) Juegos: .. Como Que es co.a de .. ¡.'to ... " Y sin embargo muy nrl 
guslo de los hombre$, " o hay sino que aquí qurremos Que el merilo 'ea 
el ganancio o, l' en. otra parle suele ganar la , " 
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Es muy comuo en las escuelas ver acusarse recfprocamente los 
niños, y no lo es menos ver á los Maestros preslando oido á estas 
acusaciones, y castigar brutal é irreflelivamente al acusado. 

Tal proceder es muy propio para despertar todas las malas pasio
nes; el odio, la venganza, la mentira, todo se anima en el tierno 
coraza n de la juventud ... . y estas esquistas prendas le acompaña
ran cuando sea bombre!!! 

¿ Comprende el Maestro cuan grave es su responsabilidad en tal 
caso? .. Él es la sola causa de la perversidad de tal hombre; le biza 
inmoral y pérfido, en lugar de veraz y generoso; en fin le perdió, 
y perdió en él á. toda una familia honrada, que le habia dado su 
pan á trueque de una educacion falsa, mal entendida, y peor en
caminada. 

Al niño acusador se le ha de aplicar inmediatamente, y en presen
cia de todos sus condiscipulos, un castigo severo, aunque sea cierto el 
hecho que refiere la acusacioD. Para el acusado de ningun modo ha 
de haber castigo en tal caso; siendo cierto su pecado, ocasion tendrá 
el Maestro para hacer que le espie, sin que llegue á creer que es su 
acusador causa de la pena que sufre. 

Duraute la clase DO ba de baber premios ni castigos tampoco: a 
discipulo no se le ba de distraer de sus deberes, 1 solo al entrar en la 
hora señalada para el recreo, es cuando el Maestro publicará el 
juicio que formó de los trabajos de cada cual, cuyo juicio recibirá 
entonces su aplicacion sin inconveniente ninguno. 

Por último, los principios de una sana moral han de ir, en las escue
las, de par con los de la Gramática: contra los transgresores de aque-
1Ios ba de ser el Maestro inflexible, inexorable, haciendo comprender 
al niño la fealdad del crimen, y la deshonra que consigo lleva. Fácil 
es de comprender que queremos que á un niño desobediente, men
tiroso, rateruelo, chismoso, etc . , etc., se le casti gue doble por cual
quiera de estos defectos, que si se le notase desaplicado, ó desafecto 

al estudio. 
j Cuantos crímenes tiene que llorar la sociedad acusando la igno

rancia de los criminales! ... En efecto, cuando, contra las tanlas pa
siones inberentes á la bumana naturaleza , no siente el bombre en su 
pecho el arma del bonor, su "ida uo puede ser sinO una cadena de 
deslices mas ó menos graves. Hemos dicbo mal: la voz honor puede 
sonar bien al oido de un filósofo embaucador, pero nada significa 
para quien , estudiando el corazon humano , se resuelve a presentarle 
tal y tan miserable cual cs. El arma contra nuestras pa ione' 
puede llamar e miedo del r astigo , ó amor prop io por sostener UlI 
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nombre sin mancha. Y estas armas, tan útil una como otra, solo 
se recojen con la instruccion, con el pleno conocimiento tlel bien )' 
del mal, esto es, aprendiendo á distinguir las ventajas del primero, 
y á temer los Cunestos resultados del segundo. El niño es una planta: 
si pues el hombre sabe dirigir con arte una planta, Corzándola á 
ostentar cuantas formas)' bellezas imagina, curándola de la Cealdad ; 
de los vicios é imperfecciones que naturaleza diera, ¿ porqué ese 
mismo hombre no pondrá igual esmero hasta llegar con el niño al 
punto perCecto en que su direccion (razon) sea harto poderosa y 
robusta para resistir al grito de viciosas inclinaciones? 

En la máquina, por nueva que sea, todos los resortes tienen vida, 
y la dificultad está en saber herir á tiempo aquellos cuyo temple y 
vibracion del alma pura que los alimenta, van derechos al Condo de 
un corazon abierto á la sensibilidad, por cuya puerta solo debe pa
sar la ciencia y esperiencia de un prudente director. 

Maestros! •.. Ese es vuestro principal deber, y para eso os pagan 
los padres de Camilia. Sois indignos de tal ministerio, indignos de la 
confianza pública, y responsables ante Dios y los hombres, si crais 
descargada yuestra conciencia con solo ver que el disclpulo calla 
ante vosotros, y obedece ,'uestras órdenes de rutina que os hacen 
parecer á los TITEItSROS. 

FI:-1. 
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