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BARTOLOME MANRIQUE, 

GOBERNADOR, JEFE SUPERIOR POLÍTICO 

DE LA PROVINCIA DE CARACAS. 

H.Aoo SABER: que el Sr. Juan Vicente González se ha presen

tado ante mí reclamando el derecho esclusivo para reimprimir i 

vender una obra de su propiedad, cuyo título ha depositado i es 

como sigue; "ColiPENDIO DE GRAYATICA CASTELLANA, SEGUN 

SALVA 1 OTROS AUTORES"; i que habien4o prestado el juramento 

requerido, lo pongo por la presente en posesion del privilejio que 

concede la leí de 19 de abril de 1839, sobre propiedad de las pro

ducciones literarias, teniendo derecho esclusivo de imprimirla, 

pudiendo él solo publicar, vender i distribuir dicha obra, así co

rrejida i aumentada, por el tiempo de su vida; i en el caso de 

dejar viuda 6 hijos, tendrán aquella ó estos, segun las leyes que 

arreglan las herencias, el mismo privilejio durante catorce años 

despnes de la muerte del agraciado. . 

D"1do i firmado ele mi mano, sellado i refrendado por el Secre

tario de este Gobierno, en Carácas, a veintiocho de abril de mil 

ochocientos cuarenta i uno. 

Bartolomé l'tlanrique. 

El Secretario, Francisco J. Pérez. 
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ADVERTENCIA DE LA CUARTA EDICION. 

Desde que seis años ha, publiqué la tercera edicion de este 

CoMPEN:IVO, he trabajado con tal perse\"erancia en su mejora, que 
espero hallará en él la juventud e tndio~a, no leve Yariantes o 
correccione de c.~tilo, sino alteraciones fundamental~, nuevas Te
glas, en que las prácticas de la lengua se esplican con mas sé'nci
llez i de un modo mas completo, Durante este e.~pacio, largo para 
quien diariamente se ejen:ita en la enseñanza, he podido observar 

lo que tenían de triYiales o e térile algunas doctrinas, qué mate
rias poclian alcanzar la perfeccion, i obre todo, cuáles e,plicacio

nes se adaptan mas a la incipiente capacidad de los almnnos. Ya 
desde el principio me babia separado algo del sistema de Don 
Vicente Salvá, apro,•ecbanclo bajo otro diferente la riqueza de sus 
importantes ob. e1-vaciones: en la última edicion rehice aquella 

pmte en que le babia eo-nido con rna confianza; i preparaba, al 

dar a luz una nueva, carnuiamcnto sustanciale en toda la. obra, 

cuando la apariciou de la GRAMÁTicA del Sr . ..lndres Bello, célebre 

humanista venezolano, vino a darme los medios de l1acer este 

Co?.rPENDIO mas exacto i mas digno de la jm~entnd a que está con

sagrado. 
El r. Andres Bello que habia publicado desde 1835 la Ortolo

jía i ProwJirr; completa con su Etimolojía i intáxis dadas a luz 

en 1847 un curso de Gramática que exedc en mucho a la que po

see la Península i que nada tiene que envidiar a las de otras na

ciones. Sin peder. e en las ab tracciones ideolójicas, señala el va
lor preci o ele las inflexiones i combinaciones de las palabras, i sin 
entrar en caprichosas nomenclaturas, fija los preceptos a que se 
conforma el buen uso, definiendo de paso i clasificando con admi
rable propiedad. Lo que a causa de lo nuevo, debe llamar la aten
cion en la terminolojía, son los nombres que ha dado a los tiem
pos de la conjugacion castellana, novedad que no ha consignado 

en su Gramática, sino despues de haber e puesto los fundamentos 

en un optísculo sobre el VERBO, impreso en 1845, esfuerzo de aná
lisis i filosotla, i fruto de un trabajo que él mismo confiesa data 
Lle de sn jnrentud. Con todo esto i a pesar de su sencillez, de ha-
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ADVERTENCIA DE LA CUARTA EDICION. 

llarse en buenas gramáticas de la lengua inglesa(*) i de no ser mas 
que la espresion clara del significado íntimo de los tiempos, babria 
dudado adoptar la nueva nomenclatw·a, temeroso ele ponerme en 
eontradiccion con los gramáticos de la Península i de introducir en 
estos estudios la eoufusion, si razones de mayor peso no me hu
biesen obligado a ello. Pasó el tiempo de usar la nomenclatara la
tina que adop_tó la Real Academia E pañola, a imitacion de toda 
la Europa que fundió sus gramáticas en las formas de aquella len
gna. :Miéntras las sociedades literarias que cuidan del idioma, han 
auoptado si temas peculiares a cada uno, aquel Cuerpo ha renun
ciado a su derechos, contentándose con celar débilmente los fue
ros de la ortografía, por manera que desue 1796 no corrije su gra
mática ila deja reimprimir por codiciosos especuladores que la al
teran sin tino i sin otro propósito que la ganancia. 1 en tal descré
dito ha caído cpte al escoj01· la direccion de Estudios Espaf:iola un 
testo para la enseñanza, sin recordarla siquiera, contrajo su exá
men a las Je los cñores Don Vicente Salvá. i Don Pedro :MartL 
nez López. El fallo recayó en favor de la de López, acaso por lo 
filo:>ófico del método, casi igual al que sigue el Sr. Bello; i nues
tra nomenclatura de los tiempos, tomada de Salrá, ha vellido en 
conseeucncía a ser un sistema parti<:ular, que teniendo mucho de 
arbitrario, deja de empeñarnos a so~tenerla por el amor a la uni
formidad. La de López, que adolece del mi~mo defecto, tampoco 
debe preferirse, porque goce hoi del privilcjio de la enseñanza; ya 
que lli aquel deseo nos obliga a tener siempre Yueltos los ojos a 
España, para segnir sus lcccione•, acaso nlgnna ,·ez caprichosas, i 
principalmente cuando existe otra que a la verdad i sencillez reu
ne las yentajas ele ser mas filosófica i mas clal'll. Léjos de pensar 
que solo tendrán mérito lo escritore · tra~atlánticos, yo espero, al 
tijar bajo la autoridad de uuc tro primer literato una nomenclatura 
importante, ,·erla adoptada por los misruos que se disputan en la 
Península !"1 campo de la enseñanza. 

1 pncs es la oca ion, diré de pa o mi sentir sobre la encarniza
da polémica que llena la mitad de la Gramática de López contra 
la persona i escritos de Salvii, polémica acre, que recuerda las de 
Escalíjero i Scioppio. Las letras no son lill campo abierto a la ani
mosidad de rivales, i las cuestiones ganan en interes tratadas con 
urbanidad i cultura. Ni es para entregarse a la juventud una dia
triba cruel, en que se dan lecciones, no con sencillez i candor, sino 

( •) V éanse la~ de Webster i Picrce, i la mui apreciable del Reverendo 
Brndford Frazze. 

• 
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ADYEll'l'EXCIA DE LA CUAR'H EDIOION. 

en tono de sátim, como en amargo desqtúte i provocando al me

nosprecio del adversario. Sin su exaltacion tendría mas aprecio i 

lectores Don Pedro Martínez Lópcz, cuyos buenos principios·gra

maticales i claro talento son incontestables. I aun doblando es

fuerzos, logmria m·entajar a la Gramática de Don Vicente Salvá, 

no oscurecer su !hérito, ya que fué la primera a despertar el amor 

a c. os e tudios en la Península i en América, i porque, como dice 

mui bien el sabio i modesto Andres Bello, "ella es el depósito mas 

copioso de los modos de decir castellanos ; un libro, que ninguno 

ele los que aspiren a hablar i escribir correctamente nuestl'a len

gua, deben dispensarse ele leer i consultar a menudo." 

Sobre la. Ortografía continúo atenniéndome, como es debido, a. 
la de la Real Academia Española, con las reformas que le ha he-· 

cho en su PnoN1TAnro, publicado en 1845, conforme con los bue

nos principios que estampó el Sr. Bello en su Ortolojía. 

Tic añadido un tratado sobre la Prosodia, que no se hallará en 

Sahá, ni en 1\Iartínez López, i que comprende cuanto hai averi

guado sobre la cantidad de las palabras i lo mas impo1tante que 

ha escrito sobre la Mótricn el ilustre autor de la SrLvA A LA ZONA 

TómunA : es la cau~a de haberse aumcntatlo esta edicion en algunas 

pájinas. Consermré sinembargo el mismo título con que publiqué 

por primera vez este CoMPE,-nro, a í porque con él obtuve el pri

vilejio, como porque siendo e ta edicion el resultado del estudio 

progresivo ¡Jel idioma., quiero que quede en el nombre al méuos, un 

recuerdo del ptmto de que pmtí. I como no babia querido impri

mirlo ba~ta ponerlo a prueba, durante un año, en la enseñanza, 
pnedo a. egurar a los maestros i padres de familia, que si los jóve
nes reportarán ahom mayor provecho, lo alcanzarán tambien en 

ménos tiempo i con ménos c~fuerzos i fatigas. 

Cnrúca, Febrero 10 de 1849. 

J, V. G, 

' 
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ADVERTENCIA A LA SEPTIMA.EDICION . 

.Ninguna alteracion sustancial; lo único que nos hemos pro
puesto en esta eclicion es perfeccionar las anteriores, simplificar 
las regla , dar mas claridad a los principios, mas precision al 
estilo. Tenemos a la yjsta la segunda cdicion de la Gramática 
del ilustrado Bello ; pero solo hemos tomado ele la novedades 
que trae alguna que otra pincelada que sirva á los fines dichos; 
nada que obligue á los alumnos á olYidar antigua definiciones i 
sistemas para aprender otros nuevos. Solo en los ejemplos, que no 
hemos temido aumentar considerablemente, encontrarán alguna 
variacion útil, que esperamos nos agradezcan los buenos maestros 
i los discípulos. 

Podemos asegurar que este Compendio está hoi ba ado sobre 
los progre os que hacen las letras en la Gramática i la Filolojía. 

Juan Vicente González. 

Carácas,junio 10 de 1855. 
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ELEMENTOS 
DE 

GRAMATICA CASTELLANA. 

INTRODUCC ION. · 

P. Qué es gramática castellana 1 
R. El conjunto de reglas que deben ser observadas para hablar i 

escribir correctamente la lengua castellana. 
~Para hablar i escribir no valemos de palabras. 
Las palabras se componen de letras. 
Hai dos especies de letras, vocales i consonantes. 
Las vocales son a, e, i, o, 1t. Se llaman así porque forman una 

voz, un sonido, sin el socorro de otra letra. 
Las consonantes son b, e, eh, d, f, g, h, j, l, ll, m, n, ñ, p, q, 

1·, rr, s, t, t•, x, y, z. Se nombran am, porque no pueden espre
sar un ouido, sin el socorro de las vocales. 

Los miembros de cada palabra se llaman sílabas. 
Cuando la sílaba consta de dos vocales que se pronuncian de 

golpe, hai diptongo. 
La palabra se llama monosílaba si consta de una sílaba, di

sílaba si de dos ; trisílaba si de tres ; polisílaba si de muchas. 
La palabra en que el acento cae sobre la última vocal, se 

llama aguda, jabalí; aquella en que cae sobre la penúltima 
sílaba, llana o grave, márgen; i aquella en que sobre la ante
penúltima sílaba esdrújula, Zágrima.JBr 

P. En cuántas partes se divide la gramática 1 
R. En cuatro: analogía o etimología, sintáxis, Oliografia i prosodia. 
P. Qué llama U. analogía 1 
R. Por analogía entiendo la que nos enseña el conocimiento de 

cada una de las palabras que son partes de la oracion, con to
dos sus accidentes i propiedades. 

P. Qué es s:intáxis 1 
R. La que nos enseña el concierto, la dependencia i colocacion de 

las palabras en las oraciones con que explicamos nnesb·os pen
samientos. 

P. Qué es ortografia ~ 
R. La que nos enseña el número i uso de las letras, i la puntna

cion do las oraciones i períodos. 
P. Qué es prosodia? 
R. La que nos enseña la verdadera pronunciaoion de las sílaba._, 

como agudas o graves; la matel'ia d 1 metro o rima; i ~"<ns 
combinaciones mas usuales entre los poetas. 
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ANALOGIA. 

P. Dijo U. que la analogía trata de las partes de la oracion : ¿qué 
entiende U. por partes de la oracion? 

R. Aquellas en que se eh ifican las palabras do que nos valemos 
para declarar nuestros pen"amíento' . 

P. Cuántas son e tas partes de la oracion? 
R. Siete: sustantivo, adjetivo (que se comprenden bajo la idea 

general de nombre, porque nombran la personas i cosas, o las 

cualidades que representan ), verbo, adverbio, preposicion, con

jnncion e interjeccion. 
P. Qué accidentes son comunes a las tres primeras~ 
R. El mimero: al sustantivo indeclinable pertenecen.ademas los 

géneros: al sustanth·o declinable o pronombre, la decli.nacion i 
los caso' ; i al yerbo, la conjugacion, los modos, los tiempos, 

las ,·oces i las personas. 
P . Qué es número ? 
R. úmero es, así en el sustantiYo i adjetÍ\·o como en el verbo, 

la circunstancia de significar la co as i sus calü1'l.des, o las ac

cione~, refiriéndose a un solo objeto o a muchos. Los números 
son dos: singular i plural. 

P. Qué es número sillgular? 
R. El que se refiere a un solo objeto, v. g. hombre, libro. 

P. I qué es número plural? 
R El que se refiere a muchos objetos, v. g. hombres, libros. 
:P. Qué es género~ 
R El sexo del animal representado por el nombre, segun que es 

macho o hembra, o segun que se le considera por de este o del 

otro sexo. 
P . 'uántos on los géneros? 
n. Lo;; géneros son dos: masculino j fcmcJÚUO. 
l'. Qué e:> gé·nero masculino 1 
R El que conúenc a todo hombre o animal macho, o a otros se

res que el uso ha agregado por sus terminaciones. 
P. Qué es género femenino? 
R El que conYiene a mnjer o animal hembra, o a otroR séres que 

el uso ha agregado por ms terminacione~. 
P . Hai género neutro en castellano~ 
R Atendiendo a la couconlancia del snstanti,·o con el adjetivo, 

no hai mas que llos géneros: masculino i femenino; pero aten

ditmdo a la repr~ entacion o reproduccion de ideas precedentes 

por medio de los demo trati,·os, hai tambicn género neutro. 

P. Qué son nombres epiceno. ? 
R. Los sustanti,·os que denotando séres viYieutcs, se junt.'\n siem

pre con una misma terminacion del adjetiYo, que puede ser mas-
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ctlliua, aunque el sustanti1·o R' apliY.ue accitleutalmente a hem
bra; i femenina, aunque con el sustantil·o e ~csigne varon o 
macho. Así, aun hablando de un hombre, decnnos que es u1ut 

persona discreta, i aunque hablemos de m1~er, dirémos que es 
el dtteño de la casa. Así tambien liebre i paloma se usan como 
femeninos, aun cuando se hable del macho ; i buit1'e, milano, 
como masculinos, sin embargo de que con estos sustantivos se 
designe la hembra ( * ). 

P. Qué' son nombres comunes? 
R. Los sustantivos d~ persona que varían de género, segiDl el sexo 

a que se aplican, sin variar de terminaciou, v. g. e? má1·tir, la 
márti1', el testigo, la testtgo, el VÍI'gtn, la vü·gen, el pareja, la 
panja, el espía, la espia, un jóven virtuoso, una jóven virtuosa. 

P. I qué llama U. nombres ambiguos? 
R. Los sustanth·os de co. a que pueden usai"lle indistintamente en 

cualquier género, v. g. análisis, arte, órdtn, puente, mar, 1/W

dales, puches, v.g. el mar i la ma1·. Los nombres que no muden 
de género, se llaman unigéne1'es, como ¡·ei, mujet i todos los 
epicenos. 

P. Qué llamamos declinacion? 
R. La variedad de terminaciones que en las lenguas antiguas tie

nen el sustantivo, el adjetivo i el verbo para denotar sus dife
rentes relaciones. 

NOTA : Los sustantivos i adjetivos no tienen por tanto en castella
no declinacion, i se procura expresar los casos que esta produ
ce en las lengua latina i griega, por medio de preposiciones. 

P . Cuántos son estos casos seg¡m los hemos tomado de la lengua 
latina 1 

R. Seis: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo i habla
ti,·o. 

P . Qué denota el nominativo~ 
R. La persona o cosa que es el móvil de nna oracion, i se llama 

caso recto. 
P. I el genitivo 1 
R. La persona o cosa de quien es, o de que es aquello de que se 

habla, i se llama gtnitivo de posesion. 
P. I el dativo ? 
R. Denota daño o provecho, o el fin para que se hace algiDla cosa, 

i se llama dativo de adquisicion, i tambien complementario da
tivo con los pronombres personaJe . 

P . I el acusativo? 
R. Scñ!dl el término de la accion del verbo, i otras relaciones de 

lugar, tiempo o plazo: llámasc tambien caso objetivo, i si lapa
labra que se declina es un pronombre, complemenla¡·io acúsativo. 

P. I el vocatiYo? 
R. Denota la persona o cosa con quien hablamos. 
P. I el ablativo ? 

('*)- El sustantivo epiceno seguido de la. palabra macho o he11tbra, plts:t 
realmente a la clase de ambiguo ; i llllÍ se dirú, la ranu 1/utelw es mas cor
pulenta, o corpulento que la hembra. 
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R. Denota causa, modo, instrumento, separacion, &c. 
NOTA : La declinacion por casos es e elusiva de los pronombres 

yo, tú, él, i del sustantivo derivado ello. . 
El ablativo i todos los casos que estén precedidos de preposi

cion, son llamados casos terminales. Al hablm· de los pronom
bres, únicas palabras que se declinan en castellano, hablarbnos 
de la pmpiedad e fndole de nuestra declinacion. El genitivo, da-

• tivo i ablativo con una preposicion que exprese .tu relacion, i el 
acusativo con preposicion o sin ella, toman el nombre general de 
complemento. Cuando examinemos el verbo, tratarémos de la 
conj ugacion, los modos, el: c. · 

Del sustantivo, de sus propiedades i Accidentes. 

P . El nombre se divide en su tantivo i adjetivo.- Qué es sustantivo~ 
R. AqnelJa parte de la; oracion que significa un ente, v. g. Pedro ; 

o una calidad en ob tracto, como avm·icia. 
P. De cuantas maneras e ~ 
R. De dos : propio i apelativo o comun, que tambien se dice ge

neral o genérico. 
P. Qué es nombre propio~ 
R. El que significa una sola persona o cosa, v.g. Adan, Roma, 

Orinoco : o que siendo aplicable a muchas, no significa una par
ticular semejanza entre ellas, en vi1tud de la cual se les dé ese 
nombre, como Luis, Fermirw,. Todo nombre propio es sustantivo. 

P . Qué e nombre comun o apelativo~ 
R. El que conviene a muchas personas o cosas, significando que 

hai en ellas una semejanza peculiar, en virtud de la cual se las 
llama así, v. g. flor, ciudad, rio. Los nombres generales pueden 
ser sustantivos o adjetivos. Todo nombre adjetivo es genérico. 

NoTA: Los sustantivos generales o apelativos denotan clases que 
se incluyen unas en otras : así, pastor se incluye en hombre, 
hombre en animal, animal en cuerpo, cuerpo en cosa o ente ; 
nombres (estos dos últimos) que incluyen en su significado 
cuanto eri te i cuanto podemos concebir. Las clases incluyen
tes se llaman géneros respecto de las clases incluidas, i las cla
ses incluidas se llaman especies con respecto a las incluyentes : 
así, hombre es un género que comprende las especies pastor, la
brador, ciudadano i muchísimas otras; ipastor, labmdor, ciuda
dano, son especies de hombre. 

P . .A. cuál de estas dos clases pertenece el nombre colectivo 9 
R. .Al comun o apelatiYo. 
P . Qué es su tantivo colectivo i de cuántas clases puede ser~ 
R. El sustauth·o colectii'O es aquel que en el singular presenta la 

idea de muchas personas o co. as; i puede ser general o partitivo, 
llamándose colectivo general el que señala la totalidad de las 
pet·sonas o cosa de que se habla, o bien, un número determi
nado de estas mismas cosas o persona, , v. g. ejército, cabildo, 
congreso, la mitad de los árboles, la totalidad de los venezolanos ; 
i partitivo, el que expresa de un modo vago e indeterminado 
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UD¡l patte de las cosa o personas de que se habla, o el que sig
nifica mcrruncutc agregac~on, como 11¿uched1tmbre, infinidad, 
pueblo, o a lo mas agregacwn de homLres como gente. 

P. Qué son Rnstanti,·o abstractos? 
R. Los que cxpre an, no objetos reales i verdadero , sino las cua

lidades que atribuimos a lo:s entes, suponiéndolas separadas o 
independientes de eUos, Y. o·. ve¡·Jo,·, redondez, temor, virtud. 

P. I cuáles Uama U. concreto~? 
R. Los qu • Rign.ilican solo objetos verdaueros o reales, o que po

darnos repre entarnos como tales, aunque sean fabulosos e ima
ginarios, v. g. puerto, esfinge. 

Número. 

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

unas para formar el plnral, v. g. alma, alma.s; fuente, fuentes; 
libro, lib1"0s. Pero la i final no acentuada, precedida de vocal 
acentuada, se convierte e¡¡ yes, v.g. ai, ayes ; lei, leyes ; convoi, 
convoyes ( * ). Estai, hace el plural estais. 

2.0 Al ingular que termina en vocal acentuada, se le añade 
la sílaba es, v. g. baj4, bajáes; tahalí, tahalíes ; un si, 1tn no, los 
síes i los noes; una letra te, dos tees; una o, una u, dos oes, dos 
ues; mamá papá ipié, hacen mamás, papás, piés: tambien se 
exceptúan bisturí, zaquizaml, que tienen los plurales bisturís, 
zaquizamls; maravedí que tiene tres plurales, maravedís (el 
mas usado), rnaraved!es i maravedises : alelí, 1·ubí, de los que 
hacen los poetas los plurales alelís, rubís; lo terminados en 
é, ó, tí ( aguda ), de mas de una sílaba, que suelen añadir olo 
s como corsé corsés; fricandó fricandós; tisú, tisús. Pero ex
cepto en mamá, papá i pié, es siempre admisible el plural re
gular que se forma añadiendo es. 

3.0 Al nombre que acaba en con onante, se le añade la sílaba 
es, v. g. abad, abades; raiz, raíces. (La mutuacion de z en e es 
de me~·a oTtografia.) Frac haccfraques, atendiendo al sonido. 

NoTA.-Estas reglas son comunes a los adjetivo, bueno, os; fe-
liz, es. • 

P. Qué nombres se exceptúan de los acabados en consonante~ 
R. 1.a :Lord que hace lores; val ( anticuado ) valles; régimen de 

que hizo Salvá 1·egímenes, aunque los esdrújulos como este 
nombre i déficit, carecen generalmente de plural. 

2." llacen el plural 't:01uo el ingnlar los ustantivos com
puestos <le \Crbo i subtantiyo plural íntegro!', como el cortaplú
ma lo cortaplúmas ; i los en s, :r i apellidos en z, que no lle
van acentuada la última ' 'ocal, v.g. la crisis, las crisis; elfé
ui.r, los fénix ; González !os González. 

P. Tienen todos los sustantivo mímcro ~<ingular i plural1 
R. Carcc·cn de mlmcro plum] los ~ustantiYos propios de personRs, 

\ )_ E~to l'l"O\ iene uc que la i vocal u o ~tccutu:tdi.l flllitrc dos vocales, 
_(' conn~lte <'n .u cou on!tnte. 
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de partes Jd mundo, de repúblicas, reino~, provincias, mare· 
í rios, por ejemplo, Jorge, Isabel, Venezuela, Guaire. Entre 
los apelativos carecen ordinariamente de plmal los d~ ciencias, 
artes i profesiones, como jurisprudencia, carpinte1·ía ; los co
lectivos partitivos, como plebe, infinidad. Los nombres de vir
tudes, vicios i pasione especiales, como magnanirnidfJd, cólera, 
ltorror, í los de las edades de la vida, como juventud, mocedad, 
vejez. Añádase el adjetivo numeral uno. 

NOTA 1."-Cuando se dice imprudencias, vanidades, horrores, mo
cedades, es por variar e tos nombres de significacion, cqllixa
liendo imprudencias a actos de imprudencia; vanidades a cosas 
de que se alimenta i en que se complace la vanidad; horrotes a 
objetos de horror ; mocedades del Cid a los !techos del Cid cuan
do mozo. 

NOTA 2.a-Los apela~ivos de co~as materiales o significan cosas 
que no pueden dividirse sin dejar de ser lo que son, como ár
bol, ventana, o significan cosas que pueden dividirse i subdi,-i
dll·se hasta el infinito, conservando siempre su naturaleza i su 
nombre. Los de la primera elase• tienen ca í siempre plural: 
los de la segunda no lo tienen sino para denotar las varias es
pecies, calidades i procedencias, i así se dice, Espa11a produce 
exelentes vinos j en I nglaten·a se fabrican buenos paños, el: c. Fa
rna, poderío, reposo, silencio, vista, carecen igualmente ele nú
mero plural. 

P. I no hai nombres que carezcan del número singular? 
R. Sí, como m-ras, esponsales, nupcias, viveres, &c. j los numerales 

cardinales despues de uno; los adjetivos ámbos, sendos í léjos, 
lejas, i muchos nombre que ofrecen claramente la idea de mu
chedumbre, como añicos, lares, penates, o que significan obje
tos que se componen de partes doble , como despaviladeras, 
tenazas,Ja1tces (originalmente quijadas). 

Tambien hai nombre que tienen distinto significado, segun 
que e,tán en singnlar o plural, v. g. esposas, pnru:las, zelos, cf:c. 

NoTA.-Por aludir a dos rcgione que tienen una nli ma clenomi
nacion, se dice, las Américas, las Españas, las dos Sicilias, cf:c. 

De los géneros. 

P. Cómo conocerémos el género? 
R. El género se conocerá por la significaeion en todos los sustan

tivos propios i en los apelativos de objetos animados ; i por la 
tenninacion, en los apelatiYos de objetos o cosas inanimadas, 
segun las reglas siguientes : 

EN RAZO~ DE LA SIGNIFICACION. 

Primera. 

Son mase inos todos los sustantivos propios i apelativos de 
bombrr, i los que dcJiotan SUH ocupal)ÍllUCs, UC,tÍUOS Í oficios j 
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los patronimicos; los de órden religiosa ; los de animal ma
cho ; i todos los que significan imperio, lu~ar, país, ríos, puer
tos mares, meses i vientos, como Juan, amtgo, Senador, .Aguer
rev'erc, á:c, i toda palabra o expresion que se sÍl'\'e de nombre 
a sí misma; por ejemplo : EN ESTA FR,\SE, la natumleza ha 
i?~fundido en todos los corazones el amor a la patria j natura
leza ESTÁ EMPLEADO COMO SUGETO, i patria VIE!\'E PRECEDIDO 
DE LA PREPOSICION á, 

Segunda. 

Son femeninos los propios i apelativcs de las muJeres, i los 
que denotan sus dignidadc~, ocur acionC's i oficios; v. g. Isabel, 
niña, princesa, costurera ; los do animal hembra, como leona ; 
los nombres de las letras de cnalquier alfabeto, i los que signi
fican ciudad, villa, aldea, como Sc,vi/lc¿; pC)'O si estos tienen 
terminacion masculina, se pueden usar con uno u otro genero, 
v. g. Toledo. 

EN RAZON DE LA TERMIN.A.CION. 

Regla única. 

Son femeninos los sustantivos acabados en a, no aguda, i en 
d; i masculino. los que tc11ninan de cualquier otro modo. Por 
esta misma regla son masculinos los nombres que olo tienen 
plural, como los zelos; pero si acaban en as son femeninos, v.g. 
-angarilla~. Estas reglas tienen numerosas excepciones, que solo 
puede enseñar el uso ; así es que aguachirle, base, barbarie, calle, 
carne, &c. i los de figuras gramaticale o retóricas, como apó
cope, &c. son femeninos, i lo mismo diócesi, nteb·ópoli, perifrasi, 
&:c. Son tambien femerúnos cárcel, decretal, &c. cargazon, opi
nion, efe. mano i nao; flor, segur, i otros ; lis mies, i algunos 
mas ; cicatriz coz, i otros varios; i tambien tl'ib~¿. Algunos nom
bres acabados en a no aguda tomados del latin, i en d son mas
culinos; en a, v. g. a(Ü'ma, rnapa; en d, v. g. almud, atahud, i 
otros mas. 

P. Hai sustantivos que varíen su género, segun su significacion t 
R, Hai muchos sustantivos con esta particularidau : frente, v. g. 

es femenino, ménos cuando ignifica la fachada. Canal es 
masculino, significando un conducto de agua, o el medio por 
donde se indaga alguna cosa, i femenino en las demas acepcio
nes. Fantasma es masculino, mónos cuando significa el espan
tajo, &c. &e. 

P. l hai sustantivos que tengan tcrminacion femenina~ 
R. Sí señor, los sustantivos de séres vivientes se usan de ordinario 

con terminacion femenina. Yéanse ejemplos de las inflexiones 
mas usuales: ciudadano, ciudadana,· marques, marquesa; ba
ron, baronesa; abad, abadesa; poeta, poetisa; profeta, profeti
sa; actor, actriz ,· czm·, czarina, ,· ,·ei, reina; gallo, gallifU!-. 

P. 1 cuáles carecen ele dicha tenninacion 1 
R. Los en a, como )JCJ'!Ja; los en e, que son alljctivos sustantiva-

2 
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R. Un aumentativO que denota la calidad en mui alto grado, v.g. 
mui útil, utilísimo, el mas útil de todos. 

P. De cuántos modos puede ser el comparativo @ 

R. De dos: ele superio1'idad i de infer·ioridad: el compru·ativo de 
superioridad se forma antepmüendo al po,itivo el adverbio ma$1 

i posponiéndole la ·oujnncion qtte, v. g. mas útil que Pedro; i 
el de inferioridad con el adverbio ménos i despues que, v. g. 
ménos útil que Diego. 

P. I el superlativo de cuántas maneras es~ 
R. Absoluto i relativo o partitivo; el relativo o partitivo que de

nota el grado mas alto de la cualidad respectiva, dentro de la 
clase que se designa, se forma con el adverbio mas, precedido 
del artículo definido, un complemento regido de la preposición 
de i el nombre de la dase, v. g. la~ palmas son los mas elegan
tes de los árboles; o concertando con el nombre de la clase, 
v. g. L6ndres es la mas populosa ciudad de Europa : el abso
luto se expresa, anteponiendo al positivo el adverbio mui o pos
poniéndole la terminacion ísimo, como m~ti útil, utilisinio. 

Noul.a-Ademas de estos medios de expresar los diferentes gra
dos de las cualidades, rocun-e la lengua a varios otros que en
cierran el mismo sentido, pero que construyéndose de diverso 
modo, no constituyen comparati\"Os ni superlativos. Al compa
rativo de inferioridad, ménos instruido que, equivale, no tan 
instruido C01tW; i rm extremo o sobremanera magnífico, a muí 
magnifico : magnifico sobre todos es lo mismo que el sup~rlativo 
partitivo, el mas magnífico de todos. I podemos tambien, por 
medio del comparativo, indicar el grado supTemo, como en 
mas adelantado que otro alguno de la clase, que es lo mismo 
que el mas adelantado de la clase. 

z.a.__Con los superlativos absolutos no se expresa el grado mas 
alto de la cualidad, sino con el relativo; así es que puede de
cirse César fué un 01'ad01· elocurmtísimo ; pero aun era mas elo
cuente Marco Tulio. 

P. I todos los positivos forman el superlativo en ísimo de un mismo 
modo? 

R. No, señor: 1.0 los acabados en el diptongo io, lo convierten 
en ísimo, como ámplio, amplísimo ; limpio, limpísimo. Frio, 
pío i otros, conservan las dos ii, por no formar diptongo las 
vocales en que terminan. 

NoTA: Muchos nombres acabados en io i en ío, no toman la ter
minacion en ísimo, v. g. sombrío, tardío, vacío ; lacio, temerario, 
vario, zafio. 

z.o Los acabados en ble mundan el ble en bilísimo, como a'TTU!-
bilirtimo, senrtibilisimo, volubilisimo, de amable, sensible, voluble, 
Doble, endeble,jeble, son regulares; doblísimo, &c. 
a.o Los que tienen en la pemi.ltilna el diptongo ie lo cambian 

eu e, como tierno, /et'nÍ imo; Jervirmte,Jcrventísimo; i los que 
tienen el diptongo ue lo com"iert~n en o, como fortísimo, boní
simo, defuerte i bueno. 

4.o Antiguo dice cmtiquisimo; benéfico, beneficentísimo ; bené-
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'UOlo, b!!JWVOlentísimo; foZ, jidelísi1,zo; magnífico, magnificen
tísimo; munl.fico, munificentísimo; sagrado, Mtratísimo; i sa
bio, sapientísimo ; de acre, célebre, íntegro, libre, mísero, salubre, 
salen acérriuw, ccleoéo·htw, inte,r¡f:rl'iilw, libérrimo, misirrimo, 
salubérrimo. 

NoTA: Los superlati\·os r guiares Ron easi todos latinos; i para 
alguno aujctivos l1ai dos formas superlativas, nna regular _de 
formacion castellana, i otra irregular que tomamos dellatm: 
amiguísimo i amicísimo; dificili'simo i dificílimo; asperísimo i 
aspérrimo ; pobrísimo i paupérrimo ; fertilísimo i ubérrimo; 
jrilsimo ifrigidiúmo; altísimo i supremo o .s-umo i los otro:> 
que llamamos anómalos. En los cinco primeros es poco usada 
la forma latina. 

P. Tenemos alguno positivos que formen comparativo i uperla
tivo de una 'i.uanera particulaT ~ 

R. Tenemos algunos comparati,·os i superlativos tomados del latin, 
i formatlos irregularmente, que llamamos por esto anómalos o 
irregulares, a aber : 

Positivo. 
Bueno. 
Malo. 
Grande. 
Pequeño. 

Compara.tivo. 
Mejor. 
Peor. 
Mayor. 
Menor. 

Superlativo. 
Optirno. 
Pésimo. 
Máximo. 
Mínimo. 

NoTA: Mejor, peor, mayor, menor, son verdaderos comparativos 
que se resuelven en mas grande que, ménos grande que, o mas 
]J!lqueño que, &:c.; i se construyen con la conjuncion compara
tlva que: no siempre es nwyor virtud la jene1·osidad que la jus
tici-a. Pero no deben considerarse como comparativos a supe
rior e inferior, que salen de alto i bajo, por no construirse con 
que, v. g. superior e inferior a, i no que : por la misma razon no 
son comparativos exterior, interior, ulterior, citerior. Pero si 
son superlativos supremo, in.firno, que salen de alto i bajo, i 
tambien intimo. 

P. Todos los positivos admiten estos diferentes grados? 
R. 1.0 No admiten dichos grados aquellos cuyo significado les im

posibilita de admitir Iringuna e peciedc aumento o diminucion, 
tales como los gentilicio , los numerales, i eterno, fundame?dal, 
omnipotente, inmenso, inmortal, celeste, i celestial, terrestre, sub
lunar, nefando, triangular, &:c., nombres que no admiten mas 
Iri ménos. 

2.o Tampoco admiten el superlativo en isimo (pero si el que 
se expresa con mui ), los adjetivos que por su estructura, segun 
los hábitos de la lengua, no se prestan a esta inficxion, como 
casi todos los esdrújulos en eo, imo, ico,jero, gero, vomo, v. g. 
mommtáneo, legítimo, satírico, mortífero, armígero, ignívomo ; 
los en i como vcrdegai, turquí; lo~ en il que sP aplican a 
sexos, cuades i conuiciones, llal·onil, señoril, pastoril, i varios 
otros como repentino, súoito, ejhne-to, lúgubre, á::c. 

NoTA: E.~ cuando llevan régimen que los comparativos i superla
tivos se llaman grados de compatacion. 
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De los nombres primitivos 1 derivados. 

P. En qué se divide el nombre en razon ele u especie? 
R. En primitivo i derivodo: primitivo es el que no nace ele otra 

palabra de nuestra lengua, como hombre: i derivado el que 
nace de un primitivo, v. g. hlliiWno. 

P. A cuántas cla es pued n reducirse los derivados 1 
R. A aurnrntativos, diminutivos, grntilicios o nacionales i patro

nímicos. 
P. Qué es nombre aumentati,-o ? 
R. El que amnenta la significacion del primitivo : las tcnninacio

nes aumentati,·as mas frecuentes son ou, ona; azo, aza; ote, 
ota; üimo, ísirna; i juntándo~c Jos terminaciones para dar 
mas fuerza a la idea, onazo, onaza; v. g. hombro,z, lwmbrazo, 
hombrote: picaronazo. De los en isimo se ha hablado en el su
perlativo. 

En la formacion del aumentativo, los diptongos ié, 1¿é, acen
tuados sobre la é, pagan a las vocales simples e, o, perdiendo el 
acento, como pierna, pernaza ; bueno, bonazo. 

P. Qué es diminutivo? 
R. El que di minuye la significacion del primitivo: sus tCimina

eiones mas frecuentes on ejo, eja ; ete, el a ; ico, ica; illo, illa ; 
ilo, ita; uelo, uela; pero no se forman siempre de nn mismo 
modo, como se \'e en los ejemplos signientes ; floj·ecilla, flore• 
cita (de flor); manecita (de mano); pececillo, pececito (de pez); 
avecica, avecilla, avecita (llc ave); autotcillo, autorcito, autor
zuela (de aut r) i librejo, li~rito (de libro); vicjecico, vie}e!illo, 
vieJecito, viejezuelo, vejete, vcjez¡,¡elo (de viejo), .loe. Los di.minn
tivo e~clrújuloR corno prwtí.cula (uc parte), _glóbulo (ue globo), 
corpúsculo (de cuerpo), opfJJJeulo (de obra), son todos de forma-
cion latina. · 

P. Qué son nombres gentilicios o nacionale ? 
R. Los que denotan el pais o patria de algnn sujeto, v. g. venezo

lano, caraqueño. 
NoTA : A veces bai diferencia en la~ terminaciones del su tantim 

i de algunos adjetivos gentilicio., como lo vemos en godo (sus
tantivo), i gótico (adjetivo); en persa (sn~tantko), ipersiano o 
pérsico (adjetivo); ell celta (sustantivo), i céltico (adjetivo). El 
sustanti,·o se aplica a persona· i el adjetivo a cosa,,~'. g.los petsM 
fueron vencidos por .Alejandro; la lengua escítica. 

P. Qué son nombres patronímicos~ 
R. Los nombres de los apellido~, como Espinosa, López. En lo 

antiguo significaban la calidad de ser hijo de la persona de
signada por el nombre propio primiti>o, v. g. González (hijo de 
Gonzalo); Rodríguez o Ruiz (hijo de Hodrigo). 

NoTA : En toda e pecio de derivaciones deben uistinguirse la in
jlexion, desinencia o tennirwcion, yue regularmente es uniforme, 
i la raiz que sirve de apoyo a la terminacion: así en verbosidad, 
la termiuaciou es i.dad, que e sobrepone a la raiz verbos del 
adjetivo t•erl>oso. 
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Delnombre simple i del compuesto. 

P. En qué se divi.dc el nombre por razon de su figura¡~ 
R. En simple i compuesto. 
P. Qué es nombre simple? 
R. El que consta de una sola palabra como 1·azon. 
P. Qtté· llama U. nombre compuesto? 
R. El que con ta de dos o ma. palabras, que e usan o se han uqado 

fuera de compo,icion, como cuellier,r¡uido, tornaboda. 
P. De qué palaLTas pueuen formarse loH uombres compuestos? 
R. U u os se componen de Jo~ su.;;tantivos, como puntapié; otros de 

sustantivo i Ycrbo, Y. g. quitasol J. otros de adjeti\'0 i adverbio, 
como~1enavent1trculo; compóncnse tambien de preposicioa i 
nombre, v. g. anteojos J. de dos verbos, v. g. ganapierde ; de 
nombre, en fin, i de algunas ue estas partículas componentes a, 
ab, abs, ad, ante, c/;c, 

NoTA: Cuando la partícula, componentes son in o ínter, i el 
nombre principia por l' o r, por regla general se pierde la n i ¡· 

de la pa1tícttla componente : por esto se dice, ilegible, irregular; 
inteligencia, interrogar. 

De los nombres numerales. 

P. Qué es nombre numeral ? 
R. El que denota cantidad i sin·e para contar. Se divide en abso

luto_ 6 catdinal, ordinal, distributivo, proporcional, partitivo i 
colectivo. 

P. Qué Cll numeral absoluto 6 cardinal ? 
R. L<;>s nombre de número desde uno hasta mil, v. g. uno, dos, 

tres, .:Ce. 
P. Qué es numeral ordinal~ 
R. El q1,1e indica el 6rdcn nnmédco de las cosas 6 de las perso:na , 

v.g. primuo, segundo, tercero, 6 tercio, d;c. 
P. Qué es numeral distril.mtivo 1 
R. En castellano no hai otro muneral listributivo que el adjetivo 

sendos, sendas, en su significacion genuina, v. g. tenian las cua
tro ninfas sendos vasos hechos á la 1·omana (J orjc :Montemayor); 
esto es, cada ninfa un Paso. Para significar la dibtribucion nu
meral, nos sel'\'imo ca~i siempre de los cardinale., como asig
náronsele cien doblones al (iio 6 cada ai1o. 

P. Qué es nume1·al proporeioual? 
R. El que significa multiplicacion 6 la proporcion que una cosa 

guarda con otra en razon ue las veces que la incluye, v. g. doble 
alianza, t,·iple uúmero. 

P. Qué son numerales partitivo. ? 
R. Los que significan dinsion, e rr. la mitad, el ieí'cio, el cuarto. 

Consecuentemente e emplea: en este sentido los ordinales 
desde tercero en adelante, unidos con el sustautiyo pa1'te, como 
la tercera parte, &c. 
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P. I á cuál llama U. colectivoª 
R. A los sustantivos que representan como unidad un número de

terminado, v. g. decena, cente:na, millar. Ciento i mil se suelen 
emplear tambien como colecth·os, v.g. á tanto el ciento, los cie:n
tos, los rnil; i lo son los adjetivos compue~tos doscientos, tres
cientos, &c. 

NoTA : Un sustantivo puede adjetivarsc, llegó á sm· rei; i un adje
tivo sustanti1•arse, lo útil. 

Del artículo, de sus propiedades i accidentes. 

P. Qué es artículo~ 
R. Un adjetivo que e junta al sustantivo apehüivo, o a otra parte 

de la oracion que htwa sus veceR, para denotar que se trata de 
objetos indefinido ; ~bien para determinar el individuo de que 
l1ablamos, conconlando ademas en número i género con el sus
tantivo. 

P . Por quó dice U. que solo se junta ql sustantivo apelativo? 
R. Dícese que solo se junta al sustantivo apelativo, porque lo omi

timos delante el propio. 
P. I por qué dice U . que se junta a otra parte de la oracion que 

haga veces de sustantivo apelati1•o? 
R. Porque el adjeti,·o, adverbio, &c. suelen sustantivarse, v. g. el 

sabio, el sí. 
P . Por qué uice U . qne el artículo denota que se trata de objetos 

indefinidos 1 
R. Porque el artículo indetcrrnhlarlo expreRa que el objeto repre

sentado por la palabra delante de la eu,nl lo colocamos, es inde
finido, esto es, no conocido de la pcr.;ona. con quien hablamos. 

P . I por qué dice U. que el artículo determinado sirve para de
terminar el im\i,•iduo 1 

R. Porque el articulo determinado expresa que el objeto repre
sentado por la palabra delante qe la cual lo colocamos, es co
nocido de la persona con quien hablamos : i así cuando deci
mos el perro ladra, se entiende que es el perro de nuestra casa, 
o un perro de que ya se viene hablando. 

P . I por qué añade U. que concuerda en número i género con el 
sustantivo? 

R. Porque el articulo toma el género i número del sustantivo que 
acompaña, i cuando precede puesto en el número singular ó 
plmal, en la terminacion masculina o femenina, es porq_uc el 
sustantivo le sigue en uno de dicho número o géneros. C*) 

P. Cuántos son, pum•, los artículos? 
R. Dos : uno que llaman indeterminado, porque se emplea para 

significar que se trata de objeto u objetos indefinidos, esto es, 
no conocí Jos de la persona a quien dirijimos la palabra; i otro 
determinado, porque con él damos a cntendeT que el objeto és 

("') E~, pues, un error decir, que las torro.inaciones del artículo sirven 
para ~cíínlttr el g6uero. 
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conocido de la persona a quien hablamo. , la cual, oyendo el 
artículo, mira, por decirlo así, en su mente el objeto que so le 
señala. El artículo indefinido es ww, una, en ingnlar : unos, 
unas, en plural; i el determinado, él, l'l; ella, la; lo o ello, en 
singular: ellos o los; ellas o lus, en plural. Las terminaciones 
el. i los son para el género masculino, i la, las, para el fome
muo. 

P . Precede siempre la terminacion el á los su tantiYos masculinos 
i la á los femeninos ? 

R. A los masculinos precede siempre la terminacion el; pero de
lante ele los sustanth·os femeninos se cambia la terminacion le~ 
por el, cuando dichos nombre8 empiezan por a acentuada, a fin 
ele evitar el mal sonido que resultaría de la un ion de las dos aa, 
v. g. el alrna, el hambre, el águila. En el pllll'al conservan la 
terminacion femenina, las alrnas, las águilas. 

Declinacion de las formas integras del artículo definido. 

Nominatiro. 
Compl. acusatiYo. 
Compl. dativo. 
Terminal. 

El, ella, ello. 
le o lo, la lo. 
le, le o la le. 
el, ella, ello. 

Nominativo. 
Compl.acu . . 
'ompl. dativo. 

Terminal. 

Ellos, ellas. 
los, las. 
les, lr¡s. 
ellos, ellas. 

(Las formas abreviadas el, la; los, las, son realmente indeclinable~, 
i las que se llaman generalmente artículo). 

P. N o hai diferencia entre uno numeral, i uno artículo indefinido ? 
R. Sí, señor, i notable : en este ejemplo, ¿ cuántos caballos tienes .' 

uno: este uno es numeral i en latin se cxpre a por el numeral 
unus; i en este otro, un caballo echó a correr, el uno es artículo 
que en latín es quidam, i lo llaman indefinido, pam diferenciarlo 
del d!Vlnido, que determina el iudiYiduo de una especie, no se
ñalando él sino la especie solamente. 

P. Cuándo es necesario expresar las formas sincopadas del artículo 
dctcnninado 1 

R. Delante Jo los sustantivos apelativos siempre que queremos 
determinarlos ; bien que se dice con frecuencia, no ha vuelto a 
casa, estuvo en palacio, en que ca a i palacio designan cosas de
terminadas. 

P. Qué sustantivos no aclrrllten el artículo definidoª 
R. 1.0 Los propios de personas, i en general, de ores animado¡;, 

como B olívar, Rocinar~te; mm cuando les precedan títulos 
como San o Santo, Santa, Don, Frai, Señor, .Monsieu¡·, Mis
ter, &:c. v. rr. San Pedro, Ftai Bartolomé de Zas Casas; Heván
dolo sola~ente Sefior i Señora i todo calificativo antepuesto, 
como la Señora Avellaneda, el traidor Judas, la poetisa C01·ina . 
Los epítetos i apodo que se usan como di tinti,-os de ciertas 
por onas, a cuyo nombre propio se poRponen, requieren el ai:
tículo, v. g. Cárlos el T enwmrio, Alejandr·o el grande, excep
tuándose a rnagno i pio; Alberlo magno, Ludovico Pío. 
2.o Tampoco admiten el artículo los patronímicos empleados 
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como propios, v. g. V:h;jilío, Bello; uíeu qnc para los que cor
responden a mujer, será preciso el artículo, v. g. la Uztáris, 
la Plaza. En el e tilo familiar i festivo empleamos el artículo 
delante de lo nombres 1 ropios do hombres í mujeres, v. g. 

Con Don Jil he de casarme, 
Que es un brinquillo el Don Jil. 

(Tirso de Molinit.) 

3 .0 Los nombres propios que lo son a un tiempo de naciones o 
pai e i do las respec.tivaR cimlaJes capitales, no Uevan nunca 
artículo, por lo que no diremos el ~Méjico, para designar el país 
o la capital : ciertos i:tolllbrc de naciones o paisei', &c. lo llevan 
ordjnariamente, como el Japon, el Perú, la Guaira. No lo lle
van Carácas, Venezuela, Pal'is, ni otros. 

P. Qué regla general debe establecerse? 
R. Lo regular es que los nombres de paises . e usen con el articulo, 

cuando hacen el oficio ele ugeto , i sin él en los domas casos, 
v. g. España o la Eopaiia es abunclwLte en frutos ; viúw áe 
Rusia. Es elegante el artículo, cuando se alude a la extemlion, 
poder u otra circtmstaucia del toJo : por lo que si seria feo 
decir, el Embajador de la Francia presentó sus c1·edenciales, e
ría mui propio decir no se le trató con las distinciones debidas 
a un representa ate ele la Francia. 

P. Cuándo mas se omite el articulo~ 
R. D !ante de lo::< nombres de meses i ele vientos (en prosa), i pot· 

razon de su carácter delante ele los voeati"l'os 1 de las cu.alid&. 
des inequi,Tocablcs de un sujeto, v. g. Sucre1 ~lfariscal de Llya
cllCho : en las exclmnacioues i admiraciones, i finalmente cuan
do queremos imprimir a la frase el carácter de abstraoci()n o 
dejarla ma desembarazada, v. g . dádivas IJU:ebranta•~ peñas; 
recid de condicion. 

Non : Imitando a los italianos decimos el Alighieri, el Peti·arcd, 
el A1·iooto, el Tasso. Se dice impropiamente el Dante, i no po
dría decirse el .A lfieri,&:c. 

Del pronombre. 

P. Qué es pronombre? 
R. Llamamos pronombres los nombres que significan ptimer.a, se. 

gunda o tercera persona, ya expresen esta sola idea, ya la aso
cien con otra. 

P. Cuántas especies hai de pronombres? 
R. Varias: pero la pTirnera es la de los estrictamente personales, 

que significan la idea de persona por si sola : tales son yo, 
tú. Yo, primera persona del ~ingular, masculino i femen'ino : 
nosotros, nosotras, primel'a del plural. Tú, segunda de singnlar, 
masculino i femenino : vosotros, vosotras, segunda de plural. 

P. Qué llama U. tercera persona? 
R. Toda cosa o conjunto de cosa,~ que no es prinrera. o ¡;egunda 
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persona. El sustantivo que las ex.presa, no significa de suyo 
persona alguna determinarla, i así se dice, los reyes tenéis por 
justo i por honesto lo gue os viene 11tas a cuenta (Mariana); en 
que reyes es seguuda perRona. 

DECLIN.ACION DE LOS PRONO:üB!tES PER. ONiLES. 

Prin~e1·a persona. 

Singular. PIW'al. 

Nominati,-o .. . . . . . . . . ro. ~ominativo. Nosotros, nosotras . 
.A.c. o complementario l Ac. o complementario } 

<.lirecto. f me. uil'ecto. nos. 
Complementario dativo. me. Complementario dativo. nos. 
Terminal .......... .. mí. Terminal. ... ?108otros, nosotras. 
(Este terminal ?ni comprende el genitivo, el acusativo rerrido de 

preposicion i el ablativo, segun la nomcuclatum latina) . 

Segunda persona. 

Singular. Plural. 

Nominativo... . . . . . Tú. Nominativo .... Voso/,·os, ~·o:·l}fras: 
Ac. o compl. directo. te. Ac. o complementario dircno. QS, 
Complement. dativo. te. Complementario clativo os. 
Te11ninal. . . . . . . . . . ti. Terminal. Vosotro , vosotrw-'. 
NoTA; 1.n Los gramático. llaman tercera pcr ona la fom.a ín-

tegras del artículo, él, ella; ellas, ellas : él i el son UJla !IIÍsma 
palabra de la cual nace el sustantivo ella o lo, émplcán<lu~e la 
forma abreviada lo, cuando se le sigue una modificaciou espe
cificativa, '· g. lo útil, lo de la patria. 

Esta tercera persona tiene formas peculiare para el sentiuo recí
proco, esto es, para cuando la accion do la tercera persona re
cae sobre ella misma; i lo son las siguientes para el singnlar i 
plural. 

Acusativo o complementario directo se. } T . · 1 , 
Complementario dativo .... ...... se. enmna · · · · · · · · Sl . 

N orA 2.a En lugar de yo i de nosotros se dice nos en los despltbhos 
i provisiones de las personas constituidas en dignidad : Nos, el 
Arzobispo mandamos: tambien se usa de vos por tú, represen
tándose como multiplicado el individuo en señal d~ corte~ía o 
respeto, al hablar con Dios o con los Santos, o en mertas p1ezas 

. oficiales en que lo pide la lei o la costumbre. 
NorA a.a Los casos terminales mi, tí, si, cuando vienen des

pues de la preposicion con, se vuclYen 1nigo, tigo, sigo, i com
ponen una sola palabra con ella : conmigo, contigo, consigo. 

NorA 4.a En castellano se emplea una tercera perona ficticia que 
se sustituye a la verdadera, i cuyo oríjcn fué la cortesía i el 
respeto, v. g. Usía, qne sale de vuestra señoría; usted, que 
sale de vuestra merced ; i bajo el mismo aspecto debe conside
rarse a Majestad, Alteza, &c. 
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P . Qué otras especies de pronombre cuentan los gramáticos? 

R. Los gramáticos cuentan entre los pronombres a los adjetivos 

demostrativos, posesivos i relati,-m,. 
P . Qué ~on pronomln·L·s el mo-trati1 o~? 
R. Aquellos U.e que 110 · senimos para mostrar los objetos, seña

lando ~u situacion rc~pecto de rlctcrminada persona, i on este, 

ese, aquel. De caJa uno de los tres aujetivos precedentes .ale 

un sustantivo acabado en o : esto, e11o, aquello . .E':;to significa una 

cosa o conjtmto de cosas que están cerca ele la primera per

sona; eso una cosa o conjunto J.c cosas cercanas a la segunda 

persona; i aquello una cosa o conjunto de co,as distantes ele 

la primera persona i de la segunJa. Tambien debe contarse 

entre los demostrativos a tal (de una sola tcrminacion) i a 

tanto, de dos, v. g. en lle!Jando este len!Juaje al vul!Jo de los sol

dados, como los T.H.E de ordinario no mimn nws adelante que 

a su provecho, á:c. ( Ooloma ), donde tales equivale a los lwrn

bres semejantes j el Rei Bayaceto, espanto de T.ANTAS naciones 

( Mariana), c. to es, de aquel número de naciones. 
P. Qué son pronombre~ posesivos? 
R. Los que n la idea de p rsona determinada juntan la de pose

sion, o mas bien, pertenencia, tales como mio, tuyo, suyo, i cuyo 

que sale de quien; nuestro, vuestro; o mi, tu, su, perdiendo la 

última sHaba. 
P. I qué són pronombres relativo ? 
R. Unos demostrati>os que reproducen un concepto anterior, i 

sirven especialmente para enlazar una proposicion con otra : los 

pronombres relativos son cinco, que, cual, cuanto, quien, cuyo. 

He aquí sus particularidad s : • 
Que, tiene a veces la fuerza del demostrati\·o este, v. g. que la tie

rra se mueve es cosa averiguada j como si dijésemos, esto, la 

tierra se mueve es cosa averiguada. 
Oual, tiene el plural cuales, lo mismo que su compuesto cualquie-

7a que hace cualesquiera, i se le jtmta artículo, v. g. llamó a 

P ed1·o el cual reposabo. 
Cuanto, lleva a veces envuelto su antecedente : cuantos lwmbres 

entraron en la nave perecieron ; esto es, tantos cuantos hombres. 

Quien, tiene el plural quienes, lo mismo que ~u compuesto quien

quiera que tiene el plural quienesquiera. Este pronombre se 

refiere esclusivamente a personas o a cosas personalizadas, v. g. 
el j 6ven de quien lo supe : 

..A. tí, Roma, a quien queda el nombre apénas, 
I a tí a quien no valieron justas leyes, 
Fábrica de Minerva, sábia Até nas. ( Rioja ) 

Antiguamente era indeclinable, i no se le j1mta a1tículo. 

Cuyo, cuya, cuyos, cuyas, en el sentido ele po e ion o pertenencia 

equivale a de que o de quien, de quienes, asi como sztyo a de é&, 
de ella, &:c. ; i por eso se lL'lma tambien pose:>il!o. 

Los pronombres relativos cnando sirven para prcgu,nta:r, se 

lla.man interro!}ativos, v. g. ¿ qué haces ? i cuando para admi
'rarnos admirativos, v.g. ¡ qz¿é cosa/ 
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Del verbo. 

R. U na palabra que significa el atributo ele la proposicion, esto es, 
lo que se piensa acen·a tlcl ~ugeto, imlicanJo juntamente la 
penlona i número de este, el tiempo del atributo i el modo de 
la proposiciou. 

P. Qué e conjugacion? 
R. La variedad de in:fiex:iones en el verbo. Las conjugaciones .son 

tres: se llama primcrn conjugacion la Jo los verbos cuyo mfi
nitivo es en ar, como amar>. segunda, la de aquellos cuyo infi
nitivo es en er, como temu j i tercera, la <.le los verbos cuyo in
finitivo es en ir, como partir. 

P. Cómo se di~trihuyeu ]m; iufiexionc~ del verbo o su conjugacion ª 
R. Por modos, i eJJ cada moLlo por tiempos, los cuales se ui;;tribu

yeu tambien por 111Ínwros i personas. 
P. Qué e"' moJo 1 
R. La forma que debe tomar el ,·crbo en virtud del significado o 

la dependencia. ele la proposicion. ( * ) 
P. Cuántos son los modos 1 
R. Los modos son cuatro : indicativo, subjuntivo comun, subjunti

vo hipotético, i optativo>. relatintmeute a la conjuncion se re
ducen a tres, el indicativo, el subjuntivo i el imperativo. 

P. Qué es modo indicativo~ 
R. El que sirve para cxpre~ar juicios, sea de la. per o na. que habla, 

sea de otra persona señalaua en la proposicion principal de 
que depende el verbo. 

P. Qué es modo subjuntivo comun? 
R. Aquel en que no se afirma ni se niega, i que sirye solamente 

para significar incertidumbr , duda ó a1gtma emocion del áni
mo. Llámase subjuntit'o porque no se emplea sino en las pro
posiciones subjuntru suborllimula o incidentes. 

P. Qué llama U. subjuntÍ\'O hipotético 1 
R. El mismo subjuntivo comun que significa a veces condicion o 

hipótesis. 
P. I qué es modo optativo? 
R. ~que] en. que las .fo~as subjunti:ras pasan en proi?osiciones 

mdepenclientes a significar de eo, 1 que recibe a. veceá formas 
especiales, en que e le llama. imperativo. 

P. Cuáles forma tienen el nombre de optativo? 
R. Las formas subjuntiva. , cuando se quiere expresar el deseo de 

un hecho i la persona que habla es la que desea; en cuyo caso 
puede omitirse la proposicion principal, deseo que j yo desearia 
que, v.g. 

donde diga e 

"Cuando oprimt~ 
N u estro cuerpo la tierra, diga alguno 
Blanda le sea, al ilerrnmarh~ encima." 

( M. de la Rosa. ) 
deseo que dig(1, i sea, deseo que sea . 

. ( *) La forma f¡uc toma el verl>o pam iudico.r operaciones ilcl cntendi· 
!lllento o emocione~ del ánimo.-A. B¡;LLO. 
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P . I cuáles tienen el nombre de imperativas~ 
R. "Guas inflexiones optativas especiales que se emplean, en pro

posiciones afirmath·a8, cuando el verbo está en segunda per
SOlFl de singular o plural, i el atrilmto depende de la voluntad 
de esta mi~ma persona. El imperativo no tiene pues sino segun
da peioona~ del singular o plural. 

P. Cuántos son los tiempos en castellauo? 
R. No puede haber mas <le tres tiempo presente, pasado i venide

ro; pero los gramáticoH los han dividido en otros intenne
dios, para marcar las modificaciones de los tiempos fundamen
tales. 

P. Los tiempos de cuántas maneras pueden ser? 
R. Simples i compuestos; tiempos simples son aquellos que se fo r

man con las meras inflexiones del verbo, como amo, amaba; 
compuestos sou fra es en que está construido el participio sus
tantivo con cada una de las formas simples del verbo haber, 
corno he amado, habia amado; o el infinitivo de cada verbo 
con cada una de las fo11nas simples de haber, mediando entre 
ellos la preposicion de, como he de amar, había de amar ; o 
bien el gerundio de cada verbo con cada nna de las formas 
simples ele estat·, v. g. estoi a1nando. 

P. Cuántos son los tiempos simples del modo indicati,·o ª 
R. Cinco: presente, pretérito, futuro, ca-pretérito, pospretérito. 
P. I <(nántos son sus tiempos compuestos 1 
R. Cinco : ante-p1·esente ante-preté1·ito, antejuturo, ante-copretéri

to, i ante-pospretérito. 
NOTA : Los pret( ritos i ante-pretéritos se llaman comunmente pre

térito~ perfectos, los co-pretérito , prt!térilos iwperfectos, los 
• ante-co-pretéritos, pretéritos pluscuam-pe1jectos, i los ante-fn

turo~,Juturos perfectos. 
P. Enséñcme U. a conocer los tiempos del modo indicativo 1 
R. Empezando por lo tiempos simples diré : el preserote significa 

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

Elzn·e~rito significa la anterioridad del atributo al acto de 
la palabra, como yo le!. 

Elfutu1·o significa 1:.1 posterioridad del atributo al acto de 
la pafabra, v. g. cantare. 

El ca-pretérito igllifica la coe::<:istcncia del atributo con nna 
cosa pa ada, v. g. cuando llega te LLOVB. 

El pospreté,·ito significa que el atributo es posterior a nna 
cosa pretérita, v. g. los profetas anuncim·on que el Salvador 
del mundo NACERIA de una virgen; donde el nace,¡· es poste
rior al ammcio que es co a pasmla. 

De los tiempos compuestos de indicativo el ante-presente re
presenta el atributo como anterior a Ulla cosa que respecto al 
momento en ·que se habla, es presente ; i por eso en este ejem
plo: la Inglaterra se ITA nEcuo señora del mar, se indica que 
ann dma el eñorío del mar, mientras en Roma se hizo señora 
del mundo, el señorío del mundo se representa como una cosa 
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que ya pasó : la forma compuesta tiene pues rclacion con algo 
que todavía existe. 

El ante-preté?·ito Rignifica t¡ue el at:·ilmto es im_ne~liatamente 
anterior a otra co~a, qne tiene rclacJOn de anten r1dad con el 
momento en que se habla. A~í, en este ejemplo, cu~ndo F~uno 
.\M.-I.NECIDO salí, el amanecer :;e representa como mmedJata
mentc anterior al salü·, que es cosa pa.~aaa respecto del mo-
mento en que se habla. ' . 

El antefzLtnro significa que el ab·ibuto es antenor a una 
cosa futura, re~pecto del momento en que se habla, v. g. pro
cura t>e¡·me pa~ados al:;wws dios: quizá te runnE BCSCADO Aco
MODO . 

El ante-coprethilo ~ignifica lJUe el atributo e anterior a otra 
co a. ,1ue e~ tmuhien auü,rior al momento cu que ::;e habla, pe
ro media111lo entre la~ ,¡"~ ·· ·~a'> un iutérvalo inllefinido, v.g. 
los is/'ae/ifa.~ dl'SQ/;rdPC;, ,.,,I l {t. '< tl01'1 'Jlle {os BABIA SACADO de 
lo tierra de ~'j¡j;to ; en ' !U<} ~·~''' ' ' '""anterior a desobedecer, pero 
sin imlicar que ln tlllo lüoia ~,'g ni<lo inmcrliatamcnte a lo otro. 

El ante-pos-pretérito ~i~J '-i~. ·t la anterioridad del atributo a 
una CO a qnc se pre~enta :'OIDO futura l'Ccpecto Ue otra COSa 
que es anterior al momento en qnc se habla, v. g. díjome que 
procm·ase verle pt!...~ados ol!¡uuo:J dios; que qui-zá me UADRIA 
BUSCADO acomodo; donde lm~cor es anterior a procnrar: pro
curar posterior a decir : cleci,·, pretérito. 

P . Cómo se con cen los tiempos del subjuntivo comtm? 
R. Los tiempos del ubjuntivo, por su carácteT de incertidumbre, 

sirven para exprc ar diver~os tiempo ; por lo que en el sub
juntivo comun el presente i el futuro se e:-:presan de una mis
ma manera i lo propio eljJ1'etérito i el ca-pretérito i por consi
gtúente el pos1;reté1·ito. 

P . Cuántas. on las formas del subjnnth·o comun ~ 
R. éuatro,. dos simples, cww, presente ifnturo; amase, amara, 

preté-rito, co-jHetéi-ito, pos-pretérito; i do: compue ta., haya 
amado, ante-prese,ae, o ante:ritturo; i hubiese o hubiera amado, 
ante-p¡·etérito, ante-co-pretérito, i a nte-pos-preté?·ito, correspon
dientes a todas las forma, del indicativo. 

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

R. Hable, es p1'C$enle en esta frase, no pe¡·cibo que HADLE nadie en 
l!l cuarto, eorre ' pondiente a la de imlicath' o, paréceme que rrA
BLA alguien en el cua,·to; i llq¡ue es futuro en esta, es d?tcloso 
que LLEGUE mañana el cotreo, porque corresponde a, es seguro 
que LLEGARÁ maJ!ana el corr~o. 
En esta proposicion, no se mira en el dia como wt hecho autén
ti{;O que Rómulo FUNDASE a Roma, o FUNDARA, fundase es un 
pl'etérito por equi,·aler a fundó del indicativo : los antiguos 
historiadotes asegumn que .Rómulo FUl\JlÓ a Roma. I es ca-pre
térito ITABLASE, IIABLARA, cuando decimos no percibí que nadie 
~ADLA.SE en el cua1·to, correspomliente a, parecióme que HABLA
BAN en el cuarto ; i llegase, llegara, es pospréterito en este ejcm-

©Biblioteca Nacional de Colombia



-32-

plo, por improbable se tenia que el clia siguiente LLEGASE la tro
pa, porque corresponde a, se anunciaba que et día siguiente LLE

GARlA la tropa. De la misma suerte en los tiempos compuestos, 
siguiendo la comparacion entre ámbo modos. 

P. CL1ántos son los tiempos del suLjruitivo hipotético ? 
R. Dos simples, eljilturo, amate, que es peculiar suyo i el pos

pretérito, amase, amara, que toma <.lel subjuntivo comun; i otros 
dos compuestos, el ante-futuro, peculiar Sll)'O, hubie1·e amado, 
i el ante-pos-pretél'ito, hubiese o l~ubiera amado, tomado del sub
juntivo comun. 

P. Cómo se prueba que el subjuntivo hipotético tiene esos signifi
cados? 

R. Por su correspondenci!t con el subjunth'o comnn. Se dice por 
el subjunti1·o comnn, en caso que VENGA nuestro amigo, Jwspe
dadle: i por el hipotético se dice, si VINIERE nuestro amigo, 
hospedad/e. En estos ejemplos, se nos enca1·gó que en caso que 
VINIESE o VINIERA nue8tro mnigo, le lwspedásenws, i se nos en
cargó que si VINIESE o VINIERA nuest,·o amigo, le lwspedásemos, 
wn unas mismas las forma para el subjuntivo comun i para el 
l1ipotético, sin embargo <le la diferencia que existe entre ám
bos modos. Lo mismo se ve en los tiempos compuestos. 

P. Dígame U. los tiempos optativos? 
R. El optativo le toma prestado su presente, ame, al subjuntivo co

mun ; cuyas segundas personas de singular i plural sirven entre 
los poetas para el imperativo. 

l">. Qué son derivados verbales~ 
H.. Ciertas especies de nomures i ele adverbios, que se derivan in

mediatamente de algun verbo, i que le imitan en el modo de 
constrLúrse con otras palabras. No hai mas derivados verbales 
que el infinitivo, los participios i el gerundio. 

P. Qué es el infinitivo~ 
R. El infinitivo es un verdadero sustantivo que puede servir de 

sugeto i de complemento, i que sirve tambien para denotar el 
verbo de que se deriva, imitánuolo en varias construcciones: 
amar aunque no es propiamente verbo, es el nombre con que 
señalamos el Yerbo, amo, amas, ama. 

P. El participio, de cuántas maneras es~ 
R. su~tantivo i adjetivo. 
P. Qué es participio sustantivo~ 
R. Es un derivado verbal que se usa siempre como complemento 

directo del verbo lwbe1·, i que termina en o i mas frecuente
mente en ado, ido, v. g. yo he comprado. En esta construccion 
que se llama activa, el participio denota siempre nna época an
terior a la del 1·erbo lwber. 

r. Qué es participio adjetivo? 
H.. El que se emplea con el ,·erbo ser o estar i tiene diversos nú

meros i terminaciones, v. g. ww casa es edificada. En esta cons
trnccion, llamada pasiva, el omplemcnto se pone en nomina
tivo, i el sugeto pasa a complemento dol participio, regido de 
por o ele. 

• 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-33 -

NoTA : Los verbos cuyo significado no admite la inversion pasiva, 
carecen regularmente de participio adjetivo, como ser, estar. 

P. Qué es gerundioª 
R. Un derivado verbal que, como el infinitivo, re~rescnta la ~c

cion del verbo en abstracto, i que hace el ofic10 de adveTblo : 
termina siempre en ando, endo, v. ~- comprando, vendiendo; i 
unas \'eces significa un tiempo coex1stente con el del verbo ~ 
que se refiere, como en este ejemplo, estudiando aprendo; 1 
otras un tiempo inmediatamente anterior a él, v. g. los. cabrer?s, 
tendiendo en el suelo unas pieles de ovejas, aderezaron su rústtca 
comida, i siempre que al gerundio precede la preposicion en. 

NOTA : Ya se ha dicho que el verbo tiene número singular i plural. 
P. Qué otra coga debemos distinguir en la conjugacion ~ 
R. La letras radicales i la terminacion. 
P . Cuántas ralees tiene el Yerbo? 
R. Dos, una que Jo es de todas las inflexiones, tanto suyas como 

de los uerintdos verbales, ménos las del futuro i pos-pretérito 
ele indicativo ; i otra que lo es del futuro i pós-pretérito sola
me~tc. La primera e el infinitivo, quitada la terminacian ar, 
er, tr; la segunda es el infinitivo entero ; llámase la primera 
miz general, i la segunda raíz especial; i a~í, en el verbo rnnar, 
la raíz general es am, i la especial amar. 

P. Qué es t~rminacion o desillencia? 
R. Lo que se añade a la raíz para formar una inflexion ; por tan

to en el co-prctérito de indicativo ele amo, amas, las termina
ciones son aba, abas, &:c. que unidas a la raíz general am, ha-
cen am-aba, am-abas, &:c. · 

P. De cuántas maneras puede ser el verbo~ 
R. Activo i neutro por su significacion, i por su conjugacion, refle

jo, regular, irregular, unipersonal, i defectivo. Por razon d,e su 
especie puede ser primilivo i de1·ivado, i simple i compuesto por 
razon de su figura. Tambien hai yerbas a,usiliares, i permanen
tes i desinenles, i debemos saber lo que llaman los gramáticos 
verbos sustanlil•os. 

P. Qué e >crbo activo o transitivo~ 
R. El que regulan~ ente admite acusativos oblícuos, como ver, en

señar ; yo enseñr) la gramática, en que el sugeto yo es distinto 
ele la cosa enseñada. 

P. I qué es verbo neutro o intransitivo? 
R. El que ele onlinario no lleva acusativo alguno, o solo ciertos 

acu$ativos en circunstancias particulares, como ser, estar, vivi1·. 
P . Qué es verbo reflejo~ 
R. El que lleva constantemente los acusativos complementarios 

reflejos, me, nos, te, os, se, como jactarse, atreverse. 
NOTA : 1.a Estos verbos se llaman reflejo o pr?nominales, pa~a. 

distinguirlos de los verbos activos que admiten acn&~tiYos de 
toda clases. 

2,a El título qnc suele dársdes tlc Ncíproco es impropig, 
porque jamas significan reciprocidad : es al complemeutarío 

3 
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objctÍ\'b que ·conviene e -te nombre, como lo veremos en la Sin
.. táxis. 

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

cien de todos los tiempo~, ,._ g. amo, auwúa, alfté. 
P. I quó son wrbo;; inegul: re~? 
R. Los yuc alteran en ciertas iníle.-'ones l::t l'<LÍZ, o ~e tlc.wian en 

el modo de fonu~-hl~, lld ,-er1o por el cual se conjugan. 
P . Qué es Yerbo umpcrsonal1 
:t;t. V crbó~ nuipcrsoualcs Hon aqnellos que no se emplean sino con 

la tercera persona del ·ingular, ya por querer expre~ar efectos 
cuyM causas nos ~;on desconocidas, ya por querer expresar la 
causa de una manera ya¡¡;a, Y. g. truena, ll1te1•e, aconteció , r¡uc 
es como si dij~ mM, la causa r¡ueprotluceeltrueno ola llu1•ia, 
truen(t o llueve ; lo r¡ue dijo aconteció. i::lu llamarían con mas 
propiedad verb s de la te ,·cem persona. 

P. Qnó es verbo dcfcctiYo ~ 
:P.. El que carece de uno o muclws tiempos, o que atm teniendo 

todos los tiempo ·, no se emplean en todas las personas, Y. g. 
blandir, soler. 

P. Qué son verbos prinutivos ~ 
R. Los que no salen de otra palabra ele nuestra l ngua, como 

amar, correr. 
P. I derivados ~ 
R. Los que salen de otra palabra, como altjat que sale del ac.lxer

bio léjos. 
P. Qué es verbo simple~ 
R. Aquel en cuya estructlll'a no entra ma.'l de una palabra usada 

en la lengua, v. g. digo, po11go. 
P. I compuesto 1 
R. Aquel en que aparecen dos o mas palabras que se usen o so 

hayan u ado en composicion v. g. bendigo, sobrepongo. 
P. Qué conjugacion siguen los Yerbos compue tos? 
R. Siguen la conjugacion de sus simples ; como extcnde1·, reque

brar; exceptúan e detentar, cotdentw·, que no signc.n a tentar; 
comentar, dmnentar, que no imitan a mentw· ; despler¡ar, que ]la
ce despliego o desplego, aun<1uc su ~implc plegar solo hace plie
go; p retender que se ·cpara de tendtr; lo:; compue;;tos de ro
gar, abrogar, prorogar, cf:c., que no siguen a su simple : can.so
nar, que e regular en su conjugacion, bien que puede decirse 
ooniJueno, como se dice a:meno. 

Nou: Anegar es rcgnJar i no C' compuesto de negar i son taro
bien regulare destromu, entro11ar, conjugar, cnjuga1•, que no se 
componen de tronw· ni tlejugar. 

P. Qué son ,·erbos auxiliarcb 1 
R. Los verbos estar i haber que ,:e unen, el primero c_ou el gGrun

dio, i el segtmdo con el iufinitivo o cou el partieip10 ¡,;ubtahtivo, 
Y. g. estoi leyendo ; he de lcrr ; he leido. 

P . Quú verbos llama U. des-ilumtes? 
R. Llamo des·inentes aquellos verbo en que el atributo, por el he-
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cho de haber llegado a su perfeccion, espira, v.g. nace1·, mor-ir, 
porque luego que tmo nace o muere, deja de nacer o morir. 

P. I cuáles llama U. permanentes ~ 
R. Aquellos en que el atributo subsiste durando, no ob t..'tnte ha

ber llegado a su perfeccion ; como ser, ver, oú·, en que sin em
bargo de que sea pelfecta. desde el principio la e:-.-istencia, o el 
acto de ver i oir, puede seguiJ: durando gran tiempo. 

P. Qné llaman verbo sustautiYo ~ 
R. Llaman los gramáticos verbo snstantiYo o abstracto al que sig

nifica simplemente la e.:~..-istencia i sirve para enlazar c1 predica
do con el sn~eto, como ser, c~tar, haber. Pero el verbo que ex
presa la eXJstencia no es una mera cópula, i la e:~..-istencia en 
abstracto es U1l atributo como otro cualquiera : si los verbos ser, 
estar, haber, se juntan con adjeti1·os que se refieran al sugeto, 
v.g. es bueno; está bueno; tambien se dice murió ¡>Obre; anda 
triste ; se muestra esforzado, <te. 

P. Déme U. ejemplos de la conjugacion regular, i áutes, conjú
gneme el verbo haber, que sirve para la formacion de los tiem
pos compuestos~ 

()onjugacion del Verbo auxiliar H!BER. 

INDICATIVO. 

Pr { 
He, has, ha (*) hemos o lutbemos, 

esente •• , ••••• ••·•···•· h b'' h a ets, an. 
Pretérito ••• , • , • • • • • . • • . • Hub-e, iste, o, irnos, isteis, ieron. 
Futuro.. . • • • . • • . • . • . . • • • • Hahr-é, ás, á, émos, éis, án. 
<Jo-pretérito .•..••...••• u Hab-ia, ias, ia, idmos, íais, ían. 
Pos-pretérito • • • • • • • • • • • • Habr-ía, ias, ia, íamos, íais, ian, 

.SUl!JúNTIVO. 

p t. • fut 1 Hay-a, as, a, káy-amos o !¿ay-amos, resen e 1 uro ••.•.• p • • áis, an. 

Pretérito, co-pretérito i pos- _. . . . . . ,. 
pretérito. . • . • • • • • • . . • . • H ub tese, un a, teses, ~eras, &c. 

Futuro.. . . • • • • • . • • • • • . • • • H~tb-iere, ieres, iere, &c. 
Imperativo. • • • • . • • • • • . • • • He, habed (t). 

DERIVADOS VERBALES. 

Infinitivo, hab-er. Participio, hab-irf.o Gerundio, hab-iep,flo. 

( "' ) Se ~rá. ma!l adelante los casos en qne se dice hrri ·en vez de lla. Se 
empiez.'l. por el verbo haber por ser indis~()J)sable IlUI't\ h~ formacion do 
los tiempos compuestos. ' 

( t ) Esta acgWlda pe!Wll"- de plut:;tl.cs la. qu~.~-oo cmplc~~o eu los tium¡JO!i 
compuestos. 
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Primera ConjugAdon. 

AMAR ( *). 

L'<DICATIVO. 

Presente. . . • . . . • . . . . . . . . . Amo, as, a, amos, áis, an. 
Ante-presente. . . . . . . . . . . . . He amado, has amado, &c. 
Pretérito . . . . . . . . . . . . . . . . Am-é, aste, 6, amos, ásteis, a?'01l. 
Ante-pretérito............. Hube am(l.{lo, hubist~ amado, &c. 
Futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amar-é, ás, á, émos, éis, án. 
Ante-futuro . . . . . . . . . . . . . . Habré amado, habrás amado, &c. 
Co-prctérito .............. J Amb-aba, abas, aba, ábamos, ábais, 

( a an. 
Ante-co-pretérito . . • . . . . . . . Habia amado, habias amado, &c. 
Pos-pretérito . . . . . . . . . . . . . .A mar-ia, ias, ia, íamos, íaís, ian. 
Ante-pos-pretérito.. . . . • . • . . Habría amado, habrían amado,~ .. 

SUBJUNTIVO . 

Presente i futuro. . . . . . . . . . Am-e, es, e, emos, éis, en. 
Ante-presente i ante-futuro. . Haya amado, hayas amado cf:c. 
P t , 't t' 't · ¡.Am-ase, o ara, ases o aras, ase 0 re en o, co-pre er1 o 1 pos- . á · t · · t ara, asemos, o ramos, ase1s, 0 

pre en o. · · · · · · · · · · · · · · árais, asen o aran. 

rito i ante-pos-pretérito. . . u ~e:¡e, Q • ~. tf !{!?'~ (Lrrl~~o, ·c. : 
Ante-pretérito, ante-co-prete- j Hi b · l b · ,7 ¿; 

Futuro..... . . . . . . . . . . . . . . .Am-<p·e, a,res, are, .4retnas~árel8, 
aren. 

An~e-futuro......... . . . . . • Hubi'rr.e.~m'a4Q,)¡.~~ierés amade..J: 
IMPERATIVO. . 

Futuro ...•..••......•.... 
Ante-futuro ..•.•.••....... 

.Am-a, ad. 
Habed amado. 

DERIVADOS VE!Ul.ALES. 

Infinitivo, am-ar.-Participio, am--ado.--Gerundio, a1n-ando. 

Segunda Conjugadoll • ...... . .. - .. 

TEMER. 

INDICATIVO, 

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

Tem--o, es, e, emos, éis, en. 
Tem-í, iste, i6, imos, ísteis, ieroo. 
Temer-é, ás, á, émos, éis, án. 
Tem-ia, ias, ia, iamos, iais, ian. 
Temer-ia, ias, ia, iamos, íais, ian. 

( *) Pondrémos con este verbo los tiempos cmnpuestos, que omitirémos 
con tema i partir, por ser aquellos unos Jllismos para todas las conjuga· 
ciones. 
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SUllJUNTI>O. 

Presente i futuro. . . • . . . . . . . Tem-a, as, a, amos, áis, an. 

P té ··to , t' 'to . { Tem-iese o iera, ieses o ieras, iese re n , co-p1 e en 1 pos- . "' · , "' · 
t , ·ít· o wra, Msemos o zeramos, tesets pre ei o.... . . . . .... . . . . ., . . . o terms, tesen o te!·an. 

IMPERATIVO. 

Futuro. • . . . . . . . . . . . . . . . . Ternre, ed. 

DERIVADOS VERBALES. 

Infinitivo, tem-er.-Participio, tem-ido.-Gerundio, tem-iendo. 

Tercera coojugadon, 

PARTIR. 

INDICATIVO. 

Presente. .•.....•......... Pw·t-o, es, e, irnos, is, en. 
Pretérito ........... . ..... . Part-í, iste, ió, imos, ísteis, ieron. 

Partir-é, ás, á, érnos, éis, án. 
Part-ia, ias, ia, ianws, 1aias, ian. 
Par tir-ia, ias, ia, iamos, íais, ian. 

Futuro ......•.•.......... 
Co-pretérito. . . . . ........ . 
Pos-pretérito. . . . . .. . 

suBro -rrvo. 

Presente i futuro........... Part-a, as, a, ánws, áis, an. 
Pret'r't t' 't · l Part-iese o iera, ieses o ieras, iese etl' ~'t co-pre en ° 1 pos- o iera, iésemos o iéramos, iéseis pre en o..... . . . . . . . . . . .é . . . o t razs, tesen o teran. 
F Pm·t-iere, in·es., iere, iéremos, ié;reis, tituro ••. , . , • • . . . • . • . . . . iln-en. 

IMPERATIVO. 

Futuro ........... . Part-e, id. 

DERIVADOS VERDALES. 

Infinito, part-ir.-Participio, part-ido.-Gerundio, part-iendo. 

De la conjogacion de los verbos irregulares. 

P. A qué cla es principales pueden reducir e los verbos irregula
res de la lengua castellana? 

R. A seis. 
Clase primera. 

Algunos verbos de la primera i segunda conjugacion, cuya 
radical acentuada es e, que la mudan en ie en toda. las personas 
del. singular i en la tercera del pltu·al de los prese11tes de indi
cativo i subjuntivo, i en el singulal' de imperativo. v.g. de vcttcr, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-38-

viert-o, e.~, e, en: viert-a, as, a, cm: viert-e. Adqui,.ii·, int¡uirir, cam
bian para los mismos tiempos i personas su i radical en ie (*)· 

Clase sr,r¡•mda. 

:Muchos vm:bos cuya radical acentuarla es o ht convierten en 
el <.liptongo ue en los mismos tiempos i personas en que e irre
gular verter. 

Jngar cambia tambien en ue la radical u, v. g. volar, vuelo, 
as, a, an: vuel-e, es, e, en : vuel-a. 

Clase tercera. 

Todos los terminados en acer, ece1·, ocer, 1tcir, como nacer, 
florecer, conocer, lucir, tienen por mtlical irregular azc, ezc, ozc, 
uzc ; nazco, florezco, conozco, luzco, en la primera persona del 
presente de indicativo i en todo el de subjuntivo. Rxceptúanse 
mecer que es regular, hacer i cocer que pertenecen a otra lista 
de irregulares i yacer que se conjuga yazco o yazgo; yazca o 
yazga. Los acabad0:> en dncir tienen adcmas el pretérito de in
dicatÍ\'0 en uje, el de subjnntivo en ujese i ttje'ra, i el futmo del 
mismo subjuntivo en ujere : conducir, c07Ul-uje : vjese i ujera: 
uje1·e : asir que se llega a esta clllSe, dccht azgo. 

Clase cuarta. 

Algunos verbos de la tercera conjugacion que mundan la e 
:radical en i en todo el ~ingulnr i en la tercera persona del pln
l'al del pro. ente de indicativo, en las dos terceras del pretérito 
del mismo modo, i en todas las del presente, pretérito i futuro 
de subjuntivo ; en el singular del imperativo i en el gerundio, 
v. g. concebir, concib-o, eB, e, en : concib-ió, ieron : concib-<1, as, a, 
anws, áis, an : concib-iese, i iera, ieses i ieras, J:c.: concib-iere, 
ieres, tf:c. : concib-e tú : concibiendo. 

En los verbos en eir, siempre que a la ráill irtegular en i se 
sigue alguno de los diptongos ió, ie, RO pierde la i del cliptongo : 
de -reir, por ejemplo, debiera salir (imitando a concebir) riio, 
riiera ; pero se dice, perclida la segunda, rió, riera, 

mase quinta. 

Pertenecen a la clase quinta algunos verbos de la tercera 
eonju~acion con e en la radical, <¡no la mudan en ie en los mis
mos tiempos i personas en quo sufren esta anomalía los de la 
primera clase, i on i c-n las mismas personas en que tienen esta 
irregularidad los de la cuarta que no son comunes con la pri-

(*) Uaarémos solo del primero de los nombres que hemos dado a los ti cm· 
pos de subjuntivo, diciendo prcscn;te en vez de prewuc i futuro: pretérito 
en vez de ¡wetérito, ro-pretérito i pOil-pret~rito. 
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mera; v. g. ach•erti,·, cull'il'l"l-o, es, 1'1 en : adoirt-w, ieron : ad
~·iert-a, ali, a, advil"t-aows, úi.~, advicl"l-a11, cf:c.: advirt-iese i iem; 
ie.ses, i ieras, cf.:c. : ad 11irt-icre, icres : adviert-e tú : advirt-'iendo. 

Cla8C sr:rta. 

Comprende e,j:ach e R toJos Jos Yerbo~ que bacen el infini
tivo en uir (sonando la tt ), lo cuales añaden a la raíz la con
sonante y en todo el 1<in""ular i en la tercera 1 er;;ona del1)lural 
del prc1<ente de indicati~o, eH toclo el presente de subjuntivo i 
en el ;.;ingular del imperati,-o, ''· p;. ue arguir, arguy-o., es, r, en : 
a, as, a, ámos, (lis, a11: e. Aunque se encuentra esta radical en 
otras formas argu!¡eron, a,·g't.'t~'ra, a,·guycndo, es este un acci
dente uc la conjuga~ion re,.rubr, que picle se <:onvierta la i no 
acentuada, qul} !'C hatla. entn· du, vocales, en la con~onantc y, 
sub~i!'tienuo la l'<1iz sin altcra('iou, v.g. W'flll!ffrou por ar[JI(ie¡·on. 

NOTA l. O. A fiu de no alterar lo-, ~onidn:-, !le cmnuia.n muchas 
veces las letra~, sin que e..-to con~titnva ine<rularirlad alguna : • • o 
a.H es que aplacar no e,; irregular porque :;e ~Prioa aplaque; 
ni mecer, porque i'e escriL:t mezo; ni delinquir porqn t>e escriba 
delinca; ni jJa;¡ar porque Re ' :'>eriha pague; ni seguir porque se 
e criba sigo, por no ser pcrmiticlo poner la 'U muda sino ántcs 
de la e i la i. 

2."- llai tamhien altcmcimlc>' qt1e Re oh crmn nnifonnmncnte 
en alguno. verl1os i que tampoco con~titnycu irregularidad : 
tale· ~on la com-crsion <le la vocal i en la con. onante y, cuando 
aquella Yocal carece Jc accHto i nene a cncontrru-se entre dos 
o t res vocales, v. g~ caí, w !fCtr, cayera; como ucede tambien 
en la fonnacion ue los plurales; i la . uprc. ion de la i no acen
tuada cuando dicha i signe a la con onante eh, ll, ñ, en que 
t ermina la raíz, como de henchí,·, bullir, lzetiil·, hinclu~ron, bulló, 
hiñf:Julo. Se di e, siuembargo, hinchió i no hinchó, para diferen
ciarlo del v rbo hinchar. 

a.a Son timnas afine.~ o que ~nfren regularmente idéntica. al
t cracion, 1.a lo presentes de indica/il}o, i s11bju11til•o i 'El impera
tivo: 2."' el futuro de indicativo i el po,~-p,·etérito; i 3.11 los p·e
iéJ,itos de indicativo i subju,~tioo i futw·o del mismo subjuntivo. 

VERnOS QUE PEilTE~'"ECE:N A J"OS IRREGULARES DE LA PRIMERA, 

SEG"GNUA, C'GARTA 1 QUINTA CLA::.E. 

PR!Ml':RA. 

Acertar. 
A crecentar. 
Apa.centar. 
Atentar (por ir a tientas). 
Aterrar (por echar o arrimar a tierra). 
Atestar (por henchir). 
Dezmar. 
Enar ( por cometer error, ycn·o ). 
Henar. 

Trasegar. 
Ascender. 
llender. 
Perder. 
Tender. 
Contender. 
TL'USf'Pnder. 
Vc1tcr, &c. 
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SEGUNDA. 

Acordar. 
Agorar. 
Aporcar. 
Apostar (por hacer apuesta). 
Asolar. 
Denostar. 
Derrocar (que es tambicn regular). 
Jlolgar. 
Trocar. 
Tronar. 
Volcar. 
Absolver. 
Disolver. 
Llover. 
Morder. 
Oler. 
Cocer. 
Torcer. 
Volver. 

Auherir. 
Advertir. 
Arrepentín:;e. 
Asentir. 
Conferir. 
Concernir. 
Consentir. 
Controvertir. 
Deferir. 

QUT:KTA. 

CUART.t. 

Ceñir. 
Colegir. 
Competir. 
Constreñir. 
Desleir. 
Elegir. 
Engreírse. 
Heñir. 
Estreñir. 
Gemir. 
:Medir. 
Pedir. 
Regir. 
Rendir. 
Reñir: 
Repetir. 
Seguir. 
Servir. 
Terur. 
Vestir, &c. 

Diferir. 
Ergu.ir. 
Hervir. 
Herir. 
Ingerir. 
J>referil:. 
Requerir. 
Sugerir. 

P. Qué verbos irregulares tienen una conjugacion peculiar? 
R. En la primera conjugacion los siguiente : 

Andar: anduv-e i sus afines, anduv-iese, i iera: iere. 
Dar: doi, das, da, &c.: dé, dés, dé, &c. : dí, i las afines d-iese 

i iera ; iere. 
Estar : estoi, estás, á:c. : estuv-e i las afines estuv-iese, i iera; 

iere ; esté, estés, &c. ; está tú. 
En la segtmda conjugacion los que siguen: 
Caber, que tiene cuatro raíces : quep, cup, cabr, cab : quep-o 

i su afin quep-a : cup-e i sus afines cup-iese, í iera ; iere: cabr-é 
i su afin cabr-ia. 

Caer : caigo, caiga. 
Haeer, i sus compuestos tienen cuatro raí cea : hag, lúz, har, 

haz : hag-o; a: hic-e ; iese, i iera ; iere : har-é; ia : haz. Satis
facer si~e a su simple, pues en el singular del imperativo se 
dice, sat1sjaz o satisface i en el pretérito o futuro de subjuntivo 
la raíz es satisfic o satisfac, diciéndose, satisfic-iese i iera : iere : 
i satisJac-iese i iera, iere. 

Poder, tiene las raíces~pued,pud,podr,pod: pued-o i sus afines, 
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p1Wd-a,pued-e tú: p.ud-e i sus afines pud-iese i iera : iere : podr-é 
i sn afin pod1·-ia : pud-iendo. 

Poner, tiene cuatro raíces: pong, pus, pondr, pon :pong-o; 
a : pus-e ; JJU8-iese i iera ; iere ; pondr-é, ia : pon. 

Las raíces de querer, son : quise, quis, querr, quer : qui-ero, 
a : e tú : quis-e ; iese i iera ; iere : querr-é, ia . 

Las cuatro raíces de saber, son: sep, sub, sabr, sab : sé; el pre
ente de subjuntivo es ·sepa : sup-e; iese i iera ; iere : sabr-é, ia. 

Ser : soi, eres, es, somos, sois, son : e1·a : ju-í, ese i era, ere : sea : 
sé, sed. 

Tener, tiene cinco raíces : teng, tien, tuv, tend1·, i la regular· 
ten : teng-o, tienes : la afin de tengo : teng-a, tuv-e; iese i iere : 
tendr-é, ia: ten tú. 

Traer : traig-o ; a: traje ; ese i iera; ere. Cuando la raíz del 
verbo termh1a en j pierde la i de las terceras personas del pre
térito de indicath'o i de sus formas afines como ean irregulares, 
que no vayan por la cuarta cla e ; i así se dice, traj-eron i no 
traj-ieron ; conduj-esen i no conduj-iesen. 

Valer : valg-o; a : valdr-é; ·ia : val tú, (es poco usado) . 
Ver : veo, ves, ve : veía : sn compuesto prevee1· se conjuga del 

mismo modo. 
Placer : plaí!c-o o plazg~o : plazc-a o plazg-a. En tiempos no 

mui antiguos se c011jugaba solo en las tercera personas del sin
gular en esta forma. Indicati,·o, pretérito, plugo : subjm1tivo, 
presente, plega o plegue: pretérito, pluguiese o pluguiera : fu
tmo, pluguiere; i todavía se dice plegue o plega a Dios : plu
guiese o pluguiera al cielo. Sus compuesto complacer o des
placer signen los incgulares de la tercera clase. 

Son irregulares en la tercera conjugacion : 
Decir, en el que podemos concebir cinco raíces: dig, die, dij, 

dir i la irregular dec: dig-o; a: dij-e; ese i era; ere: dir-é, ia; 
di tú: diciendo. De los compuestos de dech·, cont1·adecir, des
deci r i predtcir se conjugan como él, ménos en el si.J1gular del 
imperativo que dice, contradice tú, desdice tú, predice tú : ben
decir i maldecir hacen el futuro de indicativo btndeciré, malde
ciré, i el pos-pretérito, bendeciria, maldeciría. 

Dormir i mori r, cambian en ue la radical o para unos tiem
pos i personas, i para otros en u: duerm-o). durm-ió ; i!!se i 
i<3ra; iere: duerm-a, as, a, an : durm-amos, áis : duerm-e tú, 
durm-iendo. 

Ir : voi, vas, va, &:c. : iba: ju-í, ese i iera; e1·e : vaya : vé tú. 
Oir : oig-o, oyes, oye, oyen : oig-a : oye tú. 
Podrir i repodrir : pudr-o, es, e, en: pudr-ió, iuon; iese i iera, 

&:c. : pudr-a, &;e : pudr-e tzí, pudr-iendo. 
Salir, tiene la raíz regular sal, i las irregulares : salg, salcl: 

salg-o; a: saldr-é; ia: sal tz't. 
Venir, tiene cinco raíces, veng, .vien, _vin, vend, i la regular 

ven: v~ng-o vienes, viene, vienen : vzn-e, tste, o, &:e, vendr-é; ia, 
&:c. : VIn-iese, ícra, &:c. : iere, &:c. : veli tú.; vin-iendo. Son poco 
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Ucauos los impct·ati\·os anómalos C(JJWen, contra ven, sob1·even (*). 
P. J>admc una ~erie Jc verbos uniper~nnalcs. 
R. 'e emplean en ]a tercera pCl'>'OlH~ ucl singular, alborear, ama

?JCCC!', anochecer, dil11 11iar, eswrclu~t·, gmnizar, helar, llover, Zlo
vizo.ar, ml)lliznor, o mr,l{izucrrr, nel'<tr, rclwtlpaguear, tronar, 
ventear, ucntiscm·, i otros que llemn ¡;icmprc uu mismo sugcto 
em·tiClto, es a ~aber : el tiempo, la ntnu).'if'era, Dios ll otro se
mejante: tambien se emplean en la tl:lrcera persona del singular 
hacer a1 licado al trascurso del tiempo : hace diez ai'íos; i haber 
en clmi~mo sentido, v.g. ha catorce dias, i principalmente cuan
do signifira imlirectamcnto b existencia, en cuyo caso su prc
te de iuilieativo es hoi, Y. g. hai fiestas. 

r. I no hai \'Crbo qnc se emplean en la tcrrem pcr~ona del plural? 
R. Ilai fra.~es en qu9 el verbo r:olo se emplea en la tercera persona 

del plnral, como en esta~: dicen que lwi dalleS: temen que llue
va: (tnUncian la caída del minil;tlrio: cantan en la casa vecina; 
en las cnalcll n.o ~ entiende el sngeto alfJUIWS i e hace uso del 
plural, aun cuando f<e sabe que e uno el ajen te; i aun bai verbos 
qnc sc u~an en las tercera~ ue ámbos uúmcrn~, tales son : acae
cer, acuntecer, conducir (por ~er títil o a pro1 ósito), coostar (signi
ficando ser claro o manifie~to ), cou11enir o importar (por cr 
conveniente), parecer (en el ~ignincado de afirmacion duuosa), 
suceder (cuando significa acaecer), i lo mismo pesm· (cuando 
significa causa~· pesar) . 

!". Dígame U. cuáles son los verbo defectivo i las formas en que 
se u~an 1 

R. Abolir, arrecirse, ate,·irse, blandir, colo,·ir, empede;·nh·, garantir, 
rnanir i algunos otros olo se emplean en aquellas formas en 
que la terminacion eR i o principia por i : blandA : abol-i6 : 
arrec-iria: empedern-ieron: gamut-ía: man-iendo. Blandir em-

pieza a usarse en todos us tiempos. 
Raer no se usa en la primera familia de formas afinos. 

Roer, carece de la primera persona. del presente de indicati
vo, i en el presente de subjunti\·o hace r·oa o roya, roas o royas, 
&c. : su compuesto corroer no admite otro presente de subjun
tivo que corroa, corroas, &c. 

Reponer, por respotuler, solo se usa en el tercer grupo de for
mas afines, ,·epus-e; iese i iem; iere. 

Soler, se emplea solamente en el presente i co-pretérít{) de 
indicativo, suel-o, es, cf:c. : sol-ia, ias, ia, &c.: i en los derivados 
Ycrbalcs, sol-u, sol-ido, sol-iendo. 

DE LOS PARTICIPIOl:> IRREGULARES. 

P. Ha.i participios sustantivos que en su estructura material no se 
diferencien del participio adjetivo~ 

R. Sí, señor, tales son : 

(*') Sentimos mucho no poder adoptar completamente el ingellioso trabajo 
del Señor Bello sobre los verbos irregnlare Es 1111 d!!ber que nos impone 
el ca.rácter de la. ollra. i 13$ pel·sonas o. quienes se dedica. 
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INFIN!TrVO. P.I.RTJCll'IO SVSTANTIYO I ADJETH'O, 

Abril-... • . . . . . . . . . . . • . . Abierto. 
Cubrir .... ............ Cubierto. 
Decir ... ....... ._ . . . . . . l>ieho. 
E c,·ibir i lo térmi- } · E crito, inscrito, presento. 

nados en scribi r. · · · 
Hacer . . . . . . . . . . . . . • . . llccho. 
Imprimir . . . . . • . . . . . . . Jmpres 
.Morh· . ............... Mne11:o. 
Poner . . . . . . . . . . . . . . . . Pne~to. 
Satisface-r . . . • . . . . . . . . . Sati~fceho. 
Solve1·. . . . . . . . . . . . . . . . Snelto. 
Ver ................ .. Vi~to. 
Volver . . .............. Vuelto. 

r. llai verbos con forma regular e irregular para ámbos partici
pios? 

U. Sí, eñor, los de la lista siguiente : 
Freir... . . . . . . . . . . . . . . . Freid o o frito. 
Matar .• . ............. llfatado o muerto. 
Prender .. ........ ..... Pre1Hlido o preso. 
Proveer.. . • . . . . . . . . . . . . Proveiuo o provisto. 
Rom¡m·. . . . . . . . . . . . . . • llompido o roto. 
F reido ij1'ito e emplean ámbos como pnrticipio ustantivo 

i como participio adjetivo : lwn freido o frito lo¡; huevos : los 
lmevos han sido freídos o fritos; pero con otro. verbos que haber 
i ser, es mejor la forma anómala: están fritos . 

El participio snstantiYo i adjetivo de matw· es mue1·to, cuan
do signifi a darse la 111.uerte a si o da.rla a otl·o : es matado, si 
significa lastimar. 
Prender, por encarcelar, hace ]JI'eso ; aunque suele decirse, los 
han prendido ; fueron prr;,¡didos : en la · <lemas acepciones se 
tlSIIrá de la forma regular : prendida la 1nata ; panuelo prendido. 

De p roveer se tlice, se ha pro1•isto el cauonicato: el Gobi.erno 
no Ita p roveido lo necesario : la plaza estaba provista; pero pue
de emplearse uno u otro iuiliferentemente. 

Roto, es mejor que rompido, p •ro cuando el verbo no adnllte 
complemento directo, e preferible ?'ompido : ha rompido en 

dicterios; ha rompido con su amigo. 
Abstracto, acepto, confuso, enjuto, expreso, expulso i otro mu

cbos son adjetivos, que no Jehen confunt1i1'8C con los parli~ipios; 
así es que no se diTá: el Cong¡·eso ha e.rpul~o a los trmdores ; 
ni '«nas cosas fueron confusas con otras ; sino expelido, confun
did(UJ, 

Del adverbio. 
P. Qué es ad,·erbio ~ 
R. Una palabra que se junta con el yerbo, el adjetivo i el adverbio 

mismo, para modificar su siguificacion, v. g. hiciste bien ; n~ui 
e:t!actQ; demasiado tarde. 

P. De cuántas maner¡¡g puede ser el adYerbio ~ 
R. De llls siguientes : de tiempo, como hoi, ayer, luego, ántcs, aún, 

todavía, ya, &e, 
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De lugar, como ahí, aquí, alli, acullú, detras, enfrente,fue
ra, &:c. 

De modo, como bien, mal, así, o sí, ,qpénas, ncio, quedo, i los 
mas de los acabados en ?ltente, como sabiamente, felizmente. 

De cantidad, como mucho, poco, tan, tanto, mas, ménos, algo, 
nada, &:c. 
De afirmacion, como sí, ciertamente, &:c. 

De negacion, como no, tampoco, nadq, nunc(t,jamas, &:c. 
De duda, como acaso, quizá, tal vez. 

"P. En qué mas se dividen los adverbio~? . 
R. Hai tambien ach·erbios demostrativos i 1·elativos: demostrativos 

son aquellos que se resuelven e~ complementos a que sirve de 
término alguno de los pronomqres este, ese, aquel, unido con un 
nombre de lugar, tiempo, cantidad o moclo, v. g. allí (en aquel 
lugar); ahom (en esta hora); tar¡,to, o tan, tal, sí, asi. Los nla
tivos son adverbios de la misma significacion de tinados esclu
sivamente al enlace de las proposiciones, tales son : donde (ad
verbio de lugar) ; cuando (de tiempo) : cual, ~qmo, (de modo); 
cuanto (de cantidad). Pues (sigqificando supuesto que) i el sí 
condicional, son tambien adverbios relativos, v. g. el colegio 
donde estudié: pues la patria e,qfá en peligro, volemos a salvada: 
si deseamos el cielo, seamos buenos. Adonde, cuando i otros pue
den llevar envuelto su antecedente, como, los gobiemos cuando 
no se les ponen trabas, abusan de su pode?", entónces, cuando. 

P. Qué son e>q)resiooes adverbiale ~ 
R. Adverbios con modificaciones que lo e~peeifiquen o CA"Jlliquen 

v. g. si bien; cuando mas. 
P .. Ilai nombres que se empleen adverbialmente? 
R. Varios de los adverbios de cantidatl no son otra cosa que sus

tantivos neutros adverbializados, v. g. es en sus determinaciones 
ALGO imprudente i a veces NADA cuerdo. 

P. Los adverbios pueden tener grado~ comparativos i superlativos? 
R. Sí, señor, i lo mismo que los adjetivos. De velozmente, por 

ejemplo, se forma mas o ménos velozmente: mui velozmente: ve
locísimamente ; ·¡ así de los demas. 

De la preposicion • 

.P. Se ha visto que hai casos que designan el objeto de una rela
cion, i qué palabra precede ordinariamente a esos casos~ 

R. La preposicion, que puede definirse, aquella palabra cuyo oficio 
es anunciar el ténnino de la relacion, expresando tambien a 

veces la especie de relacion de que se trata. 
N orA : En los pronombres, dichos casos se llaman terminales, por 

ser el término de una proposicion. . 
P. De cuántas clases pueden ser las preposiciones? . 
R. De dos, sepq,rables e inseparables : las separables son á, háeia, 

ante, hasta, bajo, con, contra, de, desde, e1t, entre, para, por, segun, 
sin, sobre, tras; i se llaman así porque pueden usarse fuera fle 
composicion ; las otras se llaman inseparcwles pol'que no pned.en 
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usarse sino en composicion, i on las sig1úentes tomadas del 
latín i qu llamaremos partículas cou1p6nentes inseparables, ab, 
abs, des, di, dis, e, em, &c. . . 

P. A qué palabra pueden preceder las prepo ICIOn~s ~parable~ 1 
R. A 1m ustantivo, la grauuíüca de Bello; a un adJetivo .qu.e Sir

va ue preJicado, da en majadero; o a un sustantivo ~dJetwado 
que se emplea del mismo moJo, fué juicioso desde mño; a un 
adverl>io de lugar o ele tiempo, desde léjos, hasta mañana; ~ a 
otra prepo icion, saltó por sob1·e la mata. Algunos adverbios 
pospuesto hacen el mismo oficio que las preposiciones, como 
en cuesta a n·iba, rio abajo, tierra adentro, mar en fuera, años 
ántes, &e. 

De la coujuncion. 

P . Qué llama U. conj1mcion? 
R. Aquella parte de la oracion que sirve para ligar, no solo pala

bras o fr·ase' análoga~, que ocupan un mismo lugar en la pro
posicion, como la ciudad i el campo; escribe bien AUNQUE des
pacio; sino tambien proposiciones enteras, a veces largas, v. g. 
se cree generalmente que Rómulo fundó a Roma, PERO hai mu
chos que dudan hastct de la existencia de Rómulo. 

P . I qué entiende U. por frases conjuncionales 1 
R. La dos o mas dicciones qu¡; se emplean reunidas con el mismo 

objeto que las conjnncionc . 
P . A cuántas clru;e pueden reducirse las conjunciones i frases 

conjuncionales ~ 
R. A copulativas, disyuntivas, adversativas, comparativas, causales, 

ilativas o consecuenciales i continuativas. 
P. Hágamelas U. conoced 

R. Las copulalivas que un~n simples palabras i frases entre si, i 
son, i, e, ni, &e. 

Las di.syuntil•as o alternativas denotan division o alternativa 
entre los pensrunientos, como o, u, ya, ora, ahora, &c. 

Las adversativa~> o correctivaJJ contradicen en cierto modo o 
corrigen lo que e acaba de decir, oficio que de empeñan pero 
empero, ma~, ~in embargo, aunque, &c. ' 

Las compa?'Ctlivas C:\'}lre au la comparacion entre los pensa
miento!', i e'to hacen como, así, wi como, que, &:c. 

La' causales significan la causa o motivo de una proposicion, 
tales son :porque, pue11to que, ya que, &c. 

Las ilativas o consecuenciales anuncian en lo que sigue una 
deduccion o consecuencia de lo que precede, como asf, que, así 
es que, pues, &c. 

Las continuativas anuncian que continúa i e de envuelve un 
pensamiento, como pues, ahora bien, ahora pue8, c/;c. 

De la interjecciou. 

P . Qué es intcrjecciou 1 
R. Es una proposicion abroYiada que se intercala frecuentemente 
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en otras, i en que el sugeto es siempre la persona que habla, i 
lo que e dice de él o el atributo, un afecto del alma, Ah, por 
por ejemplo, quiere decir, segun lall diferentes circunstancias, 
yo siento dolor, admiracion, sorpresa, &c. Las inte1jeccioncs mas 
usadas son, ah, ai, oh, ola, ea, hola ha, hi, ta, tate, azte, vaya, &:c • 

• ADVEHTENOLI. P.ARJ. LA ANAusrs. 

Las palabras mndan frecuentemente de oficios, i pasan por 
con iguicnte de una clase a otra. Y a hemos notado que el ad
jetivo se snstimtiva i el sll5tantii"O se adjeti,·a. Algo, nada, que 
son snstautivos en algo sobra, nada falta, puesto que hacen el 
oficio de sugetos, son adverbios en el niño es algo perezoso, i en 
la niña no adelanta nada, donde nada modip.ca a la frase ver
bal no adelanta, compuesta de un verbo i del adverbio negatiYo · 
no. P oco, m~tclw, ustm1tÍ1"0S en piden rnucho, i alcanzan poco, 
puesto que son do complementos directos, son adjetivos en 
mucho talento, poco dinero ; donde modifican a los sustantivos 
talento i di1tero ). i a•lYcrbios en S!t conducta es poco prudente, 
donde pooo modifica al adjetivo prudente, i sus acciones se cri
t ican mucho, en que mucho modifica a la frase verbal se critican. 
Mas es sustantivo cuando ignifica una m .. 1.yor cantidad o nú
mero, sin que se le junte o se le ubentieucla sustantivo alguno, 
como en no he menester mas; en e ta mioma expresion se hace 
adj etivo, si se le junta o subentiende un sustantivo, mas papel, 
rnas tinta, mas lib1·os: modificando adjetivo , verbos, adverbios, 
se le debe considerar como adverbio, i lo es realmente en las 
expresiones Mas valeroso, adelanta mas, mas aprisa ; i en fin, 
se hace muchas veces conjuucion, v. g. cuando equivaliendo a 
pero, enlaza do verbo : el niño sabia pmjeclamcnte la leccion, 
mas no supo decirla . A cada paso encontramos ad'9'erbios i 
complenwntos trasformados en conjunciones, v. g. luego, con
siguientemmte, ahota bien, aunque, bien que, cf:c. 

Breve ejercicio de análisis etimolójica. 

¡Qué desca.usada ti da. 
La del qne huye elmtmdanal ruido, 
I sigue la e conditln. 
Senda por donde han ido 
Los pocos sabios que en el mundo han sido ! 

Qué, pronombre admirativo, porque se emplea para admirarse. 
IJescansada, adjetivo, d 1:ivado del slillta.ntivo descanso. Con el ver

bo ser, seria un participio adjetivo : no puede acompañar nunca 
en la terminacion femenina al auxiliar lwher. 

V ida, sustantivo comun, apelativo o gcueral; en el número singu
lar ; forma el plural, recibiendo una s, por acabar en vocal breve 
o no acentuada; es del género femenino, por terminar en a no 
aguda. Por razon de su especie es primitivo; i simple por razon 
de su figura. 
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La, artículo definido; en FU foTma aure\'iad¡t; terminacion femenina; 
dctenuina ::t t•ida que HC S\lUUUtielHle. 

Del, la preposiciuu de i el articulo definido, formamlo una Hola pa
labra. 

Que, pronombre relati,·o; ~u antecedente, el. 
Huye, tercera persona del 'ing;nlar del verbo huir; p,·escnte, porque 

el atributo coexiste con el momento en que s habla; en el mo
do indicatin>, por cxpre~ar un juicio: neutro o intran~itiYo por 
razon de su siguificauo : irregular de la sesta e lnsc, porque añade 
la con~onante y a la mdicallw; primith•o i Himple. 

El, artículo definido ; forma abreviaua; termiuacion ma. culina, 
número singular. · 

Mundanal, adjetivo; nombre general; en grado positiYo; forma el 
plural añatlióndo;;ele la sílaba es, por acaua.r en consonante ; 
no tiene tcrminacion femenina en a, por conclnir en l ; es dc
rinl.do de mundo i simple. 

Ruido, su.stanti,·o apeL<ttivo ; en número singular ; masculino ; pri
mitivo i simple. 

I, conjuncion copulatiYa. 
SigW!, tercera per:ona del singular del presente de indicativo da 

seguir, yerbo activo por su F>ignificacion, irregular de la cuarta 
clase por u conju,.acion, primitiYo, ~imple i permanente. 

La, artículo detenuiuatlo ; forma abrc,·iada ; termiJJacion femenina. 
Escondida, adjcth-o derimtlo de e~conilcr; ierminacion femenina; 

número ingular. · 
Send~,. sustru_Jtivo apclati,·o concreto; en singular; femenino; pri-

mitiVo ; sunple. 
Por, preposicion separable. 
Donde, adverbio relativo de lugar. 
Han ido, tercPra persona del plural del ante-presente de indicati

vo del verbo ir : es un tiempo compueP.to, formado Je han ter
cera persona del plural de haber, i do ido participio sustanti,·o, 
que unido a haber, expresa una idea anterior a la <rue expresa 
haber, viniendo a ser Ull venlatlero complemento de este verbo. 

Los, plural m a culino del articulo definido en su forma abrcl'iada. 
Pocos, adjetivo en grado positivo, en la terminacion masculina i 

en el número plural : tcrminacion femenina pocas. 
Sabios, adjetivo sustantiYado; nombre general ; en el número phl

ral; acompru1arlo de 1m sn~tantivo seria a<ljetivo en el grado 
positivo; su ~uperlativo, i;(lpientisimo ,· primitivo i simple. 

Que, pronombre-relativo ; u anteeeuentc wbío$. 
En, preposicion separable. 
El, terminaeion masculina del rutículo definido en su forma abre

viada, en número singular. 
Mundo, sustantivo g ·u eral· en el número singular; género mas

culino ; primitivo i tiimple. 
Han sido, tercera pcrson::~, del plural del ante-presente de ser, verbo 

n~utro, irregular i permanente. Lu · gramáticos lo llaman tam
b.le.n .sustru1tivo. La forma compue~ta CODtiÜJ, de haú~r i del par
hclpto su:;tantivo de ser. 
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P . Se ha dicho en la etimolojía lo que es siutáxis: dígame U. qué 
entiende por proposicion 1 

R. La union del sujeto i el atributo o verbo. Si este es transitivo, 
puede llevar un término de objeto paciente, que llamamos com
plemento directo; i i es ser, estar, nacer, morir, u otro Yerbo 
intransitivo, pnede llevar un adjetivo que se refiera al sujeto i una 
cualidad que este enci rre, i que se llama predicado, como queda 
dicho en la Etimoloj ia. 

P. Esplíquemc U. mas claro lo que es complemento? 
R. Complemento es un término (ca o) precedido o no de pre
posiciou, qne sirve para compl tar la significacion de la palabra 
a que se aw ga i que modifica. 

P. Cuántas especie hai de complementos 1 
R. Dos : los unos compuestos de preposiciou i término, como el 

que modifica al verbo en obedezco 1 a la lei; los otros fonnados 
por el término solo, como el que modifica al verbo en cumplo 
1 la leí. 

P. Cuál es la palabra dominante en la proposicion 1 
R. El sujeto, al cual se refiere el verbo, colocándo e a su alrededor, 

para esplicarse i especificarse mútnamente l, otras partes de la 
proposicion. 

P. Dígame U. las modificaciones que reciben las diversas partes 
de la proposicion. 

R. El su tantiYo, sea ujcto, término o predicado, puede ser modi
ficado: 1.0 por adjetivos o por snstantÍI'OS adjetivados: el hombre 
hcmrado,la dama d~tende; 2.0 por complementos: las orillas del 
G-uaire; 3.0 por proposiciones incidentes: aquel gran bulto que 
alli se ve. 

El adjetivo es modificado : 1.0 por adverbios : muí prudente; 
2.0 por complemento : abumlante de frutos; 3.0 por proposh 
ciones incidentes: severo en sus costumllres como lo habian 8ido 
sus padres. 

El verbo es moclificado: 1.0 por predicados: es virtuosa, viv& 
retirada; 2.o por adverbios: habla bien j 3.0 por complementos: 
va al campo>. 4.o por proposiciones incidentes: cuando el cua· 
drillero tal oyó, túvole por hombre falto de juicio. 

El adverbio es modificado: 1.0 por otros ach·erbios: mui bien; 
2.0 por complementos : c~rca del río; a.o por propo iciones in
cidentes : allí solo jl01·eclfn las a1·tes, donde se les prop01ten recom. 
pe-nsas. , 

Los complementos son modificados: Lo por adverbios: muí 
a propósito). 2.o por proposiciones incidentes: sin luz como es
taba el aposento. 

P. Qué partell abraza la sintáxis q 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-49 -

R. La sintáxis, palabra griega que sigrufiea const1-uccion, oompr~n
de dos partes, co,Icordancia i régimen : para mayor claridad 
tratarémo' de alcrunas materias pertenecientes al régimen en 
una parte que n;marémos especialmente construccion. 

De la concordancia. 

P. Qué es ooncordancia? 
R. La correspondeJicia que deben guardar entre sí el adjetivo con 

el ustantivo, i el nrbo eon el sujeto. 
P . En qué concierta el adjdiYu con el sustantivo 1 
R. En género i número, como la patria rpwrida. 
P. I el numinati,-o ton el verbo? 
R. En número i persona, como Dios exi-ste, 
P. Un adjetivo, preceJicndo a vario~ sustantivos~ con cuál con

cuerda/ 
R Si los -u,ümtivos ou generales o apelativos, el adjetivo que los 

especifica concuerda con el que inmediatamente le sigue, v. g. 
su 11Wf]IIÍ}iceltcict i virtud ; :-m di~tingnido mérito i servicios. 

P. I no hai adjetivos que concierten en plural con los sustanti\•os 
apelati,·o. a (1ue preceden? 

R. Los acljetiYos los miww8, los dicho.~, los referidos i otros de sig
nifkacion ~emej::mte, })reccdidos de un artí e u lo definido o de un 
pr0110mbrc dcmo.·tratin) o po esil·o, pued u concertar en plnral 
c~m una serie de :ustantivo~. aunque el primero de ellos esté en 
smgular, v. g. los dichos tintel'o i pluma ( co · dicho8 puede siem· 
rrc ~allarse el artículo); los susodichos auto iutel'locutorio ·i sen
tencw de}ütitim. 

P . Cuánuo mas concierta ,¡ adjetivo en plm-al con su.-tantivos sin
gularc. a r¡ne prcccJa! 

R. SicmpN <JUC lo~ ~u>1tantivos que sig-an al adjetivo o pronombre 
dcmostrati,·o o puse:-;i,·o, sean noml.Jrcs .propioll de persona o 
cosa, o apclati,·os J.c pcr ona, v. g. LAS OPRilliDAS Palestina i 
Sid.; ESTA,; DbYE::."Tt;ItAUAs h.ja i madre. 

NoTA: Si los su.stanti,·os de diYerso género on propios de cosa o 
apelativo· de per:<oua, e~ mene ter que el masculino preceda i 
concierte con él el adjetiYo: LOs OPRmruos Ejipto i Palestina : 
XUESTROS DIFU::."TOS padre i hermana. Pero si los sustantivos son 
propios de persona, el adjeti,·o se pone siempre en la termina
cion lllU.'lCUJina: LOS SUSODlCIIOS Juww, i Pedro : LOS MAGNÁ· 
Nnros Isabel i Fun 11(/o. 

P . En qué número Re eoloca el adjeti,·o, si en vez de preceder a 
lo U"<tantivos que e,pecifica, les sigue~ 

R Si Jo Rnstauth·o: a que sigue son o>ingulares i de un mismo gé
nero, el a.djcti,-o pueue poner~e en. ingular o plural : presuncion 
i osadía L.'\EXCt: ADLE o inexcusabl&; aunque es preferible el 
plural. 

P . I s·, aunque son singulares i tienen divers~ jénero ~ 
R. El adjetivo conciena entónces con el mas mmediato, si bien es 

4 
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mejor ponerlo en plural ma;;culino : taü:nto i habilidad EXTRE~ 
MADA O EXTREMADOS. 

P. I si los sustantivos especificarlos están todos en plural? 
R. Tambien suele concertar en jénero el adjetivo con el mas inme~ 

diato : talentos i habilidades RARAS; bien que seria preferible 
RAROS. 

P. Pero, si teniendo di verbO género los sustantivos, tienen tambien 
diverso numero? 

R. Si el último sustantivo está en plural, e costumbre concertarle 
con este : ejército i milicias DE ORGANIZADAS; pero si el último 
es singular, el adjetivo se pone en la terminacion plural mascu
lina: milicias Í ejército DESORGA.NIZADOS. 

NOTA : Estas reglas abrazan a los pronombres reproductivos i a los 
predicados que se refieren a dos o ma sustantivos, v. g. dos 
pe:ndones i cuarmta banderas que habian sido TO)'IADOS al ene
migo, mejor que TOMADAS. 

P. Cuando lm sustantivo apelativo de p rsona es espresado por un 
sustantivo de cosa de diverso género, g con cuál de ellos con
cierta el adjetivo~ 

R. El adjetivo concuerda con el género del sustantivo de persona, 
v.g. ese hombre es un maula; 

¿Ves esa repugnante CRIATURA, 

Chato, peloo, sin dientes, estevado? 
(MORATIN.) 

en que chato, pelan, estevado, concuerdan con el apelativo de 
persona hombre, que va envuelto en criatura. Por la mLma si
lépsis es que concertamo siempre lo. título& de ~ferced, Seño
ría, Excelencia ff,a con la tcrminacion a<.ljetiva, que es propia 
del sexo, excepto la que forma parte del mi mo título, la cual 
concuerda con él, v. g. Su Alteza SERENÍSIMA ha sido PRESEN
TADO a Su Majestad CaTÓLICA que estaba mui DESEOSO de verle. 

P. Qué otra aplicacion tiene la silépsis en la concordancia del ad
jetivo con el sustantÍ\'O ~ 

R. Por la silépsis un adjetivo concierta en plural con un sustanti
vo singular, cuando el sustantivo es colectivo partiti,·o i el ad
jetivo no forma con 61 una misma propoRicion. N o podrá de
cirse, habiendo llegado el REGil>riENTO a deshora no se LES pudo 
proponionar alojamiento, porque reghaiwto no es colectivo 
partitivo; ni el pueblo AMOTINADO , por formar el adjetivo una 
proposicion con el colectivo: pero sí se dirá, amotinóse la. GEN
TE, mas a la primera descarga de le~ t,·opa huyeron DESPA vo
RIDOS. 

NoTA l.ll Cuando el colectivo es modificado por un complemento 
con de, que tiene por término lw:: pen,onas o cosas de que consta 
el conjunto, designadas en plural, puede hacerse la concordan
cia eu este número, aunque el adjetivo forme tma mi,ma propo
sicion con el singular colectivo : fueron DESTRUIDAS gran NU
MERO de FOR.'fiFICACIONES. 
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2 .a Parte parece que no necesita requisito alguno para dar lugar 
a la silépsis: agolpóse el populacho; PARTE 11enian AR:y_Anos de 
puñales i piedras, parte sin armas. En este ejemplo, el te1'1'enO 
ademas de se,· llano, es p"\RTE iiólido, PARTE arenisco, parte es 
adverbio. 

P . Qué ?tra silép.1 es frecuente en e ta concordancia 1 . 
R. En ;rrtud de la silépsis reproducimos en plural una Idea, q~e 

ha s1do ántcs (;xpn::sada en singular, v. g. El portugueii ha_bia 
tenido razon en alabar el EPITAFIO, en d escribir los cuales ttene 
grfln primor lu nacion portuguesa (Cervantes. ) Estaba el estu
dialde comp,·ando el As~ o donde los veudian (Íd.) 

P. llai adjetivos que precedan a sustantivos femeninos en la ter
minacion masculina 1 

R Lo que sucede e que por nn capricho de la lengua el articulo 
indefirudo uno i el adjetivo medio hacen masculinos a los sus
tantivo femenino;:, pi·opios de ciudades a que preceden, v. g. 
i Quién hahia de pmsar que en UN SEGOVI.\ no se hallara una 
posada có~tuxla? ~IEmo 0..'-RACAS se 11ió amenazado. Igual pro
piedad tiene el aJjetiYo mismo, en especial si le precede la pre
po icion en : el ms~o Cumaná; en Cu1itaná Mis~w, tomando a 
mismo ad,·er1)ialmentc; pero t:uando el nombre propio est.í. 
acompañado lel artículo dcfiruJ.o, . cguirá las reglas generales 
de la conconbncia: en la ~nQ\lA España. 

N oT~ l. a. En el ,;uperlativo partiti>o el adjetivo debe concertar m~ 
genero con el término Cí'presado por el complemento con de 1 
no con. el sugeto: e dice, el jazmín es la mas OLOROSA de las 
fi?res, 1 no, oloroso. Las concordancias a ojos cegarritas, a ojos 
'/Jlstas, a pie juntillas son fra.-;cs ach·crbialcl'l. 

2.a La concordancia del adjetiYo con el ustantivo puede 
convertirse en régimen, haciendo del ~ustantivo nn complemen
to con la preposicion de, v. g. ¡Infelices de nosot1·os! 

Muua, muda de intento, 
SWPLECILLA DE TI que no te entiendes. 

( JAUREGUI.) 

P. En la concordancia del sujeto con el verbo e qué sucede si son 
' dos o mas los sujetos~ 

R. Si los sujeto están unido por una conjuncion copulativa, equi
valen a un sustanti,-o en plural, el ama i el ventero reian; ménos 
cuando lo sujetos son neutros : ESTO i el n.ABERSE probado la 
ünpremedita.cion del l!ec!to MOVIÓ a los jueces. Si con el neutro 
o neutros está mezclado un sustantivo masculino o femenino, 
es admisible la concordancia en plural : LO ESCASO de la pobla
cion Í la genentl DESIDIA PRODt'CE O PRODUCE:l< la miseria del 
pueblo. Si los sujetos neutros son inlinitivo olamente, prece
didos del artículo, es preferible el plural, v. g. EL MAnRUGAR i 
EL HACER ejercicio SO:l< mui provechosos o la salud. . 

P. l. si lo::; sujetos son dos o mas clálltitlÍa.'> precedidas del annncia
tlvo que~ 
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R. ~icbas cláusulas requieren el singular tlcl verbo de que son m
Jetos: no es posible que se COMETA~ crímenes imp1tne11umte i que 
la sociedad prospere; i e to ~uccde aunque cada propo icion 
esté precedida de su artículo <lcfilliuo. 

NoTA: Cuando el Yerbo Je la oraeion es l'l'L:Íproco, se pondrá en 
pluml, bien sean neutros los sujeto~, v. g. e8lO i aquello REPUG

NAN (entre sí); bien sean los ::;ujeto cláusulas precedidas del 
anunciativo r¡ue: QUE el h01ttbre sea libre i Ql:E haya de obedecer
ciegamente a lo que se le matula, /fe CONTRADICE~ (entre sí). 

P. I con cllál de los sujetos concnerda el l"crbo, si en vez ele estar
des pues de ello~, los precede? 

R. 1.0 Si los Sl~etos a que prccelle son sustanti1·os apelativos en 
singular ligados por la conjnncion i, el \'crbo puede ponerse en 
plural o concertar con el p1·imcro, v. g. FAL'r.AN la dedicatoria i 
La portada, o bien FALTA. 

2.o i on propios, piden el verbo en plural: AC.\UUILLABAN 

la conspiracion Bruto i Cacio, i no .ACAUDILLADA. 

P. En qué número se pone el verbo si se calla la conjuncion que 
une n los sugctos? 

R. Si preceden al verbo en enumeracion, es necesario el plural, v. 
g. el sosiego, el btgccr apacible, la amenidad de los campos, la 
serenidad de los cielos, el mumw rar de las fuentes, la quietud 
del espíritu, soN grande parte pata que las musas mas estériles 
se muestren fecundas (Cervantes). I>cro el verbo se pondrá en 
singular, cuando los sugetos son sin6nin1os o de una mi. roa gig
nificacion: s<t vALoR, su INTREPIDEZ ES gtande; cuando habien
do gradacion entre ellos, el intcrc · recae sobre el último: una 
carta, una letra, wu:t espresirrn le nA::;TA; o cuando el último de 
]os sugetos es llna de esta::; palabr:l>', cada ww, na<:lic, ningnno, 
rw.da, todo, recapitulando lo otro., v. g. 

Cuanto valgo, uunto tengo, 
Mis bienes, mi vida, todo 
Es tuyo ...... 

( MARTINEZ DE LA RosA.) 

P. I si la conjnncion que liga a los sujetos es ni, en qué número 
so pondrá el verb<11 

R. Si la conjuncion ni precede a todo los ,;njctos, el verbo se pone 
en plural, aunque tambien se u,.a en ~ingular: • r la indijcncia 
en que vivia, NI los insultos de sus enenligos, NI la injusticia de 
8U8 conciudadanOS le ABATIEROX O .ABATIÓ j O bien NI le ADA'fJE

RON o ABATIÓ la indigencia en que vivia, NI los insultos á:.n. 
Pero si el primer sugeto lleva el no i lo otros el ni, el verbo, 
que en este ca o signe siempre al primer ugeto, concertará 
con él i se sobrentenderá con los otros: la indigencia en que 
vivia NO le ABATIÓ, NI los insultos dl,n. 

P. I si es la conjuncion disyuntiv!\ la que enlaza los sugetos? 
R. Entónces, si el verbo los precede, se pono tn singular o plmal, 

v. g. MOVlÓLE o MOVIERONLE la ambician o la i·ra: i uno de los 
sugetos está en plural, o si el verbo sigue a sugetos de diverso 
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número, el verbo se pondrá en plural, inmediato al sugeto de 
este número: HICIERON [IJ presa los dos BERG ANTL'IES O la FRA
GATA j la FRAGATA O los dos DERG-A:STINES IIICIERON la presa. 

P. I qué sucede si un sustanti1·o en ingular está enlazado inme-
diatamente con otro por medio Je la frase tanto corno~ . 

R Los sustantivos pnedeu con iderarse como sugetos 1 reg¡r el 
plural del verbo: TANTO la 1nadre OO:MO el hijo FUERON arroja
dos a las llama;;. Si los liga la preposicion con i los sugetos son 
personas, Re empleará el plural; Pedro coN Juan >H>IERON j 
pero si uno ele ellos o mas son sustantivos de cosa o animal 
irracional, el >erbo se empleará en :-;ingular: Sancho coN su 
as1w E:sTRÓ en la venta. 

NoTA: Los colecth·os partitiYos piden el verbo en plural, en los 
mi mos casos en que lo~ adjetiYos deben c::.tar en este número. 

P. Si los sugetos son pronombres personales ¿con cuál de ellos 
conce1tará el verbo ? 

R. Si en la oracion hai primera, segtmda i tercera persona., el ver
bo concertará eou la I rimera., i si no hai mas que segunda i 
tercera, con la segunda; a ménos que los pronombres de la. 
primera i segunda per. o na esteu reproducidos por el relativo 
qtte o quien, pu ' entóuces, aunque se halla en los mejores au
tores: yo Soi el QL'E lo AFIRMA 0 AFIRMO : lÚ eres QUIEN rne HA 
VENDIDO O me HAS VENDIDO i en medio de la, variedad Ue USOS, 
debe preferirse, como mas lógica, la tercera per~ona. Se dice, 
aquí estoi yo QUE lo osTENGO porque el que no reproduce al 
hombre, la persona, ·ino al yo. 

P. En qué númet"O cal oca remos el verbo ser, cuando une dos sugc
tos de diferente número, de los cuales el uno es sugeto i el otro 
predicado? 

R. Lo mas comunes concertarlo con el sugeto: aquellos desertores 
ERAN ulla gente desalmada; trabajos i penalidades soN la heren
cia del hombre. Pero a ve ·es el predicado que sigue al verbo 
ejerce una especie de utraccion sobre él, comunicándole su nú
mero : ü;s enea mi ·ados ERAN o ERA GENTE medrosa. Esta con
cordancia debe cvüartie cuando el Yerbo es modificado por el 
adjetivo todo : la visita Ft:E TODA cumpliu~íentos i cere11Wnia~. 

NoTA 1.11 Las frases demosh·ativas i colectivas lo que, todo esto, 
todo aquello, empleadas como ugetos, se avienen con cualquier 
número, cuando el del predicado es plural, , .. g. TODO ESTO FUE
IU flores de cantueso ; pudiera ser que Lo Qt:E a esos les parece 
mal, FUESEN LUNARES, que a veces aumentan la hermosura del 
rostro. ( Cervantes ). 
2."' Cuando ullll.misma ft·ase contiene do sustantivos diferentes, 
cada uno de los cualru; puede considerarse como sugeto, como 
en las construcciones cuasi reflejas se debe, se puede, combiuadas 
con un infinitiYo, la concorJancia e determina por el sentido 
con la mayor facilidaJ.. SE PIE:SS-~ ABRIR caminos catteteros: 
el plural es inadmi ible ; lo caminos no pi en an : SE DEBEN pro
mulgar las leyes; aquí se podria decir se debe, concertándolo 
con prot~tulgar, pero es mas usual, se deben, concertándolo con leye&. 
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Del régimen. 
P. Qué es régimen~ 
R. Se entiende por régimen, ya la especia de complementos que 

conviene a. ciertos nombres, verbo>', alherbios e intmjeeeiones, 
ya. el modo en que debe ponerse el n?rbo de la proposieion su
bordinada, segun la palabra a que e~tá ligada, o el seutido que 
exprese. 

P. Qué especie de complemento corresponde al nombre 1 
R. El sustantiYo puede regir un complemento con ele, v. g. el li

bro de Pedro, deseos de estudim·: puede tambien rejirlo el adje
tiYo, principalmente si significa abundancia, esca ez, mereci
miento: pueblo abundante de minas i e~ca8o de poblacion: jóven 
digno de ap1·ecio; o en la frase partitiva ¡POBRE DE MÍ! como se 
vió en la concordancia: tambicn los upcrlativos partiti,·os, los 
sustantivos i relativos usados como partitivos, los numerales 
cardinales i ordinales, i en b misma acepcion alguno, ninguno~ 
poco, rmLcho, cual, quien, cualquiera, tanto, cuanto, &.a, v. g. 
Lóndres es la mas populosa de las ciudades etuopeas: el Rei de 
los frat~eeses: quién de 1'stcdes vino: dos de aquellos marineros: 
( i se podría decir una docena de marineros) : el segwulo de los 
oficiales: ninguno de los soldados:¡ ai! cuá1zto de fu.tiga! Siguen 
el régimen de los numerales ordinales último, postru-o i postri
mero, que pueden contarse en este mí.mero : la última o la postre-
1·a de las tio·ras, i los adjcth'O máximo, mínimo, Intimo, ínfimo, 
v.g. el rnildmo de los séres, &.a. 

NOTA : Cuando el término de la prepo~icion no es nn pre1licado 
del sustantivo que rige al complemento, la frase no e~ partitiva: 
por esto lo es, el Reí de los franceses, esto es, el Rei ji·ances, i 
no lo será, el Presidente de la Oámata. 

P. A qué otra parte de la oracion rige el sustantiYo? 
R. Al verbo, de suerte que en cualquier número i persona que e té 

el verbo, va regido de un nombre sustantiYo CX'])rew o suplido 
en nominativo. 

P . Quó complemento. puede tmer el verbo t1·ansitivo 1 
R. Directo o indirecto, o ambos a un tiempo, v. g. el maestro ense-

71a la grarnátzca a los ni ílo~, en que gramática es el comple
mento directo, i a los niños el indirecto. 

P. I el verbo neutro o intransitivo ¿ con qué complemento se halla~ 
R. Con el verbo neutro suele emplearse solamente el complemento 

indirecto, como tz't peleas con todos; Pedro nació en Oádiz. 
P. Qué palabras sirven de complemento directo al verbo activo~ 
R. Todo verbo activo puede tener por complemento di1·ecto o per

sona. paciente liD Slliitantivo indeclinable, o un ustantivo decli
nable o pronombre. En el primer caso, si el complemento es 
persona o cosa personalizada, un nombre propio de animal irra
cional, o un apelativo que se use como propio de P.crsona, lleva 
ántes de sí la preposicion a, que significa uetcrmma.cion, v. g. 
eenotco a Antonio ¡ he leido a V irgilio ; Don Quijote w.balgaba 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-55-

« Rocinante i Sancho al rucio; no he visto a Lóndres; j si es 
cosa no llevará tal preposicion, como, le! el libro. 

NOTA : Desde luego que el acu ativo no lleva la preposicion a, si 
está formado por un caso complementario. 

P. Cuándo omitirémos la preposicion a delante de persona i 
R. l.~ Cuando el apelativo que esprese la persona .U? fuere det~r

mmado al méno para el sugeto de la proposJcJon, Se d1ce 
ag.uardar a un criado, cuando el que le aguarda piensa deter
mmadamente en uno; i aguardm· un c1·iado, cuando para el 
que le aguarda e indiferente el individuo: por tanto, cuando 
se ha omitido el a1tículo delante de la persona para indeter
minada, omitirémos con el mismo objeto la preposicion, v. g. 
busco criados; es preciso que el ejército trmga oficiales intelí
Qentes. 

2.° Cuando los apelativos solo sirven para designar empleos, 
gracias, títulos, dignidades, como el Congreso elige los consejeros. 

3.0 Cuando es necesario distinguir el acusativo de otro com
plemento formado con la preposicion a, v.g. prefim·o el discreto 
al valiente; enseña la niña a bailar. 

4.0 Si termina por vocal la diccion que precede a la prepo
sicion a i empieza tambien por vocal la siguiente, v. g. vi6 

aquella ninfa. 
S. o Cuando el complemento directo pe1tenece al verbo haber, 

v.g. hni hombres que pw·a nada sirven. 
6.o Cuando los verbos no rigen de ordinario sino cosas: la 

escuela de lct guerra as la que forma los grandes capitanes, i 
cuando el sustan ivo e que, representando persona : el hombre 
que ví, i no a que ví. Fúndase lo primero en yue cuando la ae
cion del verbo que . e usa frecuentemente con cosas, recae sobre 
personas, suele hacer variar el sentido de la fra e, por callarse 
o ponerse la prepo-icion, como en el verbo 1·obar, que se dice, 
los romqnos robaron la.· sabinas, tlonde i dijéscm salas sabi
na.s estaria sabinas en dativo i faltaria l acusativo complemen
tario. Los apelativos de persona que llevau artículo, requieren 
la preposicion, v. g. conozco al .1liinistro holandes. 

NoTA: Los acusativos de alguien, nadie i quien piden la preposi
cion a, miéntras lo de que se ha visto que la escluyen. 

P. Antecede siempre la preposicion a a los nombres propios? 
R. Ea los propios de cosas, si llevan a1tí ulo, basta el artículo 

para la. determinaciou, sin que se emplee la preposicion, v. g. 
Pizarro conquistó el Perú, lM tropas atravesaron la Italia. 

NoTA: Cuando el complemento en acu!'ativo es nombre propio i 
sigue un datiYo de persona¡ precediJo necesariament..! de a, 
suele preceJer el aensati,,o, v.g. t.l traidor Júda vendió aJe
sus a los sace,·dote. · i fcui~eos ; pero i ambos casos so de 
nombres propios fle per,ona sin ardculo, es preciso adoptar 
otro glio, porque no puede dccirs ni rcCOitW?Ldu.ron Pedro a 
Jt-.an, ni recomenda1·on a Pedro a Juan. 

P. ~unca usamos de la preposicion a áutes de cosa<> 1 
R. 81, seiior, en dos casos; cnando las cosas son personificadas i 
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ee det-erminan, lo que se estiende aun 1\ los casos en qne la idea 
de persona se columbra oscuramente, como sucede en todos los 
verbos que rijen de ordinario persona, v. g. llamar a la rnue¡·
te: saludar las aves a la. aurora: recompensar al mérito; i 
cuando los veTbos significan órclen, como pnceder, seguir, &c. : 
la primavera precede al estío: signen al gozo el tedio i la t?·is
teza (Heredia). Todo sustantivo en el complementario dativo 
tiene ántes de sí la preposicion a. 

NoTA: Cuando la proposicion empieza por el dativo o acusativo, 
le sigue el demostrativo él en el mü;mo número i caso, v. g. al 
reo LE han indultado; los te~01·os no los empleo ha en sus gastos; 
i a veces precede el pronombre: LE diCI'Oio a la señora el p1·i
rner asiento. 

P. Qué sucede cuando el complemento o acusativo es un sustan
t ivo declinable o pronombre ? 

R. Se usará del rne si el sujeto es yo, del te si es tzí, del le o lo i 
es él, i del se con los ,·crbos rcfle.;ivos i recíprocoR; i a veces 
se emplea la forma compu sta a ,,1í, a tí, a él a sí, por tener 
estos pronombres para el llath-o i acul'\ati,-o dos forma~, como 
se vió en la Etimología. 

P . Se emplea a veces para el acusativo ambas formas 1 
R. Sí señor, lo mismo qne para el dativo, v. g. tos socorrit'ron a 

ellos: me dió a mí; pleonasmo mui del géuio de la lengua 
castellana; pero es de ad,·ertirsc que la fonna simple pnede 
hallarse sin la compuesb: te avisé: mas no C8ta sin aquella : 
a mí me habló i no a mi habló, excepto algwl caso en f]Ue el 
uso lo autorice : a ellos importa ; co~<viene a nosotros, sin les 
ni nos. 

P. Cuándo emplearémos ambas formas o la complementaria sola
mente~ 

R. Si .precede el acusativo o dativo compuesto, en pro~a e JJcce
saria la repeticion del mi m o caso en la forma ·omplemcntaria: 
i a mí me tratas asl ? a él le ví : si precede el acusativo comple
mentario no se emplea el caso terminal del pronon1re sino para 
el énfasis o para mayor claridad ; te engailaron a tí : i lo mis
mo sucede con usted; le han en(lai1ado a usted. 

P. Cuál es erdativo i acusativo de la tercera persona femenina 
ella? 

R. Para el acusativo o caso complementario debe emp1earse el la 
i las, i para el dativo el le i les, bien que es frecuente usar el 
la i las para este caso, cuando conviene a la claridad, v. g. la 
se-ñota no quiso concurrir con su marido al festin que LA. habían 
preparado, en que es necesario el la para que el dati\·o no se 
refiera al marido; pero aun seria preferible para evitar la anfi
bología, añadir al caso complementario la forma compuesta, 
diciendo : la señora no quiso concunir con su marido al festin 
que le habian preparado A ELLA: encontré a Don Pedro con Stb 

esposa, i le dí A ELLA un 1·amo de flores. 
P. I qué dice U. del dativo de la tercera persona masculina? 
R. Ell1 i les ee el dativo de este pronombre; del les usan tam-
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bien excelentes escritores, refiriéndolo a personas. Si Jovella
nos dice, muchos terrenos JJerdidos para el fruto a que LES LLA

~la la naturaleza, es porque llumru, que no se emplea sino con 
personas, envuelve aquí una e pecic de per"onificacion. 

P. I para el acusatiYo del singular masculino, empleamos el le o 
el lo .2 

R. Empleamos el le, cuando representa la persona o los entes 
personilicados · los animales irraci uales i a ' 'eces las corpora
ciones, como el pueblo, el ejército el cabildo; i lo, cuando repre
senta las cosas: se uicc de nn campo que lo cult~mn; de un 
edificio que lo deRtruyó la Menú la; de un ladron que le pren
dieron ; del mar furioso que los marineros le temen; del pue
blo que le agitan lo facciosos. Los . éres racionales como que 
pieruen este carácter, cuando la. accion que recae sobre ellos 
es ele las que se ejercen frecuentemente uobre lo inanimado . 
.A. í no disonará el decir e que a un hombre lo partieron por 
medio o que lo hicieron añicos. Si con el ,-erbo perder se ig
nifi.ca dejar ele tener podrá decir~e de un hijo difunto que lo 
perilierou sus padres: i significa depravar, inducir al ncio, se 
dirá bien de un jóven que los malo.> ejemplos le perdieron. 

P. Ilai verbos activo que pueden tener dos complementos, de 
persona i de cosa 1 . . . 

R. Sí sefior como en~eñar, que e d1ce, enseñw· a un ntño 1 mse
ñar la g'ramática, porque ambas construcciones son a,tivas, 
porque el11iño es enseñado i la grm,<álico es enseñada; i con 
vestir, vestir a una persona, i vesti,· un hábito; pero ui <' expre
san a un tiempo los do complemento~, el ue per ona :;e pon-
drá en dativo, \'. g. ensPña a los niiios la gramática. 

P. El verbo adi\"0 pueJe u.ar e como intmn:;itivo? 
R. Lo verbos activos pueden usarse a menurlo como intran•,itivos, 

considerándose e11tónces la at.:cion como un mero e tado, v. g. 
el que ama, desea i teme, i por cmlSI[JIIÍentc padece; cuatro ver
bos actí\•os usado · como int.rau~itivo~. 

P. I empleamos los intrausitiYos como actiYOS? 
R. Sí señor, pero con algtma altcracion er1 su significado, como 

correr a ww, que es ave¡·gon:zarle: dormir a un niño, que es 
a¡·rullade para que due1·ma. 

P. Cuándo es elegante 
tivos 1 

Pa aron ya los dins 
En qne lamiendo rosas, 
El zéfiro bullfa, 
1 suspiraba. atomas. 

(LOI'E DE VEGA.) 

trasformar en activos los Yerbos intransi-

R. 1.0 Cuando el acusativo es el significado mismo-.del verbo en 
abstracto, como en vivir VIDA aLEGRE; pelear un RERrno coY
DATE : arr6llase dentro de si el ánima i comilm.:za a dormir 
A~UEL suERO velador (Granada). 

2,o Cuando queremos desenvolver un acusativo tácito que no 
se espret;aba por ejercerse sobre un solo objeto. Respirar, por 
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ejemplo, intransitivo, por no ser necesario ex:presar su acusati
vo cuando ~e refiere a un solo objeto, el aire, pasa a transitivo 
al mDdificar a dicho objeto : respirar ~tn aire libre. Despues se 
dijo, respirar venganza, i así mismo ll01·ar lágrimas de sangre, 
volar (las aves) la ribera, correr (los enemigos) el campo, sus
pitar (el zéfiro) aromas J. porque el zéfiro sopla mansamente, 
i al soplar, impele i esparce el aroma de la flores. 

P. I hai yerbos neutros que pa en a rcfle:~..'Í.Yo ? 
R. Todo verbo actiYo puede hacerse reflexivo : de los neutros, 

unos al hacerse r fl.exiYos, pierden absolutamente su significa
cion, como correrse, que significa ave1·gonzw·se ; i otros la alte
ran levemente, percibiéndose cierto oolor de accion que el su
jeto ejerce en sí mismo : estarse, es permanecer voluntariamen
te en cie1ta situacion o estado ; i de aquí la diferencia entre 
estuvo escondido i se estuvo es¡;ondido; estaba en el campo i se 
estaba en el campo: lo mismo sucede con quedar i quedarse, 
entrar i entrarse, salir i salirse, ir e irse: irse es un acto volun
tario : mas parecia que le llevaban, que no que él se iba. (Riva
deneira) : morirse no es morir sino acercarse a la muerte : na
cerse es nacer espontáneamente. 

P. La accion i pasion gramaticales tienen algo que Yer con el sig
nificado de los verbos? 

R. La accion i pasion gramaticales no tienen que ver sino con la 
construccion de lo verbos. Los hai que significan verdaderas 
accione", i que in embargo son neutros, como pelear ; i los 
hai que denotan verdadera pa,ion, i que sin embargo son acti
vos como padecer; con istieudo todo en qne a los primeros no 
podemos darles regularmente complementos directos, como lo 
hacemos de ordinario con los otros; padeces trabajos, dolores, 
calamidades. 

P. El verbo puede regir a otro >erbo 1 
R. llai verbo que están subordinauos a ·otro anterior, por formar 

parte de una proposicion subordinada, que \'Í.ene siendo un 
verdadero complemento. 

P. Es conjuncion el que interpuesto entre dos proposiciones 1 
R. Ese qzte es un relativo neutro que anuncia la proposicion su

bordinada: en esta cláu ula, creo que existe un Dios, el que 
significa esto, equivaliendo la proposicion a creo esto, existe un 
Dios, o, creo la existencia de un Dios. El que anunciativo es un 
verdadero artículo de la propo5icion subordinada, porque la 
determina. 

P. I qué, el que de que hablamos no es una conjuncion ª 
B,. El oficio de la conjuncion es ligar palabras o frases análogas 

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

P. Puede callar e el anunciatiYo que ántes de la segunda propo
sicion ~ 

R. Sí señor, como en este ejemplo : creíamos iba a retita1·se el 
enemigo, i en especial si la proposicion subordinada está en 
ubjuntivo, v. g. deseábamos se abriese el Congreso. 
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P. Hai proposiciones que alteren su significado por callarse o po
nerse el que? 

R. Cuando el verbo subordinante significa. temor, si se calla el 
que, puede afirmarse o negarse, expresando en ambos casos la 
negacion, como 1·ecelo no llegue, que significa tanto el temor 
~e que llegue como de que no llegue, determinándose el sen
tido por el contexto de la proposicion. C') 

P. Con qué complementos se hallan los derivados verbales? 
R. El infinitivo tiene los mismos complementos que el verbo de 

donde se deriva ; i como su tautivo que es, puede servir de su
geto, como en 

Basta al que empieza aborrcctr el vicio 

de predicado, como en 

Vivir en cadenl\8 
¡Qué triste vivir 1 

(RIOJA.) 

(ARRIAZA.) 
de complemento, como en 

Quiero Fabio seguir a quien me llama 

i de término, como en 
Mas ¿para qu6 la mente se derrama 
En b-uscar al dolor nuevo argumento? 

(Rrou.). 

(Rroa). 

Cuando s1rve de complemento suele estar acompañado de 
otro: 

•....... A Tirsi ví mil veces 
Tendido en tierra en doloroso llanto 
Pasar la noche ....... . 

en que ví tiene a Tirsi i a pasar por complementos. 
P. Con qué complementos se halla el participio? 
R. El participio sm<tantivo tiene el complemento del verbo de que 

nace, por significar la accion misma del verbo, referida a pasa
do, v. g. he dormido, he conocido a U. El participio adjetivo 
sirve para formar cláusulas absolutas, que son las que constan 
de un sustantivo modificado, i no tienen conexion gramatical 
con el resto de la sentencia, supliéndose el gerundio siendo, 
estando, u otro semejante, v. g. los montes cubiertos de nieve, 
embotadas las fuerzas i el brio, en silencio las armas. 

NoTA: El participio sustantivo sirve tambi_e~ para formar cláusu
las absolutas, v. g. oida tan funesta noücza se abandonó al do
lor, que equivale a esta, oido que hubo tan funesta noticia &:e: 
algm10s usan el participio sustanti,·o de la.s cláusulas absolutas 
con acusa.tivos i dativos, T. g. oído a los reos i.tomádoles la de
claracion, rnandó el juez llevarlos a la cárcel; pero este régi-

('") Ya se ha dicho en la etimologfa el significado de los modos, el uso de 
tos tiempos de indicativo ¡ de los que le correspo?den del subjuntivo. .Al 
h&bl~ del rl.gimen del adverbio, i en la construecJOn del valor i empleo de 
los tíempos, diremos lo mns que importe sobre In materia. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-GO-

men es impropio i debió decir~e, oídos los 1·eos i re~ibicla m 
conj'esion, cf.:c. 

P. I qué complementos llem d _gerundio 1 
R. Los ~erumlios, como mh·crbio~ t¡ne son, modifican al verbo i 

al infinitivo i se construyen a vece>' con sustantivos que les sir
ven de ~:>ngetos. En este ejemplo, el alma, imaginando que de 
aquella consulta lwbia de saz¡,. la resolncion de la tercera sali
da, &c. el gerundio puede consiuerarse como un adjeti,To de
clinable: este Jeri,·ado, si le acompaña el ,-erbo estar, conser
va"i.'l. significacion del Ycrbo de Jomle :-ale, pero indicando que 
la accion es dilatada i no momentánea; de donde ale la dife
rencia entre estoi cantando i canto j acompañado del >erbo ir, 
expresa que hai movimiento YCrolmlero o figurado, como el 
que vemos en esta cláusnla de (;crvántc : 110 estaban ociosas 
la sobrina i el auw de JJon Quijote, que por mil señales iban 
colijicudo que su tio i señor querin desga aarse [(! vez te1'Cera. 
Tambieu uele tener el gerundio la ~ignificacion del hablativo 
absoluto, v. g. en a¡cienrlo esto o dicho esto. 

P. Tienen régimen los rvherbio~? 
R. Los adverbios relath·os tienen r(·gimen: aunque rige, segun el 

diferente sentido, indicati1·o o subjuuth-o, Y. g. aunque enseña
ba cosas rnas devotas que curiosa:>: aunque !Jea útil la ense
ñanza. 

Como, adverbio rclatiYo, en el significado ele cansa, rige in
diferentemente indicativo o snbjuntiYo, aun cuando se afirma 
la caustt: el orador, como sea su fin mover i persuadir, se ~;irve 
de lo uehemet~le i -uúlimc (Uapruany) : como conviene no diva
gar, el exordio debe twce,· del usunlo (Uil i Zárate). 

Cuando, adverbio relativo de tiempo, en el !<ignilicado de 
aun en caso que, rige ordinarimncnte el subjuntivo: cuando esa 
noticia fuese cierta, no debiera U. ajli:;in;e tanto. 

El que anunciativo se adverbializa a menudo con varios ad
verbios, formando con ellos frases adverbiales que anuncian 
una proposicion subordinaua, como estas, ántes que, así que, 
bien que, cf.:c. 

P. A mas ele las prcpo~icioncs ya dichas ¿no hai palabras que 
puedan usarse como tales 1 

R. So es una verdadera preposicion, pero limitada a pocas frases, 
so color, so pena, so prete.cto. Cabe (anticuado), se usa a \"eces 
en poesía.: 

Cabe el sepulcro frlo 
(N. GALLEGOS.) 

M iéntras tiene regularmente por término un demostrativo 
fieutro, miéntras que. 

P ues, preposicion, solo tim1e por término el neutro que, pues 
que . 

.Afuera, adentro, abajo, an·iba, despues, toman el carácter 
de preposiciones, pero cambiando de lugar, mar afuera, tiena 
adentro, 1·io abajo, cuesta arriba, dias despues. Tambien se usa 
el adverbio cuando como prepotiicion, cuando la guerra, por 
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miéJ¡tras o durante la guerra, i en las frases cuando viejos, 
cuando niños, &c. 

P. Qué otras palabras pueden hacer las Yeccs de preposiciones~ 
R. E.rcepto es un nombre que ca~i se ha trasformado en preposí

eion, v. g. excepto un 11:no, una niña, unos pocos hombres i al
gunas mujeres; solo que no Re usa con los casos terminales de 
los pronombres, pues no se dice, excepto 1ní, ti, ino excepto 
yo, tú. 

Mediante i durante se usan en cláusulas absolutas, como pre
posiciones: durante los meses de invierno: rnediante los buenos 
oficios: rnediaute puede po~poner e, Dios mediante. 

Obstante i cmbar!¡ante son tambien preposiciones imperfec
tas originadas de cláusulas absolnt::t~, que tienen la particula
ridad ele llevar sus complementos modificado por el adverbio 
no: no obstante o no embar,qante los ruegos i empeños. 

P. Tocando a los diccionarios enunciar los varios ·ignificados do 
las preposiciones i los verbos que las rigen, t qné me dice U. 
sobre el modo de emplearlas 1· 

R. 1.0 Si el sentido pide dos complementos de preposiciones di· 
íerentes con un mismo término, es necesario expresarlas ám
bas, reproduciendo el término ; por lo que peca contra la sin
táxis decir, lo que depende i está asido a otra cosa, en vez de, 
lo que depende de otra cosa i está asido a ella, en que depende 
rige de, i asido a. 

2.o Si un solo sustantivo es por sí solo complemento directo 
i término de preposicion e:~.-presa, debe tambien expresarse el 
sustantivo de ambo. modo., primero directamente i luego re
produciéndolo; por lo que está mal dicho, quísose refuta?· i 
hacer ver la futilidad de todas las mzanes alegadas en contm, 
en lugar de, qul ose refutar las razones alegadas en contra i ha
cer ver la futilidad de toda.~ ellas. 

3 .0 .Aun cuando ~ea uno mismo el término i una misma la 
prcposicion, . i los dos complementos no se presentan de un 
modo semejante respecto de las palabras que los rigen, es ne
cesario repetir la prepo"icion i reproducir el término : no se 
dirá,~ la poesía vive i saca de las imágenes materiales su mayo-r 
gala i hermosura, porque ..,r[vir de esas imágenes es un atributo 
completo, i sacar de ellas no lo es; debe decirse, la poesía vive 
de las imágenes materiales i saca de ellas su mayor gala i her
mosura. Con el dativo i acusativo formados ambo!'. con la pre
posicion a, i con un mismo sustantivo, basta C::I.J>resar una. sola. 
vez la preposicion i el término : da toda especie de socon·os i 
alienta con las palab;·as a los menesterosos i desvalidos. 

4.° Cuando el término es uno mismo i las preposiciones di
ferentes, aco tumbran algunos expresar primero la prcposicion 
sin el término i de pues con él : todo lo cual fué consultado A 

i obtuvo la aprobacion DE la. fun ta . 
5.0 En los modos tlel ,~crbo no es mé~os necesaria qnc en 

las preposicionos la con ecucncia del régnnen. Se pecaría con
tra esta regla, diciendo, por ejemplo: e11tamos :seguros i nos 
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alegramos de que tenga esas intencíanes el gobierno, porque es
tamos seguros pide tiene i no tenga. 

P. Qué régimen especial tienen las conjunciones 1 
R. IIai conjunciones que rigen indicativo o subjuntivo, segun su 

significado, como aunque, bien que, hasta que : las siguientes 
piden precisamente el subjuntivo, para que, a fin de que, a no 

ser que, ántes que, caso que, en caso que, aun cuando que, dado 

que. 
P . La interjeccion puede tener complemento~ 
R. La intetjeccion, o mas bien, el verbo envuelto en ella, es sus

ceptible de ser modificado como los verbos expresos, v. g. ¡ ai 

de mí! que es como si se dijera, tengo com:pasion de mi . 

De la constroccion. 

P . Qué es construccion ~ 
R. Es otra especie de dependencia qtle une las partes de la ora

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

P . A qué se reduce la construccion ~ 
R. A introducir palabras o expresiones entre las que van coloca

das por el rógin1en, para enerjía i adorno de las oraciones. (*) 

DEL NOMBRE. 

P . Qué dice U. acerca dclmímero del sustantivo 1 
R. Si hablamos de una cosa que se halla sola en los individuos, 

aunque el sustantivo que los expresa esté en plural, la cosa 
única subsiste en siJ1gular, v. g. torios los animales tienen cabe

za: cuando no puede haber lngar a equivocacion, u amos del 
plural, v. g. salimos con las cabezas rotas: hai sustantivos que 

se pondrán et; sin~ular o plural, egun el adjetivo que los .acom
pañe : está b1en d1cho la Sagrada o las Sagradas Escnturas, 

i solo puede decirse, las Sagradas Esc1·ituras. 
P. Es siempre libre colocar el adjetivo ántes o despues del sus

tantivo1 
R. No señor, bai casos en que necesariamente debe ir ántes o 

despues. 
P . Dígame U. esos casos? 
R. 1.o Precede el adjeti,-o cuando saca de la significacion del sus

tantivo algo de lo que en ello se comprende, v. g. mansas ove

jas ; i se pospone, cuando el adjeti,·o agrega a la significacion 
del sustantivo algo que necesaria o naturalmente no e~¡>tá com
prendido en ella, como, animales mansos. 

C'') Aunque la divers.idad de estilo en los autores, i la libertad i gusto de 
los que hablan bien el idioma, hacen que no puedan darse reglas que abra
cen todas las variedades de In construccion, es importante señalar las prin

dpales para acostumbrar a los jóvenes a su estudio en las gramáticas i es· 

critores. 
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2.o Tambien suele preceder el adjetivo, si lo anancamos de 
su significacion recta, i lo usamos en una impropia o figurada, 
v. g. Pedto es un pobre escritor j la alta Mancha, en que alta 
significa ilustre j de donde nace la Yariedad de si!?:n!ficado en 
los nombr;)s, segun esté ánte o dcspucs del adJetivo, como 
grande hrnnbre i hombre ,qrande. 

P, Qué sustantivos están sujetos a la apócope? 
R. ~ufren apócope los sustantivos siguientes: 1.0 Jesus, cuanr~o lo 

sigue Cristo, formando con él una misma palabra, Jesucrtsto: 
2.0 Varios nombres propios do personajes históricos c~pañoles, 
cuando les signe el J)atrorúmico, v. g. Fernan González, Rui 
Diaz. Pero omitiendo el patronímico no tiene cabida la apóco
pe, i así ~o podrá decirse .Rui de Vüw, sino .Rodrigo de Vivar. 

P. I qué adJetivos sufren apócope? (*) 
R. Uno, al!Juno, nin,quno, bue,w, malo, p1·imero, te1·cero, grande i 

santo, cuando están en construccion inmediata con el sustan
tivo, precediéndole o interviniendo solamente otro adjetivo, v.g. 
un libro, un elegante discurso, algun hombre, ningun hombre, 
buen sujeto, mal pago, el postrer d1telo de España, el Gran Tur
co, San Pedro. 

P. En qué terminaciones se apocopan estos adjetivos? 
R. Uno, alguno, nin!JUIW, bueno, rnalo, solo se apocopan en la ter

minacion masculina; i uno suele apocoparse en la femenina, 
cuando el sustantivo femenino que le sigue empieza por a acen
tuada., un alma, un arpa. Cuando se sustantiva ww, reprodu
ciendo un sustantivo precedente, no deba u arse la forma apo
copada 1tn, "1'. g. entre los 1•estidos que se le presentaton eligió 
UNO mui 1·ico. Es, pues, incorrecto el un de Burgos en e 'tos 
versos: 

en vez de uno. 

A un ra.tou de ciudad un campesino, 
Su amigo i eamaralla 
Recibió un ¡Jln. 

La apócope de primero es necesaria en la termiuaciou masculina, 
i de poco uso en la femenina, el1Jri1ner capítulo j la primera o 
la primer victoria : la de tercero i postre1·o es arbitraria en am-· 
bas terminaciones, aunque lo mas usual e apocopar la mascu
lina i no la femenina: al tercer día j la tercCJ'a jornada j la pos
trera palabm. 

P. En qué casos sufre la apócope gmnde? 
R . .Antes de consonante se dice comnnmente f}"Wl, i ántes de vo

cal grande; pero si se usa eufáticmneute, se clice grande ántes 
de consonante, u na grande casa, w~ gtande ¡;acrificio. 

P. Cuándo se apocop santo? 
R. San no se usa sino precediendo a nombro propio de varon i 

designando aquellos que la Iglesia ha reconocido por Santos 
bajo el nuevo Testamento; i a'Í no dirémos San Job sino el 
Santo Job : si bien se exceptúa uno que otro, pues se dice San 

(•) Llámasc apócope de una palabra la pénlüh de tma o mas letras 
fino.! es. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-64-

Elias profeta. Antés de los nombres .Domingo, Tomas o Tomé 
i Toribio, se dice siempre Santo. En Saatiago, el nombre pro
pio i el adjetivo so han he(;ho inseparables. :Mencionarémos 
otras apócopes, al hablar de los nombres que están sujetos a 
ella. 

P . Qué me dice U. sobre la constrnccion de los numerales? 
R. Si son cardinales i dos, la conjuncion los liga, diez i mutve: si 

son uu1.-; de dos, la conjuncion suele preceder al último, mil 
ochocientos cuc/i'ellta i ocho. Cada, que se acomoda. a todo los gé
neros i números, tiene fuerza di tribu ti va, v.g. traspasas a cada 
pa.~o tus debP1·es : cada uno, coda una, cada cual, on adjetivos 
sustantivados : cada toma a vece' el carácter ele colecti,·o, signi
ficando multitud en :sino-nlar : cada ciet~ soldados tenia su ca-
pilan. "' 

P . Se emplean en ocasiones los numerales cardinales en lugar do 
los ordinales 1 

n. Los cardinales suelen emplear. e como ordinales, i así decimos, 
la lú dos, el capítulo siete, Luis catorce, el siglo diez i nueve; 
acompañan a todo>~ los .:lia~ del mes con los cuales no se jtmta 
otro ordinal qtle primero, lo cual sucede tambieu con las citas 
de las leyes, dia doce, lei cincuenta idos. En las citas de capí
tulos se u an indiferentemente desde dos los ordinales i los car
diuale,, capítuz,. diez o décimo, prefiriéndose los canlinales des
de tt·ece: con lo nombres de reyes de Espafía i ele Papas se 
prefieren lo~ orJinale hasta duodécimo: se dice Benedicto ca
torce o décimocuarto: pero solo Juan veintidos. Con los nom
bres de otros monarcas estranjeros ~olemos juntar los ordinales 
hasta diez u once, Jos cardinaleR des• le diez: Enrique cuarto (de 
Francia); Luili once o undécimo. 

P . Ciento t cuándo sufre la apócope? 
R. Cna.ndo precede a un cardinal i lo multiplica, como cien rnil 

hombres, que equivale a cit n 1•eces rnil ; si ~o lo se le añade, no 
sufre apócope, ciento cincuenta i tres. Tawl 'en se apocopa de
lante de un ~ustautivo o de un olo adjetiH,. v. g. cien ducados, 
cien valero~os guerrero.~; pero es viciosa la 1pócope en cualquie
ra otra sitnacion: es incorrecto decir, los muertos pasaron de 
cien; cien de los cnemiyos t¡uedaron en el campo de batalla. 

DE LOS COMPARATIVOS I SUPERLATIVOS. 

P. Conservan su grado los comparativos mayor, menor, mejor 

pe01'? 
R. Sí señor, ann cuando los preceda el adverbio mucho : mucho 

mayor. Aunque no sean propiamente comparativos anterior i 
posterior, it9".:rior i sup~rior, cm·uclven e!nws; i puede prece
der a injerio , anterior i posterior, mas o m~ti, i a superior, rnui. 

P, Qué palabras pueden , er comparadas? 
R, Sn,;tantÍ\'Os: hai mas de interes que de 1>erdade,·o mérito J. mas 

es perdonar u¡¡a injuria que vengarla: adjetivo., mas noble que 
venturoso: verbos, 1/las juega que trabaj(¿ : ad vcrbios, ménos 
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'f!Uignifica que elega¡¡temente ,,.fumado (donde ca mugníjic(t , e 
suprime la terminacion meni , por 8 guirsc otro ath·crLiu que 
la Jleva) : complementos, 11W<1 por j11u:a que por grado. 

NoTA.: se dice, no tengo otro au igo I.JIIC tú, i no que a ti. 
P. Ilai cru os en que lo companltiYo: no HC construyan con la con-

juncion r¡ue, i rijan la prepo~Iciou de! . 
R. Sucede ru,í en Jo circunstancia~: l." cuando entre el que con

juntivo i el que relativo, media el neutro lo, v.g. Ucgó el, co,l-reo 
mas temprano m: lo que 8e e~pcraba; pno mediando el, w, o~;, 
las, se prefiere couummente que a de: ,;e euro1ttrcuon nw yote¡; 
inconvenientes DE los que lwbian podido ¡utveriJe, anu<lue t':; pre
ferible el que, QUE los que lwbiu.n ¡Jodido pret•asP. En este giro, 
se portó mejor de lo r¡ue se CNptruÚrl, puede snprimir~e de lo, ~;e 
portó mejor r¡ue se esperaba. 

2." Tam1ien e cambia el que en ele, despue,o. de mas sustan
tivo o ustantivado, i viene luego un numeral cardinal, co
lectÍ\'0, partitivo o múltiplo, i la oracion es afirm8tint: se pr!'
dió mas de un millon de ¡1e~03; se ¡J rdieron mas ele tre~cientos 
hombres; se ganó ma.· del duplo: auteponie tdo a los anteriores 
verbos la negacion, no se gastó, 110 se pel'dicrou, no se ganó, es 
indiferente mÁ!s qul!, o mas de, i lo mismü sucetle con minos. 
Cuando se dice que una persona es 11W!JOr o me11.01' de z•cínticin
co ai'ios, se subentiende el que: mayor o utMo,· qu.e de veinticí,t
co años. 

P. Dónde se colocan los ad,'erbios si ~ou t.amui n adverbios a lo~ 
que modifican, o nombres adjeti,·os continuado. ? 

R. Delante del primero, Y. g. Pfd,·o C8 t1u~ ::;abio, ¡•(diente, i leal, WIIW 

Antonio. Pero pueden repetir:<e delante de ca.tla aujetivo, en 
especial, i queremos dar mas fuerza a la ~entt'ucia. 

OTA: Primero se u a como comparatiYo, priuuro 'Jite esto suceda: 
so dice nwi malo, en signiticacwn tl.e iwplo, i lo mismo 111.ui 
hombre, 11wi soldado, por ¡m,.ar a a•ljdivu~ los :<u"tautivu~; ffll{
gos i mui gal,qos por denotar certeza : I'OU un c .. rácter burlesco 
so usan lo~ su tantivos en la tcrmiaacion Í8imo del supcrlati1 o, 
un diabll~;irno dijo ( QuenHlo ). _,lfi"imo, i ,¿timo e ínjii,W, se 
emplean como si fueran positivo~, v. g. a mui ínjiuw precio; 
lo mas mínimo; mi mas intimo amigo. 

De los artículos. 

P. Qué otros usos, fuera de los espnestos en la analogía, tiene el 
artículo indefinido 1 

R. Da a veces tma fuerza particular al nombre con r¡_ue se junta, 
como cuando afirmamo de alguno que es un cobr:u·de, UJ! ltol
gazan, atribuyéndole esta cualidad como principal i caractcrí -
tioa. Empleado en lllgar del artículo ddinidn, comunica cierta 
énfasis al sustanti1·o, '· g. esa rond u c/u es umi propitt de un 
ho1nbre de honor j i puesto eu la oraciou ~>iu snsu\nti,·o llill' lo 
acompañe, lo rcpre'enta. en ,.¡ significado lle rd,r¡unJJ pr,·~oua •> 
1'Je"1'Sotmalgun.a, aludiendo casi :<iempn· a la i>rimera pcl'bc•ua del 

) 
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singular o plural: no puede uxo degradarse hctsta ese punto: á es 
UNO mas cristiano, despues de haber estado largo tiempo enfermo? 
que es un modo enfático ele <lerir, no j)1/Cdo; ¿somos mas cris
tianos, &,o.? Si la que ha1la es mujer, lo mas corriente es decir 
1tna, v. g. i ent6nces ¿qué ha de hacer UNA 1 ( :Moratin ). 

P. Qué hai de notable acerca de la construccion del artículo deter
minado en sus formas abreviadas ? 

R. 1.o Los pronombres posesivos i demo trativos se suponen envol
ver el artículo, cuando preceden al sustantivo, v. g, mi libro, el 
libro mio ; aquel templo, el templo aquel. 

2.0 Entre el artículo i el ustantivo pueden mediar a veces 
no solo acljetivos sino complementos, i por consiguiente entre 
el posesivo que lo envuelve i el su tantivo, v. g. el dulce lamen
tar ; la sin par Dulcinect ). la su, para ellos, mal andante caballe
ría ( Cervántes ). 

3.0 Si se ponen muchos su tantivos continuados, se repite 
delante de cada uno de ello~, cuando se les quiere comunicar 
una particular énfa is, o si son diversos géneros, v. g. cuando la 
justicia, la fidelidad, el honor, la compasion, la vergüenza i todos 
los sentimientos qu<J pueden mover 1m corazon generoso, .X.• 

4.o Es tambien conveniente la repeticion del artículo siem
pre que los varios sustantivos expresen ideas que no tienen afi
nidad entre sí, como, el tiempo i el cuidado, el consejo i las 
armas. 

5.o Si ocurre un mismo snstantim, expreso o tácito, bajo di
ferentes modificacione , es indispen:;:able que se repita el artí
culo. Et ejército de Venezl{ela i de .Nuet•a Granada ignificará 
un ejército formado por ámbas repúblicas. rara expresar que 
son do;, debe decirse: EL ejército de Venezuela i EL de N1teva 
Granada. 

P. Ocurre algo digno de obsen·arse re pecto del sustantivo neutro 
lo? 

R. Lo precede a los sustantivos, revistiéndolos de una ignifica
cion abstracta, v. g. habló a lo Reina). i tambien a los adjetivos 
en el mismo sentido, lo alto de la torre. A todo no se le junta 
artículo, cuando significa toda cosa o todas las cosas, i si le 
acompaña lo, es un complemento como él : Dio.~ lo ha criado i 
lo conserva todo: cuando significa el conjunto de todas las par
tes, se le jtmta el artículo el i es reproducido por el i le o lo, 
v. g. el todo es mayor que cualquiera de las partes que le o lo 
componen. 

NoTA: En una misma fra e se emplea o no el articulo, segun la 
preposieion que rige al nombre, v. g. ansioso de glorw, i, an
sioso por la glol'ia : traducir tm castellano, i, traducir al caste
llano). o segun el veruo que se emplea en la sentencia, como, 
ántes que hubiera mundo, i, ántes qu<J existiera el mundo; haya 
luz i sea la luz; i hasta segun que se halle el verbo en este o 
el otro modo, v. g. hontarás padre i mo.dre, i, honrarás al padre 
i ct la madre. 

P. I puede emplearse el lo con epítetos del número plural~ 
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R. En castellano, al mismo tiempo que un adjetivo Qilpe'cifl.ca al lo 
i es el objeto sobre que recae la determinacion de este neutro, 
hai la particularidad de poderlo referir a un sustantivo distan
te, v. g. 
El Horacio (de Corueille),presenta situ,aciones que sorprenden 
por LO nuevas e interesantes. 

Muchos hai que en LO ÍtLSolmtes 
Fundan solo el ser valientes. (D. A. MENDOZA..) 

Sin la necesidad del consonante, podría decirse, lo insolente. I 
este uso se cxtientle a los stistantivos de todo jéniW i número, 
que hacen de epítetos, v. g. úxlo fué grande en aquel Reí ( an 
Fernando) ; Lo Rei, lo Capitan, lo Santo. Si el verbo de la ora
cion es de los que se modifican por predicados, como, estar, an
dar, efe, i el adjetí.-o o predicado precede a un que adverbial, 
sigue al lo en cualquier género i número, como lo melancólica 
que está la ciud.ad; lo distraídos que andan. • 

P . El artículo va siempre acampanado de la preposicton en esta 
forma, del, al ? · 

R. Acostúmbrasc separar la preposicion del artículo, cuando e te 
forma parte de una denominacion o apellido que se menciona 
como tal o del título de alguna obra, v. g. Rodrigo Dlaz de 
Vivar conocido con el sobrv¡ombre de Et Cid. Pocas comedias 
de Calderon aventajan a .l!ll postrer duelo de España. 

P. Cuándo empleamos las formas abreviadas del artículo definido ? 
R. Emplcamo la formas abreviadas del artículo cuando en él no 

se subentienda el su tautivo, o cuando se ponga al sustaptivo 
subentendiendo alguna modificacion especificativa., v. g. alter
nando EL DIEN COn EL MAL consuela a LOS INFELIOES LA ESPE

RANZA, i hace ·recatados a LOS DICHOSOS EL MIEDO (Coloma) : 
dícese el bim, el mal, la esperanza, el mied.(), sincopando el ar
tículo, porque lo construimos con sustantivo expreso: en los 
infelices, los dichosos, se entiende hombres, i no se dice ellos, 
sino los, por cau a de las expecifica iones infelices, dichosos. 

P . I cuándo empleamos la forma íntegra~ 
R. Cuando la modificacion es puramente explicativa, v. g. ELLA, 

acostumbrada al 1·egalo, no pudo sufrir largo tiempo tantas in
wrtiiXiidades i privaciones. 

Del pronombre. 

P. Es uno mismo el dativo i acusativo de los pronombres 1 
R. Ya se ha dicho que para el dativo i acu~;ativo tiene:Q dichos 

pronombre dos terminaciones mi, ti, si, él, ella, ello, nosotros i 
vosotros, si, ellos i ellas, cuando los rige alguna preposicim1, v. g. 
para mí se l~iciei'On las desgracias; i me, te, se, le, i Zo, la, lo, nos, 
os, se, les, i los, las, los, cuando e tán solos sin preposicion al
alguna: en este último caso, si se anteponen al verbo, se llaman 
afijos ; i se llaman encliticos, si pospuestos, se pronuncian i es
crJben como si formaran una sola palabra cou el verbo o deri
vado verbal a que sirven de complemento. 
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P . Por qué no se ha llamado en la declinacion de los pronombres 
declinables, el caso complemf!ntario dativo simplemente dativo, 
ni el caso complementario acusativo simplemente acusativo o 
complemento di,.ecto? 

R. Porque los complementarios on caso de e pecial fo11na. i uso, 
empleados siempre como afijos o enclíticos del verbo i de cier
tos derivados verbales, que aunque destinados a expresar por si 
solos los respectivos complementos, lo hacen sin que les pre
ceda jamas preposicion alguna, Y. g. os, les dir~jo la palabra. 
Los casos complementarios pert,enecen únicamente a' los nom~ 
bres declinables. 

P. Cuántas formas tienen los pronombres declinables para el acu
sativo i dativo 1 

R, Dos, una simple como me, i otra compuesta qne lleva la prepo
sicion a como a mí: el neutro ello, es el único que carece de 
forma complementaria en el acusativo oblicuo. La forma sim
ple varía a Ycccs, como le o lo en el acusati\To masculino de la 
tercera pcr~ona. 

P. Cuál es la colocacion de las terminaciones de los pronombres, 
segun los modos del verbo 1 

R. En el indicativo pueclon preceder o ~eguir : manclóLE que viniese; 
LE mandó que viniese; pero la primera colocacion no debe em
plearse sino cuando el verbo pr:ecede; a no ser la palabra pre
cedente una de las eonjuncione i, o mas, pero, que ligan ora
ciones independientes: llevóse el cadáver al templo i rccibiéron
LE los reli;¡iosos. Se exceptúa el caso en que se principie por 
\IDa claúsnb de genmdio o partí ipio adjetivo, que entónces 
pueden seguirse a ella verbos modificados por enclíticos : te
niéndose noticia del peli,r¡ro, o, conocido el peliyro, SE tomaron o 
tomáronsE las provideueias del ca.~o; o si preceden al verbo pro
posicione in ·iuentcs que principian por nn adverbio relntiYo, 
v. g. cuando se aguardaba la nueva de su muerte, SÁJJESE que el 
pueblo le lut librado de tan grave peligro. 

En el subjuntivo se usan invariablemente los afijos; es me
nester que TE dediques seriamente al estudio. 

El imperativo no atlmite afijos; se dice llamadLE i no LE lla
mad ; hazLE i no LE haz. 

En las formas índico-imperotivas, se signen las mismas reglas 
que en el uso ordinario del indicativo : le dirás, o di1·ásle. 

Las formas optativas principian la oracion cuando esta es 
afirmativa, i no admiten regularmente los afijos sino los enclí
ticos :javorézcarE laj01·tw1a; pero si la oracion principia por 
otra palabra que el verbo, es al contrario: blanda LE sea la tie
rra. De lo que se iguo que si la oracion es negativa, no puede 
el verbo llevar enclítico. : nadie SE crea supe1·ior a la lei. 

Nou: De pues de lma per~ona de verbo que termine por s, no 
podrán ponerse los encliticos se ni og, diciéndo~e vúdeiso , ves
tisos, en lugar de os ·visteis, os vestís, ni dirás. ELO por sE LO 

dirás: tambien es contrario a la eufonía cantásesE en vez de sE 
cantase. Nos, enclítico, hace perder al verbo la s última, aver-
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ganzámoNos; i la d final del imperativo desaparece delante del 
afijo os, v. g. hacéos, reteniéndola solamente el verbo ir, que 
dice idos. 

P. Con Jos infinitiYos i gerundios usamos de los afijos o de los en-
clítico 1 

R. Con lo infinitivos i gerundio se usan los enclíticos; v. g. co
noce las leyes i sabe aplicarLAS; en viéndoME solo, rne asaltó.la 
melancolía. llai muchos verbos que pueden llevar como afiJ?S 
o enclíticos los casos complementario del infinitivo que les srr
Yen de complemeJJtO' : en e ta proposicion, debo confiársELO, 
confiar e. complemento ele thbo i seto enclíticos, complementos 
de confiar; i sin embargo, decimos eorrientemento débosELO 
confiar, como tambien, sE LO iba a referir o ibasELO a referir, 
en lugar tlo iba a referírsELO. 

P. En las formas compuestas de participio ¡;ustantivo ¡,con qué pa
labra deben ir los afijos o enclíticos? 

R. Con el verbo amiliar, v. g. largo tiempo LE habíamos aguarda
do; habiánwsLE aguardado largo tiempo. 

P. Qué combinacione pueden formarse con los afijos i enclíticos? 
R. Binarias o de do~, como TE LOS trajeron (los libros); i ternarias 

o de tres, como castíguesEMELE (el niño). 
P. En qué órden debarán colocarse? 
R. Si concurren varios afijos o enclíticos, TE ME acercas, la segunda 

persona va siempre ántcs de la primera, i cualquiera de las 
dos ántcs de la tercera: nos la, u os la probamos (la gorra), 
pero la forma se precede a todas, hágaseMELE buena acogida. 
Las combinaciones mese, tese, deben evitarse como groseros 
vulgarismo . 

P. Las combinacione rnele, tele, rneles, teles, en que la primera o 
egtmda persona es acusativo i la tercera dativo, t e aplican a 

personas o a cosa · 1 
R. Se aplican a personas, o por lo ménos, a séres animados perso

nificados. Se dice, deseando conocer aquellos hombres, ME LES 

acerqué; pero no se dirá con propiedad, quise gozar de la som
bra de aquellos árboles i ME LES acerqué, sino, i me acerqué a 
ellos. 

P. Qtlé hai que observar sobre los casos tenninales mi, ti, sí i la 
preposicion que forma complemento con ellos? 

R. La prcposicion debe ir inmediata a los casos terminales, a mí i 
a tí nos buscan, i no, a mí i tí. 

P. I qué sucede, si el sentido de la oracion es recíproco? 
R. Concurriendo do inflexiones terminales, la preposicion puede 

no acompañar a la seguntla: entre mí i tí : si uno de los com
plementos es usted u otro sustantivo con la forma del nomina
tivo, i no puede separarse de la prcpo:;ion, se le da tambieula 
forma de nom.inatiro : entre usted i yo, i no entre usted i mí. 

P. Cómo evitaremos la ambigüedad, al referir el posesivo s1tyo a 
la persona o cosa poseedora~ 

R. R~firióndolo al sugeto de la f~·a~e o al objeto principal que do
roma a los otros en la propos1c10D. 
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P. Qué relaciones pueden señalarse con los pronombres t!emostra· 
ti vos 1 

R Objetos materiales, el tiempo i pensamiento~ o ideas: este, esto, 
l'efialan el tiempo presente ; aquel, ar¡uello, lo pa.ado o fntnro. 
Así, esta semana es la semana en que estamo5; aquel año es un 
año tiempo JJa pa~ado: en ¡ oi de la.~ madTes eu aquellos dias 1 
rtquellos indica futuro. Al señalar ideas, !"e usan de esta. mane· 
ra: cuando nna de la do· per~onas qne conversan alude a lo 
que acaha ella misma de decir, lo Reñala con este, esto: cuando 
ahtde a lo que el otro interlo utor acaba de decirle, se sirve de 
ese, eso). i si el uno recuenla al olro alguna cosa que se mira 
mentalmente a cierta di tancia, empleamos los pronombres 
aquel, aquello, v.g. rne trrre por estas partes el deseo de hacer e:n 
ellas una hazaña ron que he de ,qanar perpetuo nomb1'e; i será 
tal, que con ella he de echar el sello a todo AQUELLo que puede 
hacerfarnoso a un caballero.¿ I e.~ de mui g¡an peligro ESA ha
zaña? (Cervántes). 

P. Qué particular significado puede tenor el dcmo trativo neutro 
ello? 

R. El de la cosa, el hecho, de Jomle Mlc la fra~o rllo e.~ que: taro
bien se usa como ach·erhio en significacinn de en verdad, en 
t:(erto, 1·ealmente, v. g . 

.. .. .. .. . . •. Ello es nece~n.ri o 

Indn.gar qu6 vida lleva. (M •nAl'Th ). 

P. Qué fuiHlrunentos bai para decir i]llC esto, t:.o, <IXJII<'llo, son sus· 
tantiYos neutros 1 

R. Por1¡uc sirven de sugeto, I'Mr no clcbe tolerar.~,,; ele tórmiuo c.on 
prcposieion o sin ella, mr limito o eHfo; por<¡nc son modificados 
por adjetivos i complrmento , a manera de Jus otros su"tanti
vo~, todo esto; esto de cnlor arnarilln 1' porque envnolven mani
fiestrunente Ja i1lea de cosa o eoleccion uc co. as, i así, esto es 
esta cosa o coleccion dr co~I1JJ; porque nnn1·a modifica sustanti
vo.~, ofirio característico tlel adjetiro; i por,lue nm1ca puede 
sobrcntenclér~clcs nn snRtantivo. 

P. Q11ó uso puede tener 1 relatiYo r¡uc? 
R. Que, puede ~er suyi:f,,, vosutro" QrF. 1M oís; com11lemrnto, la 

rasa QUE habitamos ; i término, los plantas ele <w~: e.~tú a?forn
bradn la ribera. Romo hablado ya Jcl que anunciati>O. 

N 01'A : Es prcci o gran cuidado para no dc~lizarnos a galicismos 
en ellli\o el •l relati1 o qur. o de he drci1 ~e en castellano: es 
snb,·e ludo en .11lemania QC}J la filosojia del siglo XVIII ha en
contrado oposicion; sino que clebcmo, contraponer al comple
mento do lugar en Alemania el adverbio de lugar dcmde: en 
Alemania es donde. 

F. Está sujeto a la apócope el compuesto cuolq1ticra? 
R. Oualq1'iem 1'0 apocopa o no, cuando Ya n constn.1cciou inme

diata con nn Ru•ro.ntivo ni Mlal prcc!'d:t. 
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Del verbo. 

P. Se ha clicho en la Etimología que el ,rerbo significa el atributo 
de la proposicion. Dígame usted de cuántos modos lo significa 1 

R. Por sí solo: v. g.la luz del sol CALIENTA, o combinado con otras 
palabras que lo modifican i determinan, la tierra DESCRIDE UNA 

ÓRBITA ELÍPTICA AL REDEDOR DEL SOL. 

P. Dígame algo mas sobre el significado natural de los tiempos de 
indicatiYo, comenzando por el presente. 

R. 1.0 Del valor fundamcutal del presente se deduce que este 
tiempo sirve para expre~ar las verdades eternas de una dura
cion indefinida. 

2.o llai gran diferencia en el pretérito, segun los verbos de
sinente:~ i permanente : en los desincutes el pretérito significa 
siempre que el atributo existió ánte del acto de la palabra, 3e 

edificó una cas<' a la orilla del rio; miéntras que en los perma
nentes el pretérito denota a veces que el atributo precedió solo 
al instante en que proferimos el verbo ; Dios dijo, sea la luz, i 
la luz fué, en que fu é vale lo mismo que principió a ser; valor 
que tienen los mismos verbos desinentes precedidos de luego 
que, apénas, &c. 

3.0 Poniendo el co-pretérito en rclacion con el pretérito, no 
solo se pueden expresar con él las cosas que todavía subsisten, 
sino las verdades do duracion indufinida o eterna, por lo que 
está mejor dicho: Oopérnico probó que la tierra giraba al re
dedor del sol, que no .r¡ira. 

4.0 En las narraciones el CQ-pretérito pone a la vista las cir
cun tancias i sirve para expresar la ituacion de los objetos, v.g. 

Bra la noche i la hor<J. en que los astros 
Están en la mitad de su cttrrcra; 
I los mortales en el orbe tOdo, 
Rendido~ del trabajo a la fatiga, 
De plácido reposo tl~frulaban. 
El viento no agitaba la~ florestas; 
El turbulento mar e.•taba en <•alma. 

(1IERM08ILLA..) 

P . Dlgame usted ahora el valor fundamental de los ·tiempos com· 
puestos de inclicativo ~ 

R Cuando se dice haber amado, haber leido, se significa que el 
amar i el leer son acciones ejecutadas, i la época de estas accio
nes se mira como anterior al tiempo expresado por el auxiliar 
haber, de donde se deduce que todo tiempo compuesto significa 
una accion anterior a la que cn.:presa el auxiliar i que puede ex
presari!e por el tiempo mismo del au.xiliar precedido de la par
tícula ante, v. g. he atnailo, w~te-prc~>ente, en que ante represen
ta a amado, i presente a lu'. 

P . Segun eso, tqué uso tiene el ante-p.rescnlc? . 
R. El ante-presente e::~-llrcsa algo que t1cn? relae10n con lo que to

davia existe, v.g. él efftuuo. aye;· f¡l lrt cwdod, pe1·o .•e rrA VUELTO 
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lwi. Se • licc, Ped,·v htt uwerlo, cuando la muerte acaDa de su, 
ceder, cuando tenemos delante Ycstigios recientes de la existen
cia difunta, cuando ]:¡s personas n quienes hablamos, suponen 

. que l'eclro ,.i,·e. 
P. Qué diferencia hai entre el pretérito i el ante-pretérito? 
R. Au1é i }¿¡,ÚP amado uo , .. n tlul todo equiYalentes. Si el verbo es 

do lo,; permanentes, ce1 10 el ele e~ta ii'ase, cuando ltuúo ctma
!lecido solí, en este iuci.m, cwuulo hubo anwnecido, denota el 
pri111cr momento de la e ..i:tcncia perfecta de haber amanecido; 
í es divcr:-;o el sentido de la oracion, del que tiene esta otra, 
nwndo auwneci&, salí, c•t que no eñalo el momento de la ali
da. Pero si, cuando amrn ció, salí; cuando hubo anwnecido, salí, 
no son ti·,lses siuóuimas, sí lo son, Z ae!JO que amaneció, <sali. i, 
cllu!a7o auwnecido, sal:. porr¡ne la sucegion inmediata entre 
w1wm·cu i salir que ~e expresa en la segunda oracion por el 
~croo !tubo, su mauifie~1a en la primera por luego que. Decir, 
lurpu 1Jite lt11óu anwuccido, ~alí, es incurrir en un pleonasmo. 

l '. Los tiempos diehos de intlicatiYo tienen otros valores secunda
rio:; lil·l'iYado" Uú sn ntlor fnmlruncntal1 

R Lo· tiempos t¡nc emu •lven relacione do co-existencia, tales 
eomo el presente, co-pretérito, ante-presento i ante-co-pretérito, 
camhian e a re.lacion en la de posterioridad prestando sus for
ma~ al ~ubjnnti1·o hipotético precediJo de ~í. En esto nuevo 
Yalor el prc,;cnte ·e hace fntmo de nbjnutivo, T. g. Yo ignoro 
cuál .w reí mi suerte, pt ro ú no te st::CEDE a ti el chasco que me 
])I'OIIONtiras, no será citrtuuuu/r por no haber hecho de fu parte 
cuwtlas dilijut~ias son urrcwrias para IJliC te suceda (Moratin); 
:.ncede !-i!!;nitica SL"CEillEHE; l'l w-pretí:rito ~e ltacc pos-pretérito, 
\'. g. Díjole IJIIe él Í!Jnora!Ja cuúl ;;cria su suerte j pero que si no 
le ,;tcmH 1, d·c.,· sucediu está por sucediese j el ante-presente se 
hace antcfuturo, Y. g. 

Pues ántes que el v.lba raye, 
A cru,a ir·iul do Don F6li , 
I si aun no HA vu>;LTO del bv.ilc. 

_\gu<ll'<.lit i pon en Rus mano~ 
Este papel de mi parte. 

(CALDERON.) 

Ha vuelto c~tá por nunmnB Yt'ELTO : el ante-co-pretérito se hace 
ante-po,~-prtlérito, Y. g. jJ{e rnandó que fuem a casa de lJon 
Féli.r, i t¡ae si <fll n no lllll!A YCELTO, le a!Juardase. Habia vuel
to por HUBIESE O liUlllERA YUELTO. 

P. Tienen aun otro significado secundario los tiempos de indica
th-o <Jlll' em·uelrcn relaciones de co-cxi teJJcia 1 

R. Tamhicn nprc~an dit:hos tiempos de indicativo el objeto de 
una pcn·t·pPion crcent:ia o asereiou, que ~ou iguallnente futuros 
respecto dclm~mento c11 que ~e h.abln. JJ:m•tjece, por ejemplo, 
l¡,¡ja, chbilita, bOu !hturos en esta oracion: Ottando percibas que 
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'l¡¡,i pluma se ENVEJECE (dice el Arzobispo de Granada n Gil 

Bias), cuando notes que se BAJA mi estilo, no drjes de adv&rtb·
melo; de nuevo te lo enca1"f!O; 110 te dctmgos un momento e·11 
avi11arme citando observes que S<' DEBlL1TA n¿i cabeza. Envejecia, 

bajaba, debilitaba son pos-pretéritoB, si tra~ponemos el ejemplo 

anterior, haciéndolo depender de un verbo en pretérito : dijo
me el Arzobispo que cuando percibiese que s¡¡, plum_a se ENVEJE

CIA, cuando notase que se BAJABA s¡¡, estilo, cuando observa$e que 
se DEBILITABA 11U cabeza, &c. Han pratido es un ante-futuro en 
c¡,te jemplo de Cervántes : cuando 11il:res que en alguna batalla 

n¿e HAN PAR'fiDO por uwdio. I habian partido es ante-pos-preté
rito si hacemos que el verbo anterior dependa de un verbo en 
pretérito, v. g. P1·evinole que cuando vie11e que en alguna ba
talla le IL\.BIA:s- PARTIDO por medio del cuerpo. 

NorA: atla bai qnc uñadi:r a lo que e ha dicho en la Etímolojía 
sobre lo~ tiempo¡; Jd Rubjtmtivo comun i del subjuntivo hipo
tético en su \'alor fundamental. 

P. El imperativo expresa mandato solamente? 
R.. El imperativo irve tambien para expresar el ruego i aun la sú

plica mas humilde, v. g. Señm· Dio~ mio, que tuviste por bien 
c1·iarme a tu imágen i semejanza, HINCJIE este seno que tú crias
te, pues lo criaste para tí: mi JXLrtc sea, Dios mio, en la tierra 

de los vivientes: no me des, Sl'ñor, en este mundo descanso ni 
riqueza: todo me lo guarda para allá (Granada). Se ve por este 

ejemplo que, precediendo negacion al imperativo, o est.ando 

el 1·erbo en otra persona qne la segunda, es necesario suplirlo 
con otras forma optativas : sea, des. 

P. Qué otros tiempos pueden suplir al imperativo ? 
R. El futuro i el ante-futuro cuando se supone que la órden será 

obedecida sin falta : iréis al mercado: me habréis aderezado 

la comida, i en la¡ oraciones negativas, no matm·ás, no hur
tarás. 

P. Cuando el imperativo carece de formas que expresan el tiempo 
propio, hai otras que pueden sustituirlas 1 

R. e las sustituyen con las del subjuntivo comun, v. g. 

Ji'utsc Lucilio en hora buena, 
Festivo i elegante, i sus escritos 
Puliese mas que el padre de este nuovo 
Género de poemas ... ... . 

(TRA.DUCOION DE Horu.cro ron A. B.) 

i aun podrá decirse, haya sido, haya pulido: hubiera sido, hu

biera pulido. 
P . Las ideas relativas J.e tiempo indicadas por las formas verbales 

pueden hacerse signo J.c otras idea~? 
R. Si S ñor, i en esto con istc su valor metafórico. 
P . Qué ventaja. tiene sobre las otras relaciones la de co-existencia~ 

R. La relacion de ro-existencia tiene obre las otra la ventaja de 

hacer mas vivas las representaciones mentales : así es que anw, 
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amaba, ltt amado, ltabia amado, pueden sustituir a las relacio
nes de anterioridad i de posterioridad. 

P. Qué ventaja resulta de Rustituir metafóricamente la relacion de 
co-existencia a la de anterioridad? 

R. La de eJ.-presar con mas vivE¡za los recuerdos i dar mas anima
cion i energía a las narraciones. 

P. Deme usted un ejemplo de esta ustitucion. 
R. Cuando se dice : Quitóse Robinson la máscara que traía puesta, 

i Miró al salvaje con semblante afable i humano; i entónces este, 
deponiendo todo recelo, cortió hácia su bienhechor, lwmillóse, besó 
la tierra, le tomó un pié, i lo puso sobre su cucf lo, como pam pro
meterle que seria su esclavo, aunque todo es propio i natural, el 
tono es lánguido ; pero pn ará a uno expre~iYo, . i e ustituyen 
a los pretéritos los respectivos presente , quita, mira, coae, hu
milla, besa, toma, pone. Debe advertirse que en esta su titucion 
del presente al pretérito, a veces el verbo de la proposicion su
bordinada se pone tambien en presente, v. g. echó mano a la 
espada, i con ella furioso acuchó desnudo l!ácia donde llamaba 
la voz. SLEN'rE otra erpada desnuda que nAcE 1·esistencia a la 
suya. Ya se avanza, ya se reti,·a. 8IGt'E al r¡ue se DEFIENDE. I 
suele suceder lo contrario, como se ve en el mismo pasaje: Si
fredo BUSCA al que PA!l.ECIA huir (Isla). En ese ejemplo el pre
sente está en lugar del pretérito quitó, miró, &e, en lugar de 
quita, mira, &e, trae en lugar de traía, será en lugar de seria. 

P. Qué ventaja resulta de sustituir metafóricamente la relacion de 
coexistencia a la de po terioridad? 

R, La de dar mas viveza i color a las cosas venideras, v. g. aquella 
noche se despedirá (el caballero andante) de su señora la iufanta 
por las 1·qjas de un jardín, que CAE hácia el aposento donde ella 
DUERME. Esta sustitucion de} presente al futt\ro es frecnentí
i!ima para significar la necesidad de un hecho futuro, i la firme
za de nuestras determinaciones: el mes que viene hai un eclipse 
de sol, significa la certidwnbre de los antecedentes en que se 
funda el anuncio : se dice, mañana iré a ver a usted, sometien
do en algun modo esta promesa a la aeeptacion de la persona 
a quien se hace, como lo exije la cortesía; pero si se tiene la 
determinacion firme de ir al campo, se dice absolutamente voi 
al campo. 

P. Los tiempos que expresan posterioridad en indicativo, no tienen 
otro valor metafórico 1 

R. Tanto el futuro como el pos-pretérito i las formas compuestas 
correspondientes pierden la fuerza de aseveracion que caracte
riza el indicativo i pasan a expresar, mediante la imágen de 
futuro, una deduccion o conjetura nuestral a qoo no prestamos 
entera confian;¡:a : las formas pierden entónces u valor :funda
menta~ i amaré significa amo ; auuo·ía, amé o amaba ; habré 
amado, he amado ; i hab1·ía amado, habia amado. Si álgnien 
nos pregunta qué hora es, podremos re pouder, son las cuatro 
o serán las cuat1·o eA-presando son i serán un mismo tiempo 
que es el presente ; pero 8on denotará en su valot· fundamental 
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certidumLre, i serán, cálculo, conjetura, empleándose en lugar 
de son en sentido metafórico; i por esto, si vemos primero un 
reloj en que tenemos entera confianza, se dirá son, i se dirá 
serán, si respondemos a bulto o calculando por el tiempo tras
currido desde que >imos la hora. 

P. Demc usted otros ejemplo de este cambiamento de valor en 
los tiempos qnc expre8an po¡;tcrioridad. 

R. 1.0 El futuro expresa conjetura i se resuelve por el presente en 
este ejemplo: tiene su 111ania en predicm· i el pueblo le oye con 

gusto ; HABRÁ en esto ::;u poco de vanidad (Isla). llabrá quiere 
decir sospecho que hai. 

2.o El pos-pretérito expresa conjetura en TENDRIA el ¡n·elado 

urws sesenta i nun•e años (Isla), en que tendría ebtá por tenia. 
3.• En cara mas hipócrita no HABRÁs VISTO en tu vida, uel 

mismo Isla, habrás visto da a la ascrcion el carácter 4e mera 
probabilidau. 

4.0 En todavía se descubría en sus faccione~ que en su moce

la<l HABRIA HECHO puntear en sus rejas bastantes guitarras, 

habria !tecito e tá en lugar de habia hecho, para denotar conje
tura o presuncion. 
· 5.o U¡;amos de la misma sustitncion para significar sorpresa 
o maravilla ; ¡ será posible que Gil Blas, juguete hasta aquí de 
la fortuna, haya podido inspirar sentimientos, cf:c! 

P. Los tiempos que significan anterioridad no tienen otro valor 
metnfórjco ? 

R. Es propiedad del pretérito, en sn valor metafórico, sugerir una 
idea de ncgacion, relativa al tiempo presente. Decir que una 
cosafué es ín::,inuar que no es, v. g. 

Yo, señora., una hjja. bella 
Tu>c ..... ¡ Qu6 bien tuve he djcbo 1 
Que aunque vive no la tengo, 
Pues sin morir la he perdido. 

(C..u.DJ:RON.) 

P. Cuál es el uso ue las formns del verbo que expresan anteriori
dad en las oracione condicionales o de negacion indirecta? 

R. Las oracione cm1dicionales de negacion indirecta constan de 
dos miembros, el que e::~:prc¡;a la condicion, que se llama ltipó

tesis i el otro miembro que significa el efecto o consecuencia 
de la condicion, i que se llama apódosis : en este ejemplo, si 
tuviese pode?·osos >aledore.ll, consr!luiria sin duda el empleo,· si 
tuviese pode1·o~os valedores <'B la hipótesis, i conseguiría sin du
da el em¡Jlco, la apódosis. Por medio de la anterioridad signi
ficada por tuvie.~e insinuamos que no tiene poderosos valedores 

i por eso no conseguirá el empleo. 
Nou; Se dijo en la Etimolojía que este modo solo tiene dos tiem

pos : presente (que comprende el futuro) i preMrito. 
P. Qué tiempos del verbo se emplean en la formacion de estas 

oraciones i 
R El p.resentc de la apódosis toma una de Cl'tas tres foLmas, el pos· 
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pretérito de indicativo (amaria); la forma en ra del pretérito 
de subjuntivo (amara)· i algunas veces el co-protérito (amaba); 
i el presente de la hipótesis toma cualquiera de las formas del 
pretérito del tmbjtmtivo. En 

J,a muerte le diera 
Von 1llis manos bi pudiera. 

(C.A.LDERON.) 

lliem pnede convertirse en daria i pudiera en pudiese. I en, si 
los hombres no crl·yesen e,¡ la tic o' idad de las penas del infierno, 
no era mucho que descuidasen de redimirlas con la penitencia 
(Granada) ; creyesen do Ia hipóte is puet1e comertiTsc en cre
yeran, i era de la apórlo is en fuera o seria. El pretérito do la 
apódosis i el do la hipóte is emplean las f01mas compuestas 
equivalentes, v.g. -

Si no hubiera tenido en nr¡uel dia. 
l.a encantada lm·iga. el cnlHtllcro, 
Vida i combate allí acabado había; 
Pero "l':úióle el bien templado acero. 

(BELLO, tra.duccion del Orlando Enamorado.) 

Pudo decirse hubiese en lugar de httbiera, hubiera o habria en 
lugar do habia. 

P. En lugar de las formas compuestas no pueden emplearse las 
simples? 

R. En el sentido de negacion indirecta, cuando se habla do cosa 
pa ada, es comun emplear 1M formas simples por las compues
tas; so dice, esta noticia me desasonó tanto, como si estuviese 
enamorado de veras (Isla) ; en lugar de lwbicta o hubiese estado. 

P. En las oraciones optativas, qué ~ignificado metafórico tiene el 
pretérito? 

R. El pretérito indica que tenemos por imposible o por inverosímil 
aquello mismo que parecemos d sear o conceder : de aquí la 
diferencia entre plega a ])ios que sus fatigas sean 1·ecompensa
das, i pluguiese a .Dios que aun viviese; lo primero se dice, 
cuando se tiene esperanza de la recompensa : i lo se~rundo no 
puedo decirse ino de una persona que se supone h; muerto. 

P. llablanclo ahora del uso de algunos verbo , dígame usted qué 
diferencia hai entre ser i estar 1 

R. o usa del verbo ser para sig-nificar la e}.'i tencia absoluta, que 
propiamente pertenece solo al er ~upremo. Yo soi el que soi ,· 
pero que se e:.~.."'tiende a los otros séres para significar el solo 
hecho de la existencia. 

Los pocos sabios que en el mundo han sido. 
. (Fn. LUIS DE LEON). 

Es infeliz; es que no quim·e; miéntras estar incluye la idea de 
existir o ser i la de estado, i significa ser en estado, existir en 
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tal estado; por cuya razon . e emplea el verbo ser, cuando se 

trata de calidades escnciale., v. g. es bueno, es alegre ; i el ver

bo estar, si se habla de la posicion i del modo de estar acciden

tal, temporal o tran itorio, Y. g. está bueno, está alegre. 

NoTA~ Unido ser con los participio adjetiYos, forma construccio

nes pasivas; pero e~;tar, no solo significa pasion, sino el estado 

que es consecuencia de ella : en la casa era edificada, la época 

de la accion es la misma dol verbo au .. ·üliar; pero en la casa 

estaba edificada, la época de la accion es anterior a la del au

xiliar. 
P. Qué otros verbos significan la existencia a mas de ser i estar 1 

R. Ya hemos dicho que habm·, hallarse, encunt1·a?·se, quedar, que

darse, verse, sentirse, il·se, andw·, andarse, v. g. se halla enfermo, 

ándase a mendigar, ibascle acabando la uida. 

P. El verbo ser puede emplearse como imper~onal? 

R. Así se Ye en la frase., es temprano, es tarde : es menesfe¡· no es 

constrnccion imper onal, puesto que lleva en todas ocasiones 

un sugeto expre o o tácito, es menester estudia1-. 

P. Con el verbo ser pueden formarse proposiciones anómalas, en 

que ad,-erbios hagan el oficio de sugetos i predicados~ 

R. Por un idiotismo de nue,tra lengua contraponemos, no ya pre

dicados a suO"etos, designando unos i otros por nombre~, sino 

adverbios o ~omplcmentos a complementos o adverbios de sig

nificacion emcjante : ele manera que el verbo ser e encuentra 

entre do expresiones ath·erbiale., que sin ser nomores le sirven 

la. una de sugeto i la otra ele predicado : ALLÍ fué DONDE se edi

ficó la ciudad de Oartago; A ·í es COMO se decaen i se aniquilan 

los imperios. En estos ejemplo. , alli, así, son sugetos porque 

no son ni incluyen un relativo; i donde, como, predicados, por

que incluyen un relativo. 
NoTA: on dignas de ob ermcion las diversa>: manera de m.:pre

sar e ta oracion, lo uw,; a que puede a,;pirar un escrito!' correcto, 

es que un escrito suyo tenga pocas falta,,, mas no que deje de 

tener algunas; oracion de sintáxis normal que puede hace¡ e de 

los do modos siguientes : l. • a lo tiWS que puede aspirar .... 

es a que . ... 2.0 a lo roa que puede a,~pirar . . .. e que; i taro

bien omitiendo la trasposicion del mtí cnlo ; lo mas, J:c. 

P. Qué diferentes significados admite el verbo ltabe1·? 

R. En su oríjen ignificó tener, poseer, i aun suelen resucitar este 

significado los poetas : 

Héroes hubieron Ingla.terra i Francia. 

(MAURY.) 

Am: .en prosa hai no P?Ca~ fra es eu que haber no es un puro 

·a=har? como cuando Jglllfica : 1.0 asevura1·, U/Testar, no pudo 

ser hab1do el reo: 2. 0 en la fra e, haber menester, en que ILaber 

ll~:a un complemento directo.= 3.0 .cuando ignifica tener, los 

kyos que hubo del primer matronouw: 4.0 en el sirrnificado de 

1'Cpllta¡·,juzf!a'·; lwbe1' a uno J,Or confe8o,por e.rcus~do : s.o por 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-78-

portarse; conviene que te hayas cortW !tambre que no sabe, ó:c, 
(Granaua): 6.o entra en varias frases idiomáticas, v. g. lutbér
selas con alguno; mala la hubisteis, franceses, &:e : 7.0 cuando 
significa e:cistenda, hai ji· u tos. 

P. Qué signiflcado resulta de la construccion de un infinitivo con 
los verbos haber i tener? 

R. Haber de, tener de, significa necesidad, deber. Solemos emplear 
estas frases, con el solo objeto de mq)l·esar un futUl'o, i entónces 
significamos siempre con ellas una época posterior a la del 
auxiliar; de manera que haber o tener (aunque con ménos fre
cuencia) están en presente, la frase ignifica simplemente fu
turo ; si están en pretérito o co-pretérito, la fra e significa pos
pretérito; si en futuro, pos-futuro, &.a Así en, se esperaba que 
las eleccioaes habian de principiar al día siguiente; habian de 
principiar equivale a principiarían •• En la combinacion del 
am:iliar temr i el infinitivo, se emplea de ordinario que por ile. 

NoTA 1."' Se dice, luego que hubo escrito la carta, i luego que tuvo 
escrita la carta, porque en el primer ejemplo carta es un com
plemento del participio, no del verbo lwber ). miéntras en el 
segundo el participio es un predicado. 

2.a En esta frase, no hai que ave1·gonzarte, el neutro que pier
de su oficio de relativo i e hace como un artículo del infinitivo. 
En este ca o el sentido debe decidir, pues hai que escribir pue
de significar haber necesidad de escribir. 

P. Cuál es la construccion del gerundio 1 
R. La cláusula en que entra el gerundio, debe principiar general

mente por él. Para saLcr el lugar de la oracion que debe dár
sele, hai una regla tan sencilla como importante: conviértase 
el gerundio en oracion incidente, i el lugar que en esta ocupe 
el relativo o frase relativa, es en el que ha de ponerse el gerun
dio. Por pecar contra esta regla es viciosa la con truccion de 
estos versos de Calderon : 

. . . . . . Alejandro, 
De Urbino príncipe i dueño! 
Siendo hermano de mi padre, 
1 habiendo sin hilos muerto, 
Me tocaba por herencia, 
De aquel Estado el gobierno. 

No ,PUede decirse, Alejandro siendo hermano de mi padre, m.e 
tocaba 81L herencia; sino, siendo Alljandro, &c. Se conoce en 
que no diriamos, re olviendo la oracion por relativo, Aujandro, 
par cuanto era hermano de mi padre, me tocaba su herencia; 
sino, por cuanto Alejandt·o era lwnnano de mi padre, &:c. 

r. Dígame usted otros usos excepcionales do los tiempos? 
R. 1.o Aunque el uso regular del pretérito es expresar una cosa 
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sin relacion alguna con el presente, no es raro verle empleado 

en el lugar del ante-presente, v. g. 

Presa en estrecho lazo 
La codorniz sencilla, 
Duba. quejas al aire, 
Ya tarde arrepentida. 
¡ Ai de mí, miserable, 
Infeliz a>ecilln, 
Que ántes volaba libre, 
I ya. lloro cautiva! 
Perdí mi nido amado, 
Perdi en él mis delicias; 
Al fin perJilo todo, 
Pues que perdí la vida. 

(&mANIEGO). 

En este último verso, pues que perdí la vida,perdí está por per

deré, suponiendo cierta e inevitable su muerte. 
2.o El uso que se ha dicho del pretérito es metafórico: se 

usa tambien por ante-presente, sin metáfora alguna, sobre todo 

en poesía: 
¿Cuándo no fué inconstante la fortuna? 

En lugar ele ha sido. 
3.o El co-pretérito equivale al pretérito, cuando lo Ullamos 

absolutamente, sin compararlo con otra época expresa, v. g. 
Oartago era ·una Rtpública poderosa; mas para que se use en 

este significatlo, el verbo debe ser de los permanentes. I aun 

en este caso el pretérito denota algo tle ménos duracion i mas 

pasajero, como, Oiceron fué cuestor ; miéntras el co-pretérito 

participa siempre ele u carácter propio, que es el de expresar 

cosas de larga duracion, v. g. Oiceron em orador elocuente. 

DE LAS FRASES PA.IU. NEGAR. 

P. Cuál es la colocacion de la negacion no en las oraciones nega
ti vas1 

R. Cuando la negacion se expresa por no, la regla general es que 

este adverbio preceda inmediatamente al verbo, pudiendo solo 

intervenir entre uno i otro los pronombres afijos, v.g. Hai es
tilos que pm·ecen variados i NO LO soN i otros que lo son i NO 

LO P.ARECE~. A 'Teces el no pertenece al derivado verbal i no 
al verbo de la sentencia, i debe ent6nces preceder al pl'imero : 
de aquí la diferencia de sentido entre la gramática no puede 

aprenderse bien t-n la primera edad, i, la gramática puede en la 
prirnem edad no aprenderse bien. 

P. Qué excepciones tiene la regla anterior 1 
R. Todas pueden reducirse a una, que consiste en colocar el no 

ántes de la frase sobre que recae determinadamente la nega

tiva. 
P. Hai fra es en que se subentiende la negacion no? 

R. Siempre que precede al verbo alguna de las palabras o frases 

de que nos servimos para corroborar la negacion, se subentien-
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de el no, como en seguro está, en rni vida, ¡n¡ parle alguna, e1• 
el mundo, d:c • 

. • . . . . Seguro está 
Que la piquen pulgas u otro insecto vil. 

(IRIARTE.) 

en mi vida la he visto; en parte al!Juna se le pudo encontrar ; 
en el mundo se ha visto una criatura mas perversa. 

P. Son ne..,.aciones nada, nadie, jamas? 
R. Nada, ~ontraccíon de nacida; nadie, contraccíon de nacido, i 

j amas que fué ya mas, se emplearon para hacer mas expresiva 
la ncgacion, en el sentido de cosa nacida, lwmb1·e nacido, ya mas, 
i han ''enido a convertir uC en verdaderas negaciones, que no su
fren se les junte inmediatamente el no. 

P. Qué valor tienen en la lengua castellana dos o IDAS negaciones~ 

R. Niegan con mas fuerza, a no ser que árubas se ele truyan entre 
sí, como sucede en la fra. e no sia, equh·aleute a con: no sin 
causa; no sin pode1·osas razones. 

P. Las palabras de que hemos lmb1ado, que en sn orígen fueron 
positivru, i que con el u~o adqnüicrou la fuerza de nc..,.atíva~>, 
pneden emplearse en su primer significado? "' 

R. Sí señor, como se advierte en las siguientes frases : i Cree us
ted que nadie sea capaz de persuadirle? c~to es, ál!Juien: Yo no 
espero que se logre ,wrla, e to e~, al[JO : ¿ Quién jamas se puso 
en armas contra Dios i le resistió que tuviese paz? (Granada), 
esto es, en al[Jun tiempo. 

NoTA 1.:1 Suele redundar el no de~pue de la conjuucion compa
rativa; mas quiero esponerme a que me caiga el aguacero que 
no esta1·me resen•ado en casa. 

2." Al!Juno, alguna se pospone al , m.tanti1·o en la." fra c. 
negativas, le prece le en las positiva!', i puede precederle o se
guirle en las interrogativa~, , .. g. Creo lwucdc visto en al!Juna 
parte; no me acuerdo de lwbede visto en parte al[Juna: ¿le ha 
visto ·usted en alguna parte o, en parte alguna? 

DE LAS INTERROGACIONES I AD:\URACIONES. 

P . Las oraciones intc~-rogativas de cuántas especies son ~ 
R. Directa e indirectas. 
P . En qué se diferencian las proposiciones interrogativas directas 

de las indirectas ? 
R. Las proposiciones directas nunca forman parte de otras como 

sujetos, complementos o términos; oficios que puede desempe
ñar la proposicion subordinada en las interrogaciones indirec
tas, v. g. no se sabe qué sucederá (sugeto): nos preguntaron 
qué queríamos (complemento): 2.0 en las interrogaciones di
rectas se pregunta por medio de pronombres o adverbios inte
rrogativos o in ellos; miéntras toda proposicion intclTogativa 
mdirecta pide una palabra interrogativa que la encabece, ,., g . 
dijale que dónde quedaba ::;¡¿ anÚ[JO; pregantóle de quién se 
quejabct. 

P. Quó uso tiene la intcrrogacion directa 1 
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:a.. Sirve para informarnos de lo que ignoramos, oom~ en i quién 
llama? para expresar ignorancia o duda, v. g. i qué le ha
brán hecho, que tan enojado está con nosotros? para negar im
plícitamente lo mismo que parecemos preguntar, significando 
entónces que, nada· quien, nadie, donde, e:n ninguna parte; 
cuando, jamas; có~o, de ningu1~ modo, á:,& v.g. 

¿De lll pasada. edad quA me ha qu~da.do? 
(Rroa). 

en que. se da a ·entender que no me ha quedado nada, i Quién 
tal cosa imaginara i en que se insinúa que nadie; ¿cómo po
día figurarm~I semejante maldad 1 en que ee dice que de ningun 
modo. 

P. Qu6 tiempo se emplea para expresar incertidumbre, ignoran
cia o duda1 

R Se emplea el futuro como en el ejemplo dicho, i qué le habrán 
dicho .2 &.a Para estas interrogaciones se usa tamhien con fre
cuencia el adverbio si, llamado. por esta razon dubitativo, v. g. 
i si ~abrá él descubierto el secreto? Si estaría ella entónces au
sente .2 

P. Cuándo se afirma o se niega en las oraciones interrogativas~ 
R. En las oraciones interrogativas, así como la forma positiva rue

ga, la negativa afirma : en viniste aca~o? se niega que viniese; 
miéntras en ¿no había yo de rec:birle, trayendo tales recomen
daciones .2 se afirma que lwbe de recibirle. 

N orA : En esta forma suele usarse la coujuucion ni en ltwar de o 
i de i como si ligase do - n gaci.one expresas, v. g. 8 A quién 
no engañarÍan SUS artificios, NI quién d~jaria de dar crédito a 
sus reiterados pronwsa.8l No 1 ·~dimos divisarle, ¿ ,·r cómo hu
biera sido posible a tanta distav ia ? En el primer ejemplo hu
biera sido mejor o i eu el egu·•do i. 

P. Por qué modos f'e expresa la interrogucion indirecta 1 
R. Por el indicativo o subjuntivo ; pero no indistintamente, pues 

aunque parece arbitrario dech·, no se sabe quién ha o haya da
do la noticia, con el indicativo se afirma expresamente el he
cho de haberse dado la noticia, lo que solo se indica de un mo
do indirecto por medio del subjuntivo. Cuando se hace rela
cion al futuro, i el agente de los dos verbos principal i snbor
dinauo es o pnede ser uno IDismo, hai una distincion impor
tante: no se sabe qué partido se tome, expresa que el que ha 
de tomarlo es el mismo que-no sabe cuál, porque aun no ha 
elejido ninguno; i al contrario, no se sabe qué partido se toma
rá, significa que son distintos los dos agentes, i que la eleccion 
del partido no está sujeta. a la voluntad del que no lo sabe.
De la misma manera, con no sé si salgo, hago considerar la sa
lida como una cosa sujeta a mi arbitrio ; i con oo sé si saldré, 
doi a entender que es independiente de mí. 

P. Cómo se conRtmyen las oraciones de cxclamacion 1 
R. Po-r los mismos medios gramaticales que las interrogativH"> 

pero aquellas no admiten el sentido de ncgacion implícita que 
llevan estas. 6 
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P. De qué medio nos valemos ma::; a menudo para formar las ex
clamaciones? 

R. De las intmjeccioncs expresas o tácita~, que llevan el régimen 
del verbo envuelto en ellas, v. g. ¡ -"ü de tí! ojalá que te sea 
propicia la fortuna! en cuyos ejemplos la intCije cion lleva 
de suyo el significado i oficio de un verbo : ai ! es me duelo ; 
ojalá ! es yu deseo. 

P. En qué número conciertan con el verbo las proposJCJoncs iu
tciTogatims i cxclamacione inilirt:ctas, que hacen de sugeto ~ 

R. Conciertan con el singular del verbo, ya sea uua proposicion o 
muchas jnntas; por Jo que seria mal dicho, no se SABIAN cuán
tos eran, en lugar de no se sabút; i parece errata el plural con 
que se principia este pasaje de Iartínez de la Ro a : VIERON

I:lJ:. entónces, aun mas que en el largo trascurso de aquella tena
cisirna guerra, lo que pueden el valor i entereza, en lugar de 
vióse. 

N OTA : En las oraciones exclamatorias son mas frecuentes las elip
sis que en las interrogativas. 

Del adverbio, preposicion i conjuncion. 

P. Qué tiene usted que decir sobre la construccion del ad,·erbio, 
preposicion i conjundon? 

R. Los adverbios bien i rnal signen frecuentemente al vcr1o, so
bre todo cuando este viene en el modo infinitivo, leer bien, es
cribir rnal ,· pero en otras circunstancias se emplean á.utes del 
verbo, v. g. rnal haces, Sancho, en decir mal de tu muger (Cer
vántes). Son pleonasmos insufribles los siguientes : vendré des
pues : allí es donde vivo yo,: vuélvete airas j :sube m-riba ,· baja 
abajo; sal fuera,· en lngm· de vendré,· allí vivo j vuélvete; 
sube ; baja j sal. 

La preposicion puede omitirse en cierto casos, sin destruir 
el sentido de la frase, co1rando .ánte por la olllision mas I'api
dez, v. g. él i yo lo hemos hecho, donde falta entre; i tambicn 
es frecuente repetir la_prcposicion sobre cada tmo de los inci
sos, V. g. 

I tú solo, Señor, fuiste ensalzado 
Sobre la alta cerviz i su dureza, 

Sobre derechos cedro' i extendidos, 

Sobre empinados montes i crecidos, 
Sobre torres i muros ... ... 

(HERRERA.). 

Acerca de las conjnnciones se l1a dicho lo bastante: ¡;olo nos 
faltan algunas obsen·acione tocante a las eonjuneionc i, o. 
La i se vuelve e ántes de la vocal i, como en españoles e italia
nos; pero no ántes del diptongo ie, ni ántcs de la consonante 
y, v. g. cortct 1 hrnre; tú I Yo. Cuando mucho nombres van 
seguidos, solo se pone la conjuncion i ántes del último. Pero 
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se expresa delante de cada palabra, cuando se le quiere comu
nicar mayor energía, Y. g. 

Yo me dlró feliz ei mereciere 
Por premio a mi osadía 
Una mirada tierna de las Gracias, 
I el aprecio -i amor de mis hermanos, 
Una sonrisa de la patria mla, 
I el odio i el furor de los tiranos. 

(J. J. ÜUIEDO). 

suprimiéndose absolutamente, cuando se quiere comunicar mo
vimiento i rapidez a la sentencia, v. g. 

Acude, acorre, vuela, 
Tra pasa el alta sierra, ocupa el llano. 

(Fr. LUIS DE LEO:s). 

Piero.le el oficio Jc coujmwion i toma el de simple adverbio en 
interrogaciones i exclamaciones directas. Fr. Luis de Leon 
principia así una de sus odas : 

¿ I dejas, Pa tor Santo, 
Tu grci eu este nlle hondo, oscuro~ 

Comenzando por una palabra que regularmente supone otras 
anteriores, se hace entrever confusamente un conjunto de ideas 
sobre las cuales salta el que habla, para fijarse en la mas im
portante. 

La disyuntiva o se convierte en -IL ántes de la inicial o, v. g. 
Ciceron u Hortensio; i lo mi. m o suc de, cuando se halla en
tre dos vocales de la cuales la primera es o, leyendo u escri
biendo. 

Las conjunciones adversati,·as empiezan siempre cláusula o 
inciso, excepto empero, v. g. asi lo cuenta Tito Livio; PERO 

otros, u otro,; EMPERo, refieren el heclto de dive1·so mojlo. 

De las proposiciones. 
P. Qué es oracion Y 
R. Toda propo icion o conjunto de proposiciones, que forma sen

tido completo. 
P . De cuánta maneras puede ser la propo. icion? 
R. Incidente i principal; lláma e incidmle o subordinada -la pro

posicion de que forma parte un relativo atljetiYo; i principal o 
subordinan/e la proposicion ligada con e ta por el relativo.
Eu la casa que Jwbitamos es incómoda, la proposicion principal 
es, la casa es incómoda, i la proposiciou incidente, que habi
tamos. 

P . Qué oficios tiene la proposicion incidente? 
R. La propo icion incidente o suborJinada especifica unas veces i 

?tras explica: en la casa que lwbila11WS es mc6moda, especifica: 
1 en la siguiente explica, ella, que de~;eaba descansa~·, se 1·etir6 a 
sn aposento ; i por eso RO dice ella i no la . Sucede mucha~ 
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\eces qtle el entido especificativo no se di~;tingue del explica
tivo, sino por la pausa que suele hacerse en este, i que señala
roo con una coma. En lrls señoras, que deseaban descansa1·, se 

retirar ·n, el sentido es pnram¡;nte cxplicati,·o; !:'e habla de to
das las señoras. Qnitando la coma en la escritura, i Rnprimien
do la pansa en la recitacion, haríamos e:<peciG.cati'{o el sentido, 
porque se entendeTia que no toda.~. ino algunas de las seño
ras, deseaban desean ar, i que solo estas se retiraron. 

P. En qué mas se divide la proposicion? 
R. En regular o irregular. Regular es la que con ta de sugcto i 

atributo expre os, o que pueden fácilmente suplirse : anómala 

o irregular, la que carece ele sugeto, porque segun el uso de la 
lengua, o no puede tenerlo, o regularmente no lo tiene, v. g. 
Llueve a cántaros. 

P. Qué entiende usted por proposicion independiente 1 
R. La que no depende de otra ; i no debe confundí rse con la prín

cipal; bien que la proposieion principal es tambien indepen

diente algunas ocasiones. 
P . Empleándose para ligar oraciones independientes la frase re

lativa el cual, lo cual, o la otra, el que, lo que, cierne usted al
gunas reglas para la eleccion del que, el cual i el que? 

R. 1.o Que es el que generalmente se usa como sngeto i como 
complemento directo en las proposiciones especificativas, " · g. 
las noticias QUE corren: el espectáculo QUE vimos anoche. Para. 
preferir el cual es preci o que alguna circunstancia lo motive, 
-como la distancia del autecedent~, o la conveniencia üe deter
minarlo por medio del género i el número, v. g. la definicion 
oratoria nece.sita ser una pintura animada de los objetos, LA 

CUAL, presentándolos a la imaginacion con colores vivos, entu

siasme i ttrrebate (Gil i Zárate). Tmnbien puede decirse LA QUE. 

2.0 En las proposiciones e:q>licativas e sustituye a menudo 
el cual a que, si son algo largas, i las epara de las principales 
una pausa mui perceptible, que se hace en cierto modo nece
saria para tomar aliento, v. g. En mala ho1·a se le ocu1-rió des

pues a CiL'njuegos componer su " Conde~a de Oastilla,t. LA 

CUAL, apénas ofrece materia alguna de alabanza, i si vasto cam

po a la cen.sura, (M. de la. Rosa) . Pudo haberse dicho QUE. En 
la viuda, QUE amaba tiernmrumte a szt marido, le olvidó tan en 
breve, seria intempestivo el cual. 

3.o Despues de la preposicione a, de, en, es mejor que en 
las proposiciones e pecificativas: el objeto a Qt:E aspiramos i la 

materia de QUE tratamos j pero en las esplicati,·as se emplea 
tambien frecuentemente el cual, obre todo si son largas i si 
cienan el período, v.g. Esta escena EN QUE Alrnanzor se mues

tra a la princesa como un doncel apenado, se termina del modo 

m&nos verosímil (Martínez de la Rosa). 
4.0 Despues de con se emplea mas a menudo que, pero taro

bien tiene bastante uso el cual, i este es preferible en las pro
posiciones esplicativas, i principalmente, si son algo largas o 
~nmna en ella.'l el período : ln firmeza i serenidad coN QUE 
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ttnlfian aquellos españoles empunadas las armas (Onpmany) : har 
llé en el paño nia$ de cincuenta escudos en toda suerte de mone
da de plata i oro: coN L.\S cuALEs se dobló nuestro• contento i 
se confirmó la esp<:ranza de venws lib1·es. 

5.0 Despues Je por, sin, tras, es mas usado el c1wl : las ra
zones l'OR LAS cUALES se decidió el Ministro j un 1·equisíto SIN 

EL cuaL no era posible acceder a la solicitud j el biombo TitAS 

DEL CUAL nos ocultábamos. 
6.0 Despucs de preposicione de mas de una sílaba tiene 

poco uso que : el tribunal ANTJ' EL CUAL comparecimos j la 
cantidad HASTA LA cUAL subía el costo de la obra j el techo BAJO 

EL cuAL dormicwws J:c.; i serit\ intolerable la ciudad HÁorA 

QUE j el tribunal .ANTE QUE, &c. 
7.o Si a. la prepo icion precede algun adverbio o comple

mento, la forma que generalmente se prefiere es el cual: se 
dirá, pnc , acerca DEL CUAL, enfrente de LA cuAL, por medio de 
VEL CUAL, alrededor de LA CUAL. 

8.0 ~ el género neutro lo que puede usarse igualmente que 
lo cual, 1 ámbos son preferibles a que. Pero despues de prepo
siciones de mas de una ~ílaba, o de prcpo~irioncs precedidas 
de adverbios o complemento , lo cual deLe prelcrirse a lo que, 
v. g, para lo cual, segun lo cual, mediante lo cual, ace,·ca de lo 
cual, cf:.o. 

9. 0 Debe siempre c1itarse que el relativo sea precedido <le " 
una mrga frase, perteneciente a la prepo icion subordinada, i 
así no se dirá: .Aquile11, al resplandm- de las atmas del CUAL, &. 

NorA: En lugar de que o el cual, cuando se trata de personas, se 
dice frecuentemente quícu. 

1 O. Ya sn ha dicho que cuyo reune lo oficio de relati,-o i 
de po~esivo, i que equivale a de que, del que, del cual, de quien. 
Pero debe atlvcrtir:;;e que no t<iempre sustituye al de, po~que 
aunque con esta preposicion :;e signilic¡ue las mas Ycces la Jdea 
de poscsion, sin·c ta.lllLicn para declarar otras relaciones diver
sas a que por lo mi~mo no comicne el pose ivo cnyo. Se dice, 
la distancia DE Oaráca11 a la Guaira es corta ; i no podria de
cirse, Oarácas, CUYA distancia: está bien dicho, en el ctSunto 
DE las guerras de Flándes se ocuparon las plw,w.s de muchos 
historiadores (Coloma); i seria impropio, las gucrros d11 Flán- • 
des en CUYO asunto. Otros emplean a cuyo en el significado de 
que o el cu<J.l escribiendo como Sohs, retrocedieron las naves al 
arbitrio del dgu<J. 1w sin peligro de zozobrar o de c·mbeslir con la 
tierra: cuYo accidente clz~ ocasion. Tal empleo del cuyo es una 
corrupcion i debió decirse : i este accidente, o accidente QUE. 

P. Qué sugetos pueden sobrentenderse mas fácilmente 1 
R. Los pronombres personales i el demostrath·o él, v. g. existo 

(yo) vino (él). 
P. Cuál es el atributo que se sobrentiende mas ordh1ariamente 7 
R. El v~rbo se1· u otro de los que se emplean para. significar la 

coexistencia, v. g. 
Muchas matronas i ningtma dama. 

(QUEVEDO). 

• 
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Esta elípsis es frecuentí ima en las exclamaciones, v. g. Qué 
de peligros! (hai) . 

P. Qué os proposícion rco11la.r lran~iti,·a? 
R. Aquella en que el verbo está modificado por un complemento 

directo: el viento agita las olas: se conocerá en que puede lle
var por predicado, conservando el mismo sentido, el participio 
adjetivo que sale del verbo, i que por esta razon se llama taro
bien pasivo: las olas son agitadas por el viento. Apelar a un 
tribunal no es constmccion activa porque el tribunal no puede 
.~er a¡Jelado. 

P. I qué es proposicion regular intransitiva? 
R. La que carece de complemento directo, como queda explicado 

en el régimen. 
P. Cuándo se llama oblicua la proposicion regular trausití>a? 
R. Cuando lo sea su complemento: el complemento directo es 

oblícuo, cuando el sngeto del verbo no se identifica con el tér
mino del complemento, como en Dios ha criado el mundo: el 
sugcto Dios es distinto de lo criado. 

P. I cuándo será 1·ejlejo el com~lcmento directo? 
R. Cuando el sugeto del verbo 1 el término del complemento sea 

una misma persona o cosa : yo me lte visto. 
P. Cuándo será reciproco? 
R. Cuando el verbo tiene por sugeto dos o mas personas o cosas 

cada una de las cuales ejerce una. accion sobre otra. u otras i 
la recibe de c~tas, significándose esta complexidad de acciones 
por nn olo verbo, Y. g. Pedro i Juan se aborrecen. 

P. Con qué otros verbos a mas de llover &,a. se forman oraciones 
iutr::msiti1·as? 

R. En otro tiempo con dar, pues se decía ha dado, i no !tan dado 
las cuatro j con hacer, aplicado al trascurso del tiempo, hace 
diez meses j con haber, cuando lo empleamos para significar la 
existencia, lwbo toros ; con los verbos que tienen por comple
mento en el Rignificado de coexistencia a haber,· puede haber 
peligros,· debió de haber peligro, i no, debieron. Otros verbos 
no se usan sino en la tercera persona del plural, dicen que vie
ne; temen que llegue. 

P . En las proposiciones irregulares reflejas, qué construccion se 
prefiere? 

R. Si el término del complemento directo es de :persona, se pre
fiere la construccion anómala refleja, com~rtiendo el acusati,·o 
en dativo: Se invoca a los Santos: se les lisonjea. Pero si el 
término es de cosa, la construccion que ordinariamente se em
plea es la regular reflejo pasiva de la tercera persona, se olvi
dan los beneficios. 

Nou: Si el complemento tiene por término el reproductivo el, es 
admisible en ciertos casos la construccion anómala refleja, v. g, 
Si en la fábula cómica se amontonan muchos incidentes, i no se 
LA reduce a una accion única, la atencion se distrae, mejor que, 
i no se 1·educe. 

P. Cómo se vuelven por pasiva las proposiciones transitivas? 
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R. Pasando a sugeto el que era complemento directo ; a partici

pio adjeti,·o, construido con ser, el >erbo ; i pasando el sngcto 

a término de la prepo icion por o de, v. g. Dios gobierna el 

universo; el universo es gobernado por Dios. . 

P. Empleánclo e en la gramática los nombres de hipérbaton, elip

sis, pleonasmo, silépsis i enáloje, dígame U. qué entiende por 

cada una de e tas figuras ~ 
R. llrPERB.AToN es la im·ersion del órclen de las palabras. Es de 

mucho uso en nuestra lengua i contribuye a su maje~tad i be

lleza, v.g. ¡Feliz la nacion que cuenta virtuosos ciudadanos! 

EJoÍPI:lifl, figura que se comete omitfendo en la om.cion algunas pa

labras que son necesarias para que esté cabal i perfecta, ha de 

hacerse Je modo que la- palabras expre as an-uncien claramen

te las omitidas, v. g. El justo ganará el cielo, esto es, el lwrn

bre justo. 
PLEoNASMo, figma en sentido opuesto a Ll elípsis, pues trae a las 

frases pala1ras redundantes o supérfiuas que nada añaden al 

sentido, Y. g. Conociéndonos A USTED 1 A MÍ él se dejará de eso. 

SILEPSis_ o CONCEPCION, es una figura en que se falta a la concor

danCia, por concertar las palabras mas bien con rl sentido que 

se concibe, que con el valor que tienen, v. g. -!'To dcsprecieis al 

POBRE, que harto DESGRACIADOS SON; supomcnclo que en ]a 

expresion pobre se entiende hablar de los pobres en generaL 

Por la ENÁLAJE se pone una parte de la oracion por otra, Y. g. I 

no me deis un NO que tanto anta,·ga (Arriaza). 
P . I qué llama U. modismo o idiotismo 1 
n. Es un modo de hablar contra las reglw ordinarias del arte, 

pero peculiar ele cada lengua, Y. g . . Ni por esas: en llegando 

que llegue: allá se la dirán de misas: mil gracia~: fresco está 

usted! 

Breve ejercicio sobre la sintáxis castellana. 

CONCORDANCIA. 

Ejemplo J. o .•.. Los que hermanaron 
Del poder la in olencia i la soberbi:-t 
Con la rapacidad i alevosía. 

La en singular, pot concertar con mpacidad i ale1>osfa, a 

can a de cr estos dos sustanth·os generales o apelativos, i de 

segtlir ~] artículo. 

2.0 I tu admirable i vaga, 
Dulce amor i cuidado de la noche. 

Dulce en ingular, concertando solamente con amor, por ve

nir ántes, i ser su tantivos apelati1·os amo,. i cuidado. 

3.0 .Dicltos pliego i e.:cposicion fueron encontrados de pues. 
Dichos en plural por estar exceptuado, a í como los mismos, 

los referidos : i está. sin artícul_o, porque con dichos puede ca

llarse el artículo. 
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4_0 Unidas por el pacto de familia España i Francia. 
Unidas en pllll'al, porque los sustantivos a que precede son 

propios de .cosa. 

5.0 Oh Sancho bendito! i I cuán obligados hemos de quedar Dul
cinea i yo? 

Obligados tambien en plural por ser Dulcinea nombre pro
pio de persona i representar yo a Don Quijote, una persona. 

(i,o Tranquilos al fin mi amigo i su consm·te, 
Tranquilos ignalmente en plural por se1· apelativos de pel'

sona los sustantivos con qne concuerda ¡ i en la terminacíon 
masculina, por tener diverso número 

'1.0 Adueñados de tan vasta monarquia Doña Juana i Don Felipe. 
Adueñados en terminacion masculina porque concuerda con 

sustantivos de persona i podría decirse, invertido elórden, Don 
Felipe _i Doña, Juana, 

8.0 Te empeño mi palabra ife real. 
Real en singular por seguir a sustantivos apelativos de nn 

mismo gónero; sería preferible reales. 

9.o La gar,qanta, el pecho i la frente cubiertos. 
Cubiertos en plmal masculino por concertar con sustautiYos 

apelativos de diverso género : tambien podría concordar con 
frente. 

10. Pastores í ninfas rn¡¿chos. _ 
Cervántes pudo haber dicho muchas, pero es preferible la 

t-ermíuacion masenbna, por tener diverso jénero los sustantivos 
i estar en el número phmd. 

11. Corno las tales pe-rsonas no saben estos tan 6\idos fundamen
tos de la fe, están como atados de piés i manos. 

Personas, sustantivo femenino, expresa un sustantivo mascu
lino, que es hombres, i por eso atados concuerda por la silépsis 
cou el sustantivo ele persona i DO con el ele cosa. Por la mis
ma figura se explica esta oracion: i Oon qué serít.idos acentos 
se q~tejaria de sz~ patria ~z empeainado, llevado a ?'astros a la 
horca, a instigacion de UNA AUTORIDAD, ].lAL ES!.'AÑOL, que ha
bia seguido el pc~rtido frances ? 

12. Rodeábale una turba desenfrenada, pero a la YOZ de una mu
jer, se retiraron ave-rgonzados. 

Avergonzados en plural, por ser tw·ba colectiYo partitivo, i 
no formar juntos una oracion. Desenfrenada en singular, por 
pertenecer a la misma oracion. 

13 Parte huyeron, parte quedaron aprisimuulos. 
Con parte, tiene siempre cabida la silépsis. 

14. En Andalucía mümo habia DO pocos moros descontentos. 
Mismo está tomado adverbialmente ; empleando el !U'tículo 

definido, se diria, en la m~ ~. 
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15. Esto i mil causas mas ocasionó el rompimiento. 
Ocasionó en singular porque el primero de los sngetos es 

neutro; podría decirse tambien ocasionaron, por estar en plu

ral el segundo sugeto. 

16. Lo uno i lo otro se llamaba votos. 
Villanueva ~ue dijp llamaban, faltó a la concordancia por

que los dos sugetos son neutros. 

17. Bosjordar, alanzar i 1·omper tablados, era diversion m ni ae 

ántes conocida. 
Era en singular porque los objetos son neutros ; acompaña

Jos del artículo seria preferible emn, por ser los sugetos neu
tros infinitivos. 

18. No destruye esto inconvenientes que lo dispongamos de otro 
modo ni que anulemos lo hecho. 

Destruye en ~ingular porque los sugetos son dos cláusulas 
precedidas del auun~ati,·o que. 

19. N o boa tiene por muifactible que se fm·men maestros de repen

te i que los habitantes de ámbos mundos cuenten de un modo 
muí diverso. 

Factible en singnlar por la misma razon. 

20. Esio i lo demas que usted dice se opouen. 
Oponen en plural, aunque lo sugetos son neutros, por ser 

recíproco el verbo oponerse. 

21. Grecia el número de los enemigos i las fatigas de los espa
ñoles. 

Grecia en singular por preceder a su tan ti vos apelativos; se

ria preferible crecían porque uno de los ugetos está en plural; 
pero podría emplearse este número aun cuando ámbos sugetos 
estuvie en en singular. 

22. QL1iso (el paure Isla) que las (aquellas fiestas) mirasen el Ca

pitan General i el mismo Rei. 
El verbo está. en plural aunque precede a los sugetos porque 

estos son nombres propios. 

23. Echábase a mala parte su altivez i franqueza. 

Podria decirse echábanse, porque los sustantivos que siguen 
al verbo e tán modificados por un adjetivo que los precede. 

24. La rnuerte del conde, lo desapercibido de las señoras, la oca

s·ion, el sitio convidaban a aquello excesos. 
El verbo en plural por precederle los sugetQs en enumera

ciou. 
25. Candor, franqueza, buena fe, que era digna de otra recom

pensa. 
El verbo era en singular por ser sinónimos candor,franquc

m, buenafe. 
26. El fuego, el hacha, la venda e~taba pronta. 

Hai gradaeion en los sugetos, el interes recae sGbre vmda i 
por c~o el veroo concierta con él 
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27. La soledad, el sitio, la oscuridad de la noche, con el susurro de 
las hojas, todo causaba horror i espanto. 

Todo relmc los sugeto soledad, sitio, J:a.. i por tanto rige a 
singular el verbo causaba. 

28. Ni el mas diestro de lo buzo,, ni el mas atJispado de los zaho
ríes eran capaces de husmear esta demostracion. 

Po¡,lria tambien decirse era. '( Usese el NO con el primer su
geto i con el ot,·o el NI). 

29. N o soi el primero que criticó su moral, pero ántes que yo, lo 
ha hecho otro u otro dos. 

El verbo debiera e tar en plural, porque uno de los sugetos 
unidos por la disyuntiva está en plural. 

30. Pues bien, el uno u el otro, 
Ya no hai duda, ha sido víctima. 

Aunque la lógica exije el singular, ~~ uso emplea el plural, 
cuando los sugetos unidos por la disyuntiva ¡receden al verbo. 

31. Contribuyen a hacer creer la sup1antacion dll este privilegio la 
múltitud de especies que en él se refieren. • 

Seria mejor contribuye, porque entre todos los partiti,·Qs que 
llevan el verbo a plural, multitud casi nunca. e usa con esta pro
piedad por los clásicos. 

32. Se descuelgan cst.o'l. cáfila ele pecadores auepcnticlos. 

Faltó Yillanuc,·a a la conconlancia, al decir descuelgan en 
vez de descuelga. El Jcmo tratiYo esta quita el carácter de in
dcterminacion a cáfila, que forma por otra parte una misma 
oracion con de¡¡cuelgan. 

33. La. verdad es la que dicta; yo quien escribe. 
Escribe en tercera persona, lo que es mas lógico, aunque 

bien podría decirse escribo. 

34-. Aquella multitud eran niños i mujeres débiles. 
Invertido el órden, debería decirse niños i rtwje¡·es débiles 

era aquella multitud, concordando el Yerbo con el ugeto que 
le sigue; pero, como el sugcto que le precede está en plural, 
el verbo puede emplearse tambicn en plural. 

35. La herencia del hombre son penas. 
Tambien e taria. bien dicho, penas es la herencia del hombre, 

porque tanto penas como herencia pueden ser el sujeto del 
verbo. 

36. Ni él puede dejar de conocer a este por lo que es, de modo 
que se engañaron de poco el uno al otro. 

Haga el maestro que el discípulo explique po1· qné engaña-
1'0n está en plural. 

37. Las virtudes no son otra cosa. 
i Se podrá decir no es? 
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38. U na nube de críticos se levantó. 

g Por qué no tiene lugar la si1épsis. 

39. Mas de una mano me condujo. 
¿Por qué no condujeron .2 

40. ¿Ni yo ni nadie ha hecho o han hecho esto? 

41. t.Por qué se dice, una NUBE de BÁRBAROS DESOLARON el impe

riO romano? 

42. t Por quó no podemos de<;ir, una NUBE de DARDOS oscurecieron 

el aire, sino oscureció ? 

43. Explique el niño por qué se dice, el sugeto de la o1·acion ES Tu; 

i el sugeto que busco ERES TU. 

44. En esta oracion. Sin contar el escandaloso no reconocimiento 

de los empréstitos que hicieron las Cortes, habiendo sido Fer

nando i su familia QUIEN mas cn1:PÓ de ellos, t está bien di

cho quien i chupó ? 

45. t Qué falta de concordancia hai en e to versos, 

Faltar pudo a su patria el grande O una; 

Pero no a su defensa sus hazañas ? 

46. ¡ Qué de pasiones nos arrastran impetuosas a míseros preci

picios! 

47. Nunca dejó de porfiar para pasar adelante, perseverando en 

su honesto propósito, por haberlo pue to en manos de Dios, que 

siempre los favorece. 

~No continuamos el mismo análisis, respecto al régimen i construccion, 

por no abultar el compendio. Lo maestros deben recoger ~jemplos en 

los clásicos i acostumbrar loR niiios a anaUzurlos, persuadidos de que así 

únicamente podrím conseguir que sus alumnos aprcnuan la gramática. 

---------------~---------------
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ORTOGRAFIA. 

P . Quó es ortografía 1 
R. Aquella parte de la gramática. que enseña a escribir con pro

piedad. 
P . Cuántas partes contiene? 
R. Dos, la una que trata del u o, sonido, valor i colocacion de las 

letras, i la otra de las notas o signos que se Lan adoptado para 
que la escritura exprese las pausas e iufleXione de la voz en el 
modo ordinario de Lablar o de leer. 

P . Qué reglas deberémos seguir para determinar las letras con 
que ucben escribirse las palabras? 

R. Primera, la p,.onunciaczo,z, fijatla por las per:;onas entendidas~ 
egunda, la etimología de la voz; i tercera, el uso recibido de 

los doctos. 
DEL ALFABETO ORTOGRÁFICO. 

P. Qué es letra? 
R. A.unque letras significa propiamente los caractércs escritos de 

que e compone el aU'a.bcto, uele darse este 11ombre no solo t'l. 

los signos alfabéticos sino a los ouidos denotado por ellos: 
P . Las letras o lo sonidos de que se componen 1-1 palabras, de 

cuántas maneras pueden ser l 
R. Las letras o soniuos pueden Rer vocales i conso11antes: las vo

cales o que pueden pronunciarse separadamente, ~on a, e, i, o, u: 
las consonantes, o que necesitan un . onido vocal para sonar, 
son b, e, eh, d,J, g, h,j, l, ll, m, n, ñ, p, r a, s, t, v, y, z, com
binados con el o nido vocal a, en ba, ca, clw, da fa, ga, ja, la, 
lla, ma, na, ña, pa, 1·a, Na, sa, ta, va, ya, za. Tcnemo , pues, 
cinco vocales i vei:ntiun sonidos consonantes en castellano. 

P . Qué e alfa bato? · 
R. La rennion de las letras o caractóres que reprc. eutan las voca

les i consonantes. La 11, que tambi u fiO'Ul'a. en él, no repre en
ta por sí sola sonido alguno, pero alg~u1s veces sin•e pam la 
aspiracion. Lag, usada solo ánie~ <.le las vocales e, i, vale lo 
mismo que la e ántes de las "acales a, o, u. La :r, ob'o signo 
alfabético, no denota un souitlo elemental, ino los dos que es
cribimos con gs, o con cs. I en fin, la J.: i la w (llamada doble w) 
solo se usan en nombres propios tomados de lenguas extran
jeras, como Franklin, Washington. 

DE L.AS VOCALES. 

P. Cómo se escriben las vocales? 
R. Del mismo modo que se pronuncian: Cl, e, i, o, 1¿; i todas cinco 

se duplican como albalwca, veedor, piisimo, coor~inar, duunvi· 
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ralo .. La u tiene la particularidad ue liquidarse despues Je la 

q i lag, en las dicciones quema, quita ; guerra, guinda. 

P. En quó se divitlen las vocales~ 
R. En llenas i débiles. Llt11as son la a, la e í la o; débiles la ¿ i 

Ja u. La e, sin embar<To, parece tener mas bien nn caráctbr 

medio, i aproximar e ~'ligo a la débiles. 

DE LAS COXSONANTES O ARTICULACIONES. 

P. Qué consonantes se escriben i pronuncian sin equivocacion 1 

R. Todas, exceptuando la b 11uc ;;e onfunde con la v: la e con la 

q i ántcs con la k: lag con la}: la z con la e en las sílabas 

ce, ci. Tambien deberemos dar regla para eñalar las palabras 

que deben escribirse con h, el valor de la x i el de la r i rr, 

para todas las cuales seguiremos el uso general o la etimología. 

B i V . 

P. Hai alguna letra con la cual se 4!onftmda fácilmente la b? 

R. Sí señor; con la v (llámasc ve) . 
P. I seria indiferente escribir b en toJos los nombres en que usa

mos de la v? 
R. No señor, lo primero porque son dos articulaciones diversas i 

no so debo empobrc er la lengua de sonidos : lo segundo, por

que e haria mas diticil el conocimiento etimológico de un 

gran número de voces; i lo tercero, porque hai algunas pala-' 

bras de diferente significac10n que no se distinguen ino por

que en las una se escribe i s' pronuncia la b, i en las otras la 

v, como se ve en esta : varan (título de dignidad) i varan 

(por el hombre); balido (el de las oYejas) i valido (el fm·orito); 

benefil'io (el bien que e ha hecho a algnuo ); i vcneficiu (por 

maleficio). 
P. Qué reglas hai para distinguir los casoi en que debe escribirse 

la b? 
R. 1.a En las sílabas ab, ob, sub, como abrogar, obrepcion, subs

traer. 
z.a Se escribirá b cuando hace sílat>a con la l o con la r, como 

blando, blondo, bronce, bruñir. 

3.a Despues ele las ílabas am, em, im, om, um, como ií.mbar, em

bestir, imbuir, lumbre. 

4.a En todos los co-pretéritos de la primera conjugacion, i en el 

del 'l"erbo ir, como penetraba, iba. 

s.a Aquellos que se escribían con b desde su orígen, e.xceptuanclo 

a .Avila, Sevilla, cf;.a 
6,a Los que se escribían con p en su orígen, como en Ob1$po, que 

sale de Episcopus, abispu de vipera i saber de sapere. 

7.a En principio de diccion ántcs de u vocal, exccptnándose vulgo 

i aquellos que en su orígen tienen v, como en Vllelw ele volver 

vuelo ele volar, vuelco ele volcar. 
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s.a. En todos los tierunos del verbo haber se usa tarubien de la b. 

P . I cuándo usaremo~ de. la v? 
R.. Despnes de las sílabas an, en, in, on, un, en la sílabas avo, 

ava, ave, ivo, iva, i en las Yoces que la traen de su orígen, como 

en envio, Vicente : en caso de duda se preferirá la b. 

NOTA : Ilai un vicio relativo a la b, que consiste en suprimirla en 

las combinaciones abs, obs, subs, seguidas de otra consonante, 

como en abstracto, obstrJLir, substraer. La práctica general ha 

convenido en omitirla en oscuro, sustancioso, i alguna otra pa

labra. 
e, Q i z. 

P . Cuántos sonidos se representan por la e? · 

R Dos, uno gutural i otro dental, por lo que distinguen los gramá

ticos a la e, llamando a la una e fuerte i a la otra e suave. 

P . Cuándo es la e fuerte o gutmal ? 
R.. Delante de a, o, u., i cuando precede a la l o r, como en casa, 

cota, Cuzco, clavo, ctepú~>culo . 

P . I no se usa de la q ántes de la u cuando esta forma diptongo 

con otra vocal 1 
R N o eñor, está adoptada la e en semejantes casos, i así se es

cribe cuidado, cf:.n. 
P . I el sonido de la e fuerte ¿cómo se expresa sobre la e i la i? 

R Por medio de la q, como en queda1·, adquirir, en cuyos casos 

se elide la u. 
1?. Cuándo es la e suaYe o dental? 
R. Antes de e i de i, como en acceder, citco. 

P . Con qué letras se confunde la e áutes de e o i 1 

R. Con la z, i con esta misma letra se escribe el sonido suave de 

la e sobre a, o, u, como zagala, zozobra, zumo. 

P. Se deberá e cribir z áutcs de e o i? 
R. No señor, ántes de e o i solo usaremos de la e, extendiéndose 

esta regla a los plurales i derivados de la ' Yoccs que en in gu

Iar acaban en z, como de paz, paces, pacífico, apaciguar ; de 

luz, luces, lucido, deslucido, i así de los demas. Exceptúanse 

la~ voces qne tienen z eu su orígen, i en que el uso la ha con

servado, como en zclo, zenit, zizaña. 

P . El sonido de la z es el mismo que el de la e dulce~ 

R.. Sí señor, i si la z suena con mas fuerza, es la razon por" qué 

el sonido de esta letra debe ser mas denso cuando se ejecuta 

sobre la a, o, u, a causa de ser estas letras ma dificiles de he

rir que la e i la i; i si no se u a de la e para denotar el sonido 

de la z sobre la a, o, i, u, es porque en estas combinaciones se 

confunde con el onido fuerte ka, ko, hu. 

P. No se usa tambien ele la z en medio i fin de dicciou? 

R. Se usa de la z en medio de diccion en los tiempos irregulares 

de los verbos que terminan en acer, ecer, ocer, ucir, como flo

?'ezca de florecer, conozca de conocer, luzca de lucir. Tambien 

se usa al fin de diccion, en ·voz, luz, fugaz, &.a. i en los patroní

micos en ez, como González, Pérez. 
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N OTA : Por tm abuso se confunde frecuentemente la e con la s, i 

las mejores reo-las para di tinguir su uso, i ciertamente las úni

cas, son el e tuclio de la ortografia en los autores correctos, una 

pronuuciacion exacta i el uso tenaz del diccionario. 

G i J. 

P. Cuánta, pronunciaciones tiene la g? 

R. Do , tor!as gutural!:s. pero una ;;nave sobre las cinco vocales, 

i se escribe ga, gue, . . i, go, !111; en las sílabas gue, gui, la u 

es un mero signo ortográfico como pudiera serlo cualquiera 

otro que se l!Ubiera estctl.>lccido, a fin de advertirle al que lee 

la pronuuciacion sua,-c t¡ue debe hacerse de la g ; pero en caso 

que se baya de pronunciar la u, e pondrá sobre ella dos pun

tos, como cu· 1•crgiienza, agüero. 
P. I cuándo la tiene fuerte? 

R. Sobre la e i la i como en gtje, he regía, monge, i entónces se con

funde con la j en la pronunciacion. 

P. Debemos usar siempre lag ántes de la e i la i? 

R. La Real Academia lo prc ·cribe a í, i sol exceptúa tle e ta. re

gla lo nombres J esus, Jerusalen, Jeremías; a los diminuti

vos o deri\'ados de los noml.>rc, que acaban en ja, jo,. como de 

paja, pajita, bajo, bajito; a los ,-crbos acabados en duci1·, i a 

traer, deci,·, que dicen tradujP, ft·oje, dije; i hunbien a los que 

e eseribin •• ánte con .r, como rt~ljilla. En el dia excepto los 

acabado~ en age, e mo carruage, 1 lo corupue to o deri>ados 

de palabras que lleven g, e suele usar de laj áutes de e i de i: 

i por esto se dirá astrolo_qía, que s;tlen de astrólogo filólogo; i 

i se suele escribir con j jilguero, jinete; siendo indispensable 

esta letra en lo dcri1·ados de palabra que se esc1·iben con j, 

como en monje que sale de mouja, i en los infinitiYOi' cnan•lo ht 

primera per ona del indicati1·o pide Jaj, ,-. g. cojer que es cojo 

en el indicati,·o. 
P . Cuándo usarémos neec,.ariameute de laj l 

R. En las sílabasja,jo,ju, •omo en JoJjP,jugar; i en carcaj, re

loj, almoraduj, de que aJen los plurales carcajes, relojes, almo

radujes. 
H. 

P. Qué idea me daréis de la h? 
R La J¿ es a veces parte material del carácter complexo rh ; i 

otras figura por ·í, i es una consonante que sin·e para alentar 

i dar fuerza al onitlo de la letra a que e junta. 

P. I qué, la h es letra? 
R. La h es letra, i tanto que su sonido gufzual o aspirado, es bas

tante él solo para dar a una 1 al_abra distinta signiticacion de 

la que tendría s.in llevar la h aspn·ada, como e >e en ueste (el 

punto del horizonte hácia el ocaso del sol) i hueste (ejército). 

P. Qué uso tiene la h ~ 
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R. 1° U nas veces se escribe por la sola rru:ou Je tenerla la voz en 
su orígen, como en honor de honos, hombre de hamo : tambieu 
cuando se escribe en lugar de la/ que tenia el nombre en su 
origen, como en hijo de filiu:;, hormiga de fonnica, herir de 
ferio. 

2 .o Suele usarse como un signo ortográfico cuando se interpone 
entre dos vocales concurrentes que 110 deben formar diptongo, 
como en ahí adverbio. 

a.o Antes de ue i de ·ie se escribirá la h, cuando estas vocales for
man diptongo, v. g. huhfano, hiena. 

4.o En las inte1jeceiones ah 1 eh 1 oh 1 señala la Rrolongacion i 
fuerza con que se profieren. 

P. A qué sonido se aproxima el de la h cuando se aspiraª 
R. Al de la g dulce, como sucede cuando se coloca áutes del dip-

tongo ie. • 
P. La h es siempre aspirada~ 
R. N o señor, como se ve en inhumano, vehemente. 

R i RR. 

P. Cuáles son los casos en que la r denota el sonido de la rr? 
R. La R denota articulacion ue rr : 1.0 en principio de diccion, 

ramo: 2.o despues do las con onantes Z, n. 1", s, como en mal
notar, lwnna, horno1·, desnizar : 3.o en todas las vocc com
puestas en que la segunda empiece por r, como en ab-nogar, 
ob-nepcion, pre-nogativa, pro-nogar, contra-nestar, entre"nenglo
nar, sobre-uonda, maní-noto : excepttlasc banca-rrota. 

P . I en qnó casos tendrá lar su sonitlo suav ? 
R. En m .: ! io de diccion i entre dos vocales, pero, erlt.: cuando pre

cede a con~onante, en cuyo caso es siempre fin de "Ílaba, coa
de-ro, IIEa-cu-les: cnando precedida de una consonante se li
quida, formando sílaba con ella, como en bmto, cráter, dragan: 
la l, n, R, no se hermanan nunca con la 7". 

P. En quj casos será necesaria la articulacion 1-r? 

R. En to•!os los domas que no sea alguno de los cuatro exceptua
dos anceriormente, como correo, perro, arrapas. 

P. Qué uso tenia ántcs la x 1 
R. El de la j o g fuerte. 

X. 

P, Qué reglas hai para la pronunciacion de la x 1 
R. Las siguientes: 1.a la x entre dos vocales vale tanto como es, 

v. g. existencia, exacto, axioma; i ántes de consonante o de h 
equivale a un sonido mui ténue de gs, como exprior, expectati
va, exhibir, exhalar, exhortar: z.a se conservará la x en las 
pocas voces que temlinan en esta letra, como dux,fén.ix, i se 
pronuncian con un sonido muí delgado de gs. :Muchos escri
ben relox, carcax, alnwra.du.T. 

P. Es üti l al idioma sustituir la ~ a la .t ántcs de con:;ona.nte o 
de hJ 
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R. Cun tal .-ariacion se empobrecería b lengua de sonidos i :n;u 

suti·iria con el tiempo una gr:mde am1·i~ierlml, puc;; no po

driamo;; di.-tingair a contesto (,·erbc)) de contc.rlo (noJubrl~). a 

trs/o (~crbo) de iC.CiO (~U''t:mlÍ\0), a estúliru de t;,;iáf;m, i 0UaJI· 

d<> un ~spÍ<l CJ:Pir l'On la pe11a ~n dc·lito, '-'C diría qnc tambicn 

entGnces Pspia. Cuando no ;·cs1dtun esto~ inrouvenieutc~, auto

r~:s correctos suelen cmplc·ar las en lugar d0 la .r, i a;;i. se escri

be srsto. cstraño, Pl>'fra¡¡)rro, e¡¡l;'f"'llidw!. 

Y. 

P. La y llam:1•h griega es .:OJbonautc o 'C•<'~tl ~ 

R En ~u orígen fu0 yocal colllu J•.lf•'Cl, l!fm; pero c~t(' u;w se ha 

abandonado, i eu su lugar se usa de b i n'cal ::;cgun h~ si

gnicnt.es regl!l~ : 
l a 'üsarémoo la y COII$Onard, o 9rieya cuando hi,:ra ;¡la YOI'al si

g-uiente como !JO, poi'CYI;, 

~."' En lus tiem1'~ rlcrivados de wrhos que terminan en ·d¡pmos 

de :-u~ tiempos por ,zi, ti, oi, 11 ·, i en l(l~ dcri,·ado;o i !'ln··;¡J,., de 

los nombr~;: qne acaban en ~ing1illtr por algmw de díd1••!! di¡l

tongüs, Y. g. lw:;a du fli, rontri!•"!J<l de r.rmtrio,¡:, combo1tes de 

cou,boi, i ayc:: ,Je ai. 
1>. K o L:lÍ otr.l. rcghlb para ·.;ab::-:- en qué •)tros caso;; delu•wo~ 

u~ar de la y / 
H. La l'<.'~la ma' ~cgnra e;; el e,-tn.lio del dir: ·ionario i de Jo, :m

l9rC>< de una ort"!,!Tafia C\lrrcd;l : ;;in c:mhnrg•), pne.lc c~tnl•l.'

ccr::;e por r.·¡:;h gen.·ral •¡nc se 'BH d,· b y nm~onrmtP cu ¡,,. 

nombres que hayan tl!nido ··n b lcu¡;ua lalinn la letra ; (jtJ/o) 

j ll la hayan JllllUado CH j r:ddlana, \. g. <lf/l'dar dt n'(i1l>'U-

1't1 !fam!Jo de jcw<but, yu!Jad•l tle jage,·w,¡, yantar dcjw.tu,·c. 

~1 iN. 

r . Quó hai que adn:!rtir sobre b 7n .• 

R. u,amo' de In m ántes de ó i p, como ,¡,¡ bílo, ltm!lpa ; úntcs 

de la m solo uelH:mo~ usar de la n, como CJiillÍ<'JUiu. inm-.r/{({; 

cuando se escribe inmwtal cou m, se comete nu<L th;ma dll 

diceion. 
P. CHáles son las con~onantcs I)Uc se dnplit·nn? 

R. !>a n es propiam<'ntc la ünka <pH~ 'e •1npJi,·a, c?mo cmw1•lccrr, 

mno,•ar; i aunqne la r puede Pn•:untrar'l' dnplwndn f'n la r'<

critura, como en ~rr<,~o, arcidrntr. no npnrrcu ••n la;; do.· ,.. PI 

mismo sonido, p1H's es di»tintu en uccidmtr el de la e qu'! !'i~nc 

a la a, r¡uc Pl que hiere la i. 

Nor.\: Escribiéndo~c en castellano ·¡]el mi~mo modo qe" .: pro· 

nuu.,ía, euanto ~e Ita dicho ~olm• ,,! u~,, •lu Jno;; l •t:-:H rorro -

}•nndo• t;tmbiell a la o,·¡,[.,:;io ; ¡],. b rn:Ll <'<>illl•:rtnr,•mog r l 

cs1 n•lio, al hablar ,¡,, ln. parti,•ion ,[e)¡ s ;,iJ:-.kt. 1 ~lci :vr.nto v •lo 

la5 c:mtidnd.-:s o tié'mpo,, 
7 
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DEL USO DE ALGUNAS LETRAS EN EL SISTEMA .ANTIGUO DE 

ORTOGRAFÍA. 

P. Qué variaciones mas notables se han introducido recientemen
te en la ortografia 1 

R. Las siguientes: l."' empleamos lag i laj en muchas voces que 
ántes se escrihian con x, como dijo, gefe, en lugar de dixo, xefe: 
2."' que teniendo la x el sonido de es, es innecesario el acento 
circunflejo que puesto sobre la vocal siguiente a la x, denotaba 
ántes que no tenia el sonido dej, de modo que se escribe exi
gí?·, exótico, i no e;riigi?·, exótico: 3,tt que ha desaparecido la h 
despues de la e i de la t, i así no escribirémos chi1·omancia con 
eh, sino qui1'omancia ; theología con th, sino teología: 4.:J. no 
se encuentra la ph por la/ como ántcs que se escribía philoso
phía con ámbas consonantes, sino que es necesario cscribil· fi
losofía con f 

DEL USO DE LAS LETRAS .M.AYUSCULAS, 

P. Cuándo deberémos emplear las letras mayúsculas 1 
R. 1.o En la primera letra de la palabra que sea principio de 
un capítulo o párrafo, i despues de punto final, o en los prin
cipios de versos de mas de siete sílabas. 

2 .0 En los nombres propios i apellidos. 
3.° Cuando queremos hacer reparable alguna palabra que parti

cularízamo , como he escrito un tratado sobre la Retórica. 
4.0 En los nombres de los cuerpos científicos, v. g. Colegio, Uni

ve-rsidad. • 
s.o En las palabras Don, San i Señor antepu~stas a los nombres 

propios, i generalmente en los que se aplican a Dios, a la Vir
gen i a algunas per~onas notables por su santidad o letras, 
como Don Pedro, el Eterno, el Libe1'/ador Simon Boliuar. 

6.o Los nombres de dignidad cuando se U!',an solos, v.g. Grande, 
General, Soberano, porque si están juntos al sugeto se escribi
rán con minúscula; i finalmente las abrev:iaturas, como .AA. 
por autores, V. E. por Vuescelcncia. 

DE LA PARTIOION DE LAS SÍL.AllAB O PALABRAS EN LA ESCRITURA. 

P. De qué modo se divide una palabra de otraª 
R. Dejando entre palabra i palabra el hueco de una letra. 
P. I qué se hace si la palabra no cabe entera al fin del renglon? 
R. Se dividirá por sílabas. 
P. Qué es sílabaª 
R. Los miembros o fracciones de cada palabra, separables e indi

visibles. 
P. En qué se dividen las articulaciones? 
R. En simples, cuando constan de una sola consonante, v. g. na

turaleza ; i en compuestas, cuando constan de do~, Y. g. gra
cia, pluma. Tambicn pueden er clitectas o inversas. Di?·ectas 
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o iniciales ~n las que se apoyan en la vocal siguiente, como 

las simples n, t, l, z, en naturaleza, i las compuestas gr, pl, en 

gracia, pluma; inversas o finales las que por el contrario se 

apoyan en una vocal precedente, como las simples nt, en inter

valo, i las compuestas ns, en constituir. 

P. Qué reglas hai para saber dividir las sílabas en cada palabra~ 

R. Las siguientes : 1." Si la voz fuere compue ta, se pondrán se

paradas las distintas partes, v. g. subs-tra-er. 

2.a Si una consonante está entre dos ,-ocales, i es de las que pue

den principiar diccion, se juntará con la YOCal siguiente, como 

to-mar, pe-lo: se debe escribir mor-a, porque hai palabras que 

terminan por e ta letra, pero ninguna que principie. 

s.a Si hai dos consonantes entre dos vocales, a cada vocal se jun

ta una consonante, como es-ta-ble-cer, ac-cion, a no ser que la 

'última de las dos consonantes sea l o r, pues entóuces ámbas 

se juntan a la segunda vocal, como At-lári-ti-co, a-tra-ve-sar. 

Las letras l, 1·, se llaman líquidas, i licuantes la b, la e, (en su 

sonido fuerte), la d, la J, la g, la p i la t. 

4.a La ll no se divide porque es una verdadera letra i no una l 

duplicada, i lo mismo la eh i la rr. 

5.a Si vinieren tres consonantes jw1tas, dos van con la Yocal pri

mera i la. otra con la. secrunda, a ménos que la. tercera conso

nante sea la Z o la r, pu~ entónccs se juntan las dos últimas 

con o nantes con la vocal que le sigue, como cons-tan-te, obs-tar; 

des-truir, e-jem-plo. 

6.a Si hubiere cuatro consonantes se juntarán dos con cada vocal, 

como cons-truc-cion, ins-truit. 

P . Un iliptongo se puede dividir~ 

R. No señor, pero ántcs que hablemos de él, es necesario esplicar 

lo que es diptongo. 
P. Qué es diptongo ? 
R. La pronunciacion clara i distinta de dos vocales, una despues 

de otra, con tal continuidad que no resulte sino una sola pro

nunciacion, es decir, una sola i única sílaba, como se ve en 

baile, tiempo. 
P . Cuántos diptongos hai en castellano 1 

R. Catorce, que son ai, au, ei, eu, oi, ia, ie, io, iu, ua, ue, uo, úi, u{. 

No hai ilicciones en que se halle el iliptongo ou con acento o 

sin él, ni el diptongo iú acentuado. ' 

P. Qué se llama triptongo 1 • . 

R. La union de tres vocales en una sola pronunCiacwn, como en 

buei, viciáis. 
P . Cuántos triptongos hai en castellano 1 

R. Cuatro : iai, iei, uai, uei, v. g. Guaire, fiáis, lidiéis, buei. 

P . Siempre forman diptongo, dos vocales que concurran juntas en 

una palabra? 
R. No siempre forman iliptongo, pues es necesario que las dos 

quepan en dos tiempos, pues si no caben deberán formar dis

tintas sílabas, así es que en cuerpo hai diptongo i no lo hai en 

coevo, i esto se observa hasta en unas mismas vocales, las cua-
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les por rnzon • ·1 nN•nto que hiero ~ nnn BC: hncon hn l:tr~ü.~ 
qu<' tmid,,: ¡ o!l.-<ml <le lo.' tiPmpo,; rlt :-:c(n:t o~ para llllll hr¡p,, 
<'<11llO "ll of••<érl'!l. ('n -~IUt i''l CjLt' fp¡-ffi;l rii¡ll(.Jt_;o, j Saci./ qnc 110 

lo timn;\; " {tlll•ln '[liC tbrr•-:. li1·t• :..O i l· ,¡ ,t<c Julo for
m:,; i ha•ta ~L'sl•h ~-.a, fl''t q,! <• ,l,nt ¡{ h C<U:L. 11;111t.:> rpto la~ ( 
f'l'l' ·o.:tl , ¡·o¡ no su ! a die leo. 

Nr•l : L<•!'i ~ril'~n~ ·~~ tta:i·ttt '1o t ·i1 t 
porlirm h IJtrl·;~ ou~· tl. · 1:_1 ir· ._¡ • 

qnidtt, cnmo <.11 '¡llt~'f'o. ::So • tr,, l CJ!J:..<l• la t•rimc
ra \o,~( l e~ i •J n, etHllo f¡f¡¡tl,itii ... ·, f.¡f i. Eul1 ., tril to :~_,'u~ e .... nC'-

Cl'•:ti'Í<J •Jlll! la YO•:nl d.-n lÍI•a·llv v h JI 1 1 e,J1o; ido l:-,; rlo.~ 
\'l!l':l]c,; Sl·f\il<.• l. l•l'Ílll r·¡}¡ ,.,_, J· ''-" 1 U ~ ]io¡tti·l., i la 
'"':.:,1utda 1:1. le un:. :ntit:ul:v·:,,, f• L .\. ·i 1 >C''il'.• 1a sí !aloa <le 
t'aiil&¡,;¡8 e compot <..de clor e11to .• Jllt.l tll .us ·Aici"s i caati
.¡. •l.. "'- pu ·•lcu cumpat•:u· co•tlv;:;••luuet·l•" d0la:palalora tráus. 

DJ; L.~ l'G:\TU ACIOX. 

P. R.tl,:ola~ h letras con 1nc "0 escribc11 las palabra<; i C'l modt) do 
~ibhoarla.-, quú nt.sta s:1l• J.' 1 

r.. ('oilllCCl' la,; notas o ~i:.;no~ que sa h· n 'tlnptado par~ q11c la í·~
critnnt exprc:><', lo nwjot· qno ~·· :1 po.·tl:l , j¡,, pnn,ns ,. intlcxio
,,c,; de b YOZ eH el modo onlilt, rio •le ltaLl~r orle leer. 

T'. l l<J r¡n.:• ~i~uos u.~amo:, ¡.a m la3 p;Ui. as~ 
R. Dohrolll'' (, ),¡,ant,.i <:uiwt (; ), d1N L;,·,l{".~ (;),el p/lnlo Ji.vd 

(.) ,: el plt,·/nft.~i.'; ( ). 
'[>. ( 'nftl •lorwtan ]u.; iuJlcxinucs <l b '' z? 
Il. L.o in 1erru:t,fir¡,, ( ~ ), la r••luiÍmC!Oil (: ), ],\ ¡,u,&to w 7'• n~il'n.~ 

( .. -.} i ].,~ ill'tlflr¡.·, ol( flll l al], l"L'Ill0~> 1' ·r ~ vtrwlo. UsuU(I.' 

tamLi<.:n •le otr,\ si!!·n '11 b • ntt.t'a qtm 'ÜU lo ,¡¡cr,,qis • 
cr "'a ( ·· ), el IIJ16Slrofc l' ), .. ~ !JiiÍlm (- )1 cl a.slt ,·i.scu (.y,) i lo,; 
caMuunes ( cr:, a¡ ) . 

(!0\I,\, 

r. Onftn•lo ll~:tl'ÓlllOS de h CO)llil~ ' 

R. 1::-sart:•mo<; de: ln ·~oma dL·~pnL·S ,¡,. n• •mLrc , Yc:rlluc; i w1n·rhi•V 
<¡ne vr~n pnc,tns ~:u s{•rie, i al!::;llnas 1 e•· ., 1leL•nt~.. •10 L~-. t:úll

jutli'Í<>Ilt'" e, i, o, ll 1 '- .::. ],., may .r}u·i!iJ/r¡ l IJIIt' t!fi"é<'r l;¡t·i,· [,Js 
¡;rr/lf·~ de In tl()ctu·oci' ~ n. JJJfl/r,r/d.tl j,·,l("¿>rtlt,f!, IJ'll' rtt,,t;~·o,t con su 
britlu i e~cit,m cnf¡1.~i ISIIio i 111 ! w.<o, c1• 1'<:': c/t• 1'' ni"- e ,,, el 
¡.,b. ,.¡¡¡lo t¡,, rú lt·ulns Pcmiúmicu~ i ptol ijr,~·, r¡ de aj(,,\11 ,·s•' .• , , •• 
prartíncz de b Ro<a). 

::!.0 S" pon•lrán ('litre l'om·ts ]<);; inciJrnte~ corto,; l]l} ]¡¡ora
cion, quita• lo,; lüs C!Ule~ no- tl\:~trnyn el ~el.V;,l,,, '. g. ]{t~l,iv. 
ftl tl ,., 'no de Gtanrr.l" rosf•¡,,,J,,.,. a,¡,;-f/111, t'util() ¡,, ¡,,,"¡ Ut r¡f¡·a 
¡•rzr/1', r¡ur fo;;; w!bJJ''!" de (lelitos ·" sal,•t!xt')l .••••• (Uurtwlo i.lc 
;\le nt!n;w) ; PM euyn raz<.m 'a entre • mas Ll per~011i\ con t¡uir.u 
so hal•la~ v. g. 

¿ Qnó n tí, ~ilvo''lirt' musa, con,l:u pompa~ 
Do Jor;\ÚO~ :tl~áz,¡r~H r~ak:J t 

( \.~·nNs Bu.r.o.) 
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NoTA: La mas o nu:•uo~ pausa <fUepouewos cu la c.raeion para dar 

bueu ~t·utido a :·ms p::rtc-, i la necesidad de tomar· alicuto, ¡:!Uiun 

JJHjor p~ra la ru:h i•Wltuaciuu <jtlu d co11oejuüeutv grauilltit:al 

Jt l•.>:> miembro~ ,[t.:J ]•O-lt•· lo. . 

1). Es tau impurb11lc d u~o <le h c,_,ma, qnl' sn OlllbÍou puedu al

tc·r:n· el :-cutidu de b fr;t."u! 

U. Sí seüor, eOJIJU ~u , u cl.l ·~t . ; tat•o una enlr< ,·ixlct con N. solo 

para eiiplumr ·"! áuh,w; i \:ll esta otra, lut·u 1'11" entrn•ista !'01• 

él sula, pura tsplo,·ar ~~~ 1Í11inw. 

l'liXTO 1 CO~A. 

P . Cuúudo m.an'•mo~ tk·l punto i <'<Hila~ 

R. J.o Dcspue~ tlc a'jndlt·" micml.ro:,dc; la.: cl(ttlsulns. <'n ln" cuaJe~, 

SÍ 110 'JilCd:ilUO~ t'!Úlll l'cJHlS<J i'úlfc t!<', ltO~ ri.:t IWlllUS algo lll:lS 

de lo uec.:~:tri,, para ut:·¡ •i¡u¡•ll' l'L. pirac·ion: i p<Jl' ""t" se \L':l 

úntcs de hs <.: •njum:Íl•"Ls <l'h'd·,atiy;¡,., !1Ws, J'~ru, <"'utwlo, 111111> 

fJ111'1 th'. si <:tlllll>Olll:ll ,¡ wic·m1ro <JllL' ~i~nc ni anterio1·, \'. g. 

~[a;; a los ~¡,·ir·~·"" w• les r¡t:t•f,J,a o!N ¡,urt:do 'J'U' la t..:rlaátucl 

v ft, Jll11t,·lt; .a l<J.' es¿,liiul• s }'''!'l!i•l!,, cit!lllu su~r~,wh•;< i sujdo;; a 

~·\yaj;uhun, rrm z,, !JII' ¡•,·a te fr, ludJif'.>'</Jl d:spt11$aJ, premio;; i 

lwtW/'11'. AI'Ciiflti'ÚJu/o.w• a foowr a"' patria. los unos ll!•:to<hw 

'L''•'f/le~cn, Pi>¡H';'(J[art ,.;,.i,· tr•I!UJ(lilus i lwJ.r(ldO.> en su:s lw,1/<f· 

tTS : lns o/,·ull, .,¡ ¿¡,¡¡ run utu·r·u l<~stn·. ibatl ' <lll¡Je.>a,·sc en U</t(~ 

flllt:>ra ''''':./~',· du,·a i a:.·,¡ru:;,a. ('Tor~·u .. ~). 
I'l•ro ba,tar<; una coma :-i Ju cvl'traJ·ietlad e~ clttre tLos partes ai"

hcla~, 1·. ¡;. ('uy() car6rft.· ;¡.cu{tu, j1ero altiz·o ...• (.lorewiJio,J. 

2.o Cuml<lo de·', tres u u1as {'llUHl'iacionc.~ di~tir,tas se eu•;a

miu:m a un llÚ;<miJ fin, o producl'n uJJ wi~mo r<·~nltado, aunque 

catln cual contenga mm a.:eion aparte, e~to t:', ai,Jada i difu

reute rle ]ao; dema:', v. g·. El /,o,nú!'e r¡ue 11e cumluce IH•itroda

?lmltc, i Sl{f'l't: l'•"lrÍ:Jil'l'{o/o¡¡ /1/U{('S de la ?•trfll .' t:l <j11C1 l/Cit 'tfe Ull 

liUIIfu celo, w·IL'le ,, ~r,currer <1 ·'"" Stuujrmfes, sitt ot,·o m&ril IJUe 

la Nrid<td cri¡;fÍ<tll.ll ,·. tL '}l'!! iJI.U'r({ica 1111 biem.,tar, ¡;u propia 

1•ida, por ISIII1•ar lt1 rl.: un dc·''Jt'aciado, 'n d ciclu J,crffcuú ,[_r¡a

lardun, yu r¡uc La JaslicicL fttW«Uilt ~e le nitusc t~. L5pcz). 

1>1-; LOS DOS l'l'~TO:l, 

P. Cuándo n;cnrémo-; du lo." dos puntos ? 

R. 1.0 Al fin Jc un ;J. or:wion yuc c::.tá roneltuda en emmto a lo ~ra

matieal, pero no en t·nnnto al :;cHtirlo, 1. g. J''eríak (ll .ti·t>,tfe 

de W• pr¡rlirlofurioso, ~iu talotlu para dirijir, i .•injitcrz,,:; panJ. 

rontener: dicid·idos ¡¡usfiroce¡; capitanes, i matrím{o¡¡e dl's(!.yff"l· 

d<W!t'lltt! uno.• n otro.>~ _.¡,¡ porlalo ,J[ <'3/orlX!r: arra,·tradu pur 

.ellos ., levuu!o~r d e.,lan•larle de,fa l'f[,flion i a ,,elcar coMm las 

banderas dP ~lt rti: vcncidr¡ i p,-i;,~ioue,-o, &c. (Q~tintana). 

2.o Tudas la" n:~:e' en que ~;OL'l."IIZ:u.uo;; mw cita con las fm

se5, Jiatiuná 'ilicc: J!rmíl!s_ ~,. f,'},lira •rsi: ,lnte VS. rpun!¡o, 

tfx. \. ¡r. tóc<mlt' ¡;¿ adeluutar dos ,,,ll:trtou:ias -que C!'t'u cnn,·•

?tien.tes }mra ;u:;lotc.-iuu 4t ntis ltt•lon.,: 1.a fjUC no lite la pru

jil'l',,to, dx. (Ju\ el!áno,). 
3.0 Taml.ieu !'e U:'>l!. do los dos punto:; al princil'io do ra~ 

cartas, en las fra~es Múi /:!CJ!or 11tio: apreciable amigo: á:c. 
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DEL PUNTO FINAL. 

P. Cuándo usarémos del punto final1 
R. Cuando está perfectamente concluido el sentido de la oracion, 

v. g. Sin muros i sin torreones, segun nos ha trasmitido Floro, 
defendióse lwgos años la inmortal J.Vumancia contra el poder de 
Roma. Tambien desguarnecida i desmurada resistió al de Fran
cia con tenaz porfia, si no por tanto tiempo, la ilustre Zaragoza. 
En esta como en aquella mancillaron su fama ilustres capitanes; 
i los impetuosos i concertados ataques del enemigo tuvi111·on que 
estrellane en los acerados pechos de slt8 invictos moradoJ"es ('ro
reno). 

DE LA INTERROGACION. 

P. Cuándo usarémos de la interrogacion? 
R. Al principio i :fin de una oracion, cuando preguntamos, i al :fin 

solamente cuando la oraciou es corta, en particular si los rela
tivos que, quien, cual, puestos al principio, dan a entender su
ficientemente el rumbo de la cláusula; v. g. i I cómo la han de 
hallar ( tal o cual voz) si no la buscan ni saben buscm·la? i I 
dónde la han de buscar si no leen nuestros libros? ¿ I cómo los 
han de leer si los desprecian? ¿ I no teniendo hecho un caudal 

de su inagotable tesoro, cómo han de tener a mano las voces de 
que necesitan ? 

DE LA ADMillAOION. 

P. Qué uso tiene la admiracion ~ 
R. Se usa cuando la oracion lleva el tono de estrañeza, horror o 

susto, colocándose el signo al principio i al fin, cuando sea lar
ga la oracion, i solo al fin cuando esta sea co~ o comience por 
las interjecciones, oh, ojalá, &:c. 

DEL P ARENTEBIS. 

P. Cuándo usar,émos del paréntesis~ 
R. Cuando en las frases hai una oracion incidente algo larga, pues 

si es corta ya queda dicho que se pone entre dos comas. 

DE LOS PUNTOS SUSPENSIVOS. 

P. Cuándo usamos de los puntos suspensivos o reHcencias? 
R. Los puntos suspensivos los empleamos para llenar los lugares i 

huecos de los pasajes que citamos ; i tambien cuando callamos 
una palabra por falta de aliento, modestia, iudignacion1 v. g. 

Leyes, i patria, i libertad proclaman .••• 
I oro, sangre, poder .... esas sus leyes, 
Esa es la libertad de que se llaman 
Ínclitos vengadores: ••... , 

(J. J. Ot~o~~no). 
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PE LA J;>IERESIS O CREMA. 

P. Para qué sirve la diéresis o crema 1 

R. Se pondrá sobr~ la u cuando hubiere de pronunciarse en las 

combinaciones gue, gui, v.g. ar.qiiir, i lo mismo cuando se di

suelve el diptongo ui, como riiido. 

DEL GUION. 

P. Cuál es el qpcio del guion 1 

R. Separar los interlocutores en un diálogo i evitar la fastidiosa 

locucion de fulano dijo, sutano respondió. Tambicn sirve para 

dividir las sílabas de una palabra que no cabe entera al fin del 

renglou, v. g. Pa-dre, cf:c. 

DEL APÓSTROFO. 

P. Qué uso tiene el apóstrofo? 

R. El apóstrofo se usaba para denotar que se había elidido la últi

ma vocal de una diccion, por empezar por vocal tambien la si

guiente, como f. alma, en vez de la alma. Actualmente sirve 

para señalar las palabras de otra autor, i se coloca al principio 

de cada línea que se copia, o solo al principio i fin de la. cláu

sula o párrafo, lo cual puede hacer;>e así en impreso como en 

manuscrito; i esto suple tambien por las rayas que deben po

nerse en las palabras que se insertan. 

DEL .ASTERISCO. 

P. Para qué sirve el asterisco 1 

R. Se emplea para llamar la atencion ácia la palabra o sentencia 

a que precede, para lo que puede servir tambien la manecilla 

(lfir), o bien para remitir al lector a alguna cita o explicaeion 

que se hace al márjen, o al fin de la pájina encabezada con otro 

asterisco. 
DE LOS CALDERONES. 

P. I los calderones 1 
R. Los calderones sirven para señalar los párrafos, para lo cual se 

usa con mas jencralidad de este otro signo (§§). 

--------~~r------~--

, 
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DE LA PROSODIA. 

1'. De qué trata la prosodia? 
R. Del acento de las palabra.>, de .ms canticbde~, tiempos i del 

metro. .. 

P. Qué es acento prosódico? 
R .<\.quel esfuerzo parti,•ular quo.: ~e hace '"J1rc nn:1 yocai dt> la Jic 

.:ion, dándok nn to11o al..,.o ma. rt·eio, i al:u· .. ·alJIJo d c>pa .. io do 
tiempo en que; ::.e prontl' "'·ia. La- Yoc:ak~ ae~ntuaJ.a~ se llaman 
ayudo.:, i la~ inac.:ntua(!a~ grav~.~. 

J'. Qué utra acepcion tic'!C b uaJabra :lCCl!tO? 
H. En un . c:nti1l~ ,ÍLnf.!ral ,¡n- · ar~ dcnu ar d .~m· lo cualquiera de 

c,fucrzu eo;1 •[lll: Sl: promn eia ca la w.a de las vocal e,; de la 
di•·.:ioll. E11 cht~.: senti•lo toda.-; la~ ..,¡]al,:~>, toda:. ]:.ti, vocale tie
llen acento, una: ayudo i ot!':t5 !tmve. 

P. Cuándo :-;u :>t:ñahrá el accnt<> t·n la c'<..:ritnra ~ 
R El a•'o.:I!ÍO ( siewprc que ~e di¡.;a acc :~to, debe ,•ntcndCI'.'I) agudo) 

solo se C't.:rih.:, cuando :oc aparta de las :malojía~ o reglas jcue
rah:' dct la l~ugna. ::le ~ci1alar:'t d a•·ento c·n b diceÍNl I'IÚt'cl, 
pvr<¡nc en ea-te!lano carga mas .1. nt~.:nm!o sohrc 'la últim~ YO

cal, cuando b dictiou tt:rn>Ín:t en con on:.n:t~.:; i q1 alelí, porque 
c·uandu h di· :0n terrnir:a en yoc·.l, ~P acostumbra car!!ar d 
accuto ~oke la pc•nú ltilll:t. ~e E"íi:lla <:n 1J'll'6lllofro, por•¡tw lo 
jencral es qt11: hs dir~iones ca;tdbna~ HJ a<.:entúcn sobre l:t tU
tima o h penúltima .:ílaba, i c,ü palabra Hl acentúa .obre la. 
ant.cpcnúltiJ'lla. 

r. Qu.j nombres reciben la• J.iccioncs Jc la colocacion Jd aeento 1 
R. .A!¡udas si tienen d acento . ol•rc una \Oca! de la última sílaba, 

como fé, corazón, ma:>.uJi traspiés. (]rm•elf, si lo tienen sobre 
una' o cal Jc la penúltimn silaba, como ;;illa, ~i,1·pc, ¡imdo. I las 
que Jr, tienen c>hre, un:1. 'ucal •le b nntcpcnúltim:.t, e.·d!"líJula.•, 
como hi.Qrima, cú '(St'co. · ,) · e h:ll.l:t a•¡tlÍ del n..:c:n!L> nacio,l(d 
o JlfOl';f<cial que e; hijo Jc b C• tum'lre del pais, ni tlel oN.to
rio, lújico, palrtico, ufático, qm· nace Jd -entidodc la o1acivn. 

P. Ibi d!r.,.ione!i qnc t~ ng:m mas de un :.tccnto? 
H. En lus di.:cioncs compuestas de dos nombro:!.', como ca;;¡atiéuda; 

o d~.: nombre i nrbo, como piúicó;-to; o en bs esdrújula lJUC 

con,.tau de pronombres enclíticos, v. g. dimdo, remitiriamos
tf!á, adema.· del a~.:ento vcd:dcrv st- {H.:reibe un:J. apoyatura o 
e~fuerzo déhil, que se llama act:nto :,:,c~.nuiario . 

R. Cuál es el mas fuerte i del que se hace ca:;o para el ritmo del 
\'CfSO f 

R. En las dicciones compuesta.~ Jc nombres o de wrbo i nombre, 
hC conservan los dos acentos de las palabras componentes, pero 
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el segtllldv es • it:::1prc d maJ fm·k, i d úni..:o cte quo: ~e hac, 

caso para el ritmo •le! YCr~o; mi ntras qm• en la< dic"i J!l(:~ ,1tw 

constan ole cnchticn~, el primu· :le ·H'" c.~,.¡ ¡,riuc.i¡•::l i tl 'la

fqcrtc; i mu' t1é1Jil d 'luo ene fc•urc e! !:ltiwo de los pr••L<Jm

l•rcs. 
r . Todas la~ dicci• •nt·s ca~tclhma~ t it.neu acento! 

R. Carecen du ace!ttn, (;ll primer lu,.car, h•;-; :utíc.:l•.•S definido~ e1 

f'U~ formas akm iada~, en "L'g:t!J(lo lu~ar, lo~ •·;t~ns ¡·~·p¡ •llli}I:I

Jcs, me, w.s, te, üs, ([·.:., i klS prüc 'li:hre-< pu~··,¡\'<.1>· -wcop:~d~··, 

mi, mi,,, &c. j i eu terc~.;r lo~ar ,.] rd:ttil u 'JUC i };¡.., [ll'c·po'll'l~)

ne i conjuncionc::; nw·.u~íbl•:ts, f·uato u, Je, o., ¡~·r, i, 11, ui, s1, 

el; c. 
X om; Los artículo' i:. Jdit,iJo, ti ·mr: un ::eu1t' l a:'t:wtc dé·l,;J; 

p~ro ,.alJáJt•lu~L' el ::;u,t:J.r ti~ o ': :H~ntúan (',m:> !!•a:- tu. rza: 

no t'~·,_.c e11 !J. l'fiSc' tlf,nde so!t''t ~·u'''" n uue t!outl.'a a. 

P. Qn~• palahra~ ti<•! te un atento •l6L.il' 

H. Tienen accnt(l <lt·hil i no ~nfi,·i< !!k para <'Olltent:tr el "jJ, • r:n !u~ 

p<l~ajt:' del n~rsu qnu <kl •a ace;,t!wr 1; : 1.0 las p:~ po:li~loncs i 

conjmH:iunc~ de mas de ur::l sihh<t, '. ~- tlcs•lr, puo; :!.o !os 

adnrl,ios mono.,ílabos ']'11' ~e c•I!Jstl'uy,·n ,·on un:t p::~;. l.ra qu~: • 

ealitie:t!l, <'OlllO no vieue, {,iu• lutl,lu ; ]' r·o si , l ;vh t·rbiu li!!<ll'J. 

:;olo o sl• po~p.-•l~t: a la pal:tbra •¡tiC calitie¿¡, n·d1·u c·l a,·, nto, \. :;. 

_ ... o pi~'JI$c:-:, 1101 que~ tu po,J..:J· m.., ln:J:"!Wo ... 4 

~o dYe mal el IJUu i¿-nomJo \i\'( . 

. A un, pre"cdicndo al n·r1o, (:S mo11o . .lal·•' i ,r, aeenttí:t !1 Lilm~:ntc; 

pospuesto es •lt-dlalio i :-.u ac·<ntu lh:11u i fti<•rtc L'Il h ·a. 

7 ... !un o~a..:, teme . rio1 a t!1i 1·!·c ... encia 

\ 'oiTI}Ia.ret·et•? .•.......• •.•.....•.. 

:!í o raya aún la ruhicuuJJ. aurora. 

J>or rcgJa j ·neral .:'t' :unu:'li~ua UJ:_ls o Jnl'P•~~ L'1
 a\.' ·rtto a pt'(Jpor 

ciou del mnyor •l lOL'!lOr enlac" <f, la diccinn ,·utt la palaum •> 

J:bsv 'ltll! sigue. En el ~i¡.;uio·lltc p:t,:~je dt· Fr. Lni, olL· firat!:l b, 

~" mauitiesta r¡n0 L n el mzonamient" c;:-tcllallu , 1 n Ílllll'•' ,¡ ~ 

las pahthras Üm~,.;entuad:!'. e> ca~i í:llJ ~l'·l!lde ""m) d de ]:~~ 

otras: "¿Qué nación húí en el nn:n,]o tan hárLar.t, •¡ut: rHi 

ténga. algúnn !Jntíei:l de IJir'Js, i t1 u~ n,1 1~ ht•m-c e·>n al~tína 

manéra de hónrn, i que no t·~¡•<'·n• :d~:í11 b neft·:,, d · .ap;•o\i

afUt·Ía?" 
r. lllO pO•klllOS dd''TillÍfl:Jl' l:t J'O'Íl'ÍOll ¡jeJ :lCL:IIÍO l!D Jas Jin•io

Jl()S castelbnas ! 
R. Tres co~a-; Ji'~ermiuan h posidon ,]el aec:.to: la iutlcíon i 

compo:-ieion gram::~tie:1l, l:t e:>tructnr<l uu la" palabr:t-, i h 1-ti

molojía. 
l'. Cómo infiu>e la inflexion i COJll!'"'i~ion ~ral!latieal f.'!t lu pu!<I

l'ion del ae~nto? 
R. 1.0 En el plural de los nom brcs se n.c<'Httía b miom:t síbb.~ •1nc. 

en el singular: campo, campos; márjc.1, m.árjenes: cx.:cptúa~c 
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réjimen r¡ue hace el plural ?'ejil!1enes, i carúctei' cuyo plural es 
caractéres; por lo que debería salir cratéres, clisté?·es, estatércs, 
esfintéres, ele Cl'áter, clí8le1·, csláter, esfínter. 

2.0 La acentnacion tle todas las formas de los verbos regula
res, es como la de las formas correspondientes de amar, temer, 
partir. Es característico del ca tcllano <JUC la tres primeras 
personas del singular de todo pre ente, siempre que no sea 
monosílaba, como doi, o uno de sns compuc. to · como pteveen 
sea gra,-e, con exccpcion solamente de estoi. 

3.0 No debe acentuar e háyamos, háyais; váyamos, váyais; 
séamos, séais; ni ménos téngamos, téngais; oígamos, oigais; 
sino qnc debe decirse, hayámos, hayáis; vayámos, vayáis, cf:c. 

4.0 En los verbos en er, h·, precedida de una vocal, se coloca 
el acento en la misma letra en que lo llevan la. formas i cferi
vados de los verbos tenur,pa1·tir >. i así se dirá., caía, i no cáia; 
caí, i no cái, &c. 

5. 0 La acentuacion de la primera persona del singular del 
presente de indicativo, determina la de mucha. otras formas 
vcrbale~, es a saber: la de todas aquellas en que el acento cae 
sobre la última sílaba de la raíz. Así es que como en la citada 
persona se dice yo amplío, decimos tambien con el acento en 
la i, tú amplías>. i por el contrario, como en la primera persona 
del singular del prc ente de indicativo decimos yo vácio, deci
mos tarnbien con el acento en la a, tú vácias. 

P. No ocurriendo esta duda sino en los verbos cuyo infinitivo ter
mina en iar, uar, i no hai algnna regla para fijar el nso en esta 
materia? 

R. N o hai regla alguna fija; señalarémos sin embargo tres analo
jías fáciles de percibir: 1.a. los verbos compuestos iguen la 
acentuacion del simple. Dícese yo desvarlo, yo desháucio, por
que se dice yo t•arío, i nntignamente se tlecia yo háucio (yo es
peranzo)>. i se dice yo confío, yo descrío, porque no puede ménos 
que decirse yo Ji o, yo crío. Se dice yo reconcilio, ignificando 
"yo oigo una breve confe ion en el tribunal de la penitencia," 
,i yo reconcilio en las demas acepciones: 2.a. si l verbo se deri
va inmediatamente <le un nombre castellano, que para formar 
el verbo se junta con una partícula prepositiva, se retiene la 
acentnacion del nombre, como yo avío, yo envio, yo acaricio, 
yo aprécio, en que entran re pccti,·amcnte los snstanti,·os via, 
río, carícia, précio: 3.a. i el \'erbo se deriva inmediatamente 
de un nombre castellano grave, que para formar el >erbo no se 
junta con elemento alguno prepositivo, lo mas jeneral es que 
retenga la acentuacion del nombre, como en yo atavío, yo lidio, 
yo ódio : vanaglório se deriva inmediatamente del nombre com
puesto vanagl01·ia i no de vano i glo1·io. Se exceptúan yo am
plío, yo contrarío, yo me glorío, yo vado, yo vácio. En expatriar, 
cariar, vidriar, paliar, chirriar, escoria,·, historiar, auxiliar, fo
liar, parece incierto el uso. Yo auxilio es yo presto au:cilio, i 
yo auxilío, yo ayudo a bien morir. 

N orA: Respecto a los verbos cuyo infinitivo acaba en 7wr, la regla 
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es sencilla i ób,-ia. Si el n:rbo termina en cuar o guar, no car

ga el acento sobre la u; si tertnina de cualquier otro modo, 

carga sobre ella. 
4.a Los verbos cuyo iufinitiYo trae do ,·ocales llenas ántes 

de Ja 1' final, tienen 'el acento sobre la última ,-ocal de la raiz 

en todas las formn• arriba enmnerada~, en que el acento no 

pertenece a la iutlexion, sino a Ja raiz. Se acentú ', pues, yo 

espoléo; lo8 111/bcs p11rpuréan, no obstante la diYersa acentu~

cion del adjetivo pltr)Jl<réo. Es contrario a la buena prosod1a 

escribir alíneo, dclín~o, en n:z de alinéo, delinéo. 

5."- En los compnctitos ca,tel!anos que no con t.an de enclí

ticos, el acento dominante es el del último de los elementos que 

entran en ellos, v. g. bor¡uirúúio, ~·aivén. 

P. Cómo influye la estructura de Jas dicciones n la posicion del 

acento 1 
R. Solo las dos sílabas últimas de las diccione suelen influir en la 

posicion del acento, segun las reglas jguientes: 1.a si dos o 

mas consonantes o la doble consonante x separan las dos vo

cales últimas, la diccion es nece. ariamcnte agnda o grave, v.g. 

almendral, esmeralda, atrogante; contándo e tambien por do

ble las consonantes cll, ll ñ, rr, y: vasallo, garapiña, ensayo, 

pero no la com binacion de licuan te i líquida, ln cual aunque. e 

halle en medio de las dos ültimas vocaleQ, no impide que la 

diccion sea csdrüjula; Temí.~tocles, cátedra, lúgubre; 2." la 

diccion es a í mismo grave o aguda, siempre que en la última 

o penúltima sílaba hai diptongo, r. g. justicia, justiciero, sin 

otra excepcion que la de at¡ncllo \'OcaLlos en que firruran pro

nombre. enclíticos: acaríciala, sorprcncliiromne: 3.a todo trip

tongo es acentuado, i el acento ae siempre sobre su segunda 

vocal : cambiáis, fragii,éis; con cxccpcion de guaireiio, guai

querí, i otros nombres geográficos. De lo primero se sigue que 

no hai diccion en castellano en que se encuentre mas de un 

triptongo. 
P. Sigue algunas propensiones la lengua en la colocacion del 

acento~ 

R. La lengua sigue ciertas propensione de las que diremos algu

nas sujetas sin embargo a numerosa escepciones: La si la 

diccion termina en una ola vocal, el acento carga mas comun

mente sobre la penúltima sílaba, aaturalísta, amoróso ,· 2." si 

la diccion termina en dos vocales ámba llenas, el acento re

cae mas a menudo ~obre la primera, como en saráo,fcbéo, ca

nóa: 3." Si la diceion termina en dos vocales, la primera llena 

i la segunda débil, aquella atrae por lo regular el acento, como 

en tarái, léi, conv6i. Se dice indiferentemente Sinaí, Sínái 

Sinai; i se pronuncia ahí: 4."' si la diccion termina en do~ 

vocales, la primera débil i la segunda llena i carece de otras 

vocales, lo regular es que cargue el acento obre la débil, como 

en día, púa; pero si tiene ademas otras vocales, el acento se 

halla mas a menudo sobre la sílaba que precede a las vocales, 

como en justícia, egrt!Jio, árduo: 5.a si la diccion termina en 
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C(>ll~vn:mt' l•fecedi•tfl. .lt: Ul:a ¡;t)]a Yucr.J, el :¡q;nto Cae lll:.lS 11 
n eiuh:u .... 1Ll'"" c...;ta 'ft)Ca1. col o lf [l't!Jcn, 'rtU"'r~rd. j 'rrl:u _; }Jf'l"l) 

,¡la c·ot f.f•l :.11 t(· L'•t;'· pr t··•'i·h t!L • '1.' .¡,. lll t ,o...,al. d al'tnto 
·u~n cou Ill:.u> fr~~ ll'J"·Í:l ~· 1 re' 1 1 cill' ra 1 •>c,t!. '. ·.:·. ~a,¡l, 
C11fn. -

SoTA: A e;;tas rcgh' •~e! · jrrct',rir l' J., ,11 :tlnjía .J b j·¡JfL.xit'n ele 

In., fon11:: \'ct·1••tld i.la l i e k· ht c >m¡' -ieiou. 
J'. JrJlim·c el Lll'Íjc l t!e ];¡, r:dal11·a '11 J. ]' :cioll ,)cJ cl•~Cl<tü! 
U.llai ·,ari· ~ ca~.,,:., uJ •1ue '·'' cAa" !o c!denni• · 1,¡ la l""icion 

• .ld a•:~; 1tn i·•n·la C>ilr;.,ctum 1 Jat.-rial .~.._la~ pah1 ras. ni p<>r l:t 
:lllalojia clc i!'tlu.iuu o COllll'""ic·i •Jo, 1 i l' 1' el nm <.:<Jll~t:l!lt · do.; 
h jeutc i•::-tmi<h, e~ útil atcw!cr al orijeJo, ~-~t.· e''. al ::Ccltto 
rj\tc. ti..,Hcn bs ¡•:llahras cll h lcngn:~ el..! 1<>n k b' ltllH••" tü
mac lo. 

1'. Eu h~ p:tlal•ras fle orijcn lati:•o, ¡llL' r.:!gh~ ,},)¡~,_:: 11. ·~ ·•':,;uir '! 
H. En l•>•lw; las Yo.:cs que 1w2 h:ut Y<; lillu d l latil, ' " -i~11e 1·on 

pocas t..:Xe~i'~.:Íuit...::-!, l·1. acDI.tu:triun •la e~ te i<!iolu~.; lúr_¡t ;l11ct 

(láC'l·;uw).jó•·u· (jú1 c!JÍ ) ~ ¡,¡¡ rválu, siul'im, mutli;l''• '}le" len 
~lc llOlll',rc.• latiu.•s grnn>1 :ttlli 1 U~.; all"u•tos lvslti!C:Cll ,. <'ruj¡¡lo~. 
t'c peca <'uL.tra <: .... b r ·rb, prol.UI'l'Í u do Til, ~lo. L<i dr,, "Yé
p()te, que ,;on palabra. ,.'1';;.1 e.~, ( Ti~úlhat, Lz,c,itlu . ., _y J "" N··
pótis). ~C dice (fat,í/1) :;ral'l\ ClHLllt]c¡ e kthb ,¡,.¡ pnc.;i;c i Í C'á
luJo c·drújulo, cuaudu :;e d ·j~u:l nl.:.:·m. Ílllli\ ;.Jno de. la j · te 
Lutácia. 

NoTA: ~id nso e~ d<'uitbl:utu:ntc eo11trarin al ,m:,.u. ddll'Jlfo~:tt<'
llt:flHh al n.·r¡, como (lt'édrJ (:.tcic!u~), L1 •'Íil, (Lt:<'in), I'¡'li8 rpiuo 
(Prn,érpitt:t). An!tqnc •kcin1 s impí,, eou·•'l'\'·t:tdo l:l 'H'tnlt:ll

cion el el simplc; ¡;iv, los p~tl't:ts <.Jic,,u a Vt:•'L» í·TIIjdo, cot•· nanJ•.> 
b accntuaciou del htil.Jo impi,•.•. 

E~tc dc~p\.·lL1.zn•lo anfiteatro 
JYPIU houor Jv Jo~ clio L·~. U~ y afrca ", ~. ~ 

(HilrJ.!l . 

. Al~unos diecn í.npar, cun~cn·a1Hlo h aeentu:tcio,¡ latiu:1, l•l'l'O d 
buen u~o, es decir im¡xt,· eou la n<'CJ•tuacivn del ~iiJlplo ¡Jar. 

l'. T qué rc~las scgniréJJli)S cu las palabras 'lnc no~ h::m 'cuido del 
gtiego 3 

lL Lo mas cnmnn es a•·eutuarb a la manun Lle la lon¡_rna lati11a, 
que J1:~ sido fr ···u~ntemcutc l·l coll-~\!<:t•> por dotlik l11m p:t..ca<l•> 
al C:'-"tellauo . ..:~l es <!UC prunll:H"J:lJHio !vs w:rL·~''" ..... flcrátes, 
lJcmodénu, ~cguiréwo:; la ac.:~::ntuacion quc; h:• r!aL;.u ¡,"~latinos, 
Súrrate.-. Dnnó.~tenos. ' 

l', Qn(: 1ocal•los t,•Ticgos haccmo:; csdníjulo.:,, a in1itacion Jc lo-; 
latino'? 

H. Los ae:tl>adl•S en ada, adc, ida, idc, cuyo nomim,til'o !:(ri ·~o "" 
en 11/! o i~, como década, 1/il;,wde, r·,·i~rílida, pirámirle .~ lv• pro
pios i patronímicos en yo nomÍ1mti\ o t·B Cll uths, e•mlll Cm•,Jt á
tlt·~, Pitadcs; los t:mnpue;;tns t~1 1ninaclos en cr:fr!lo, <''lfll<l ,,,.;_ 

falo, buc~(u.lu J. los en erales, como 'óNutt'., J. en aowo, como 
i:;ócl'ono J. rm doto, dota, como llttódoto, anécdota; {'JI .T;'!/<l, 
como antroprifa.'Jo; en filo, eomo Tu)jilo, en .#sis, como~í11j..•is; 
foro, como cnfara, ióstoro. canéfora; en gamo, ycmw, como 
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¡,;!l·:liJltJ, f1',·pté,qa.:,:,t ; 4.:ll.'tuJJIO,f!'J1J1't• l•OIHO ¡.,olt:ga>nt,; nnyr,~7;J, 

t'¡¡·o;it, (,1¡'4!¡"('., l"(IL]D r/1 r:t¡rrtfíJ, 1 pi~;,3a¡it ; (•Jt i~"ilt·'\ ('(tJll() fJi,;¡,:;¡¿t__.'f ." 

~_.11 j. ltt~, l't~~tno u.rijt:Jo ,: en lof/O, /r;:¡,r. C~tlllO ,u¡á!o;/rJ . ..,a,;"¡o!lo }. 

t JI ,n'IC(:, ln•f#",l, tiJIDV T,/l;¡¡• IC•J, .• ·f¡,,¡ 7t•t5Jd.rff'rl )• l'll di·fftl·t, ('Oi1IO 

ifurr..!\'lltf'u!.Cs; ~ n, J!U·/ro, J,n[tfl: l"01U0 d(',j,J(f t,·o. J;, ,,;;nef;''tl .i ('11 

P'ilu.h. ttf)¡¡i.._}, t'0l;10 (l.'f[¡'tÍIIOIItt) J• D!} tl't
1
0, (·~)1111') T:t 1:toJr;.J,f'¡·J¡Jtfo ,· 

(l:t ,jn·iolo, ,;uioul, '''HllO a)I,;JU.JYi(J; ~·n n1,f'. t·úUttl Co!,'n¡'r; rn 

,..,,,le rot¡ul lri¡HJ:l·'"; en poz,: o 1,oli:-t. t:cu;o 7Jt(lt6¡-nli, 1/elitj],(Jli.'<; 

f~tl ptc,~rJ, ¡J;flJ''I, cntno dljdcrt•, (',tlT:l;ptcrrJ . ·;1 ,,[t¡_.".*'J e11lllO lti-

1Jr;~¡,,¡;i.:~ ; Pn slrPts, l'VlllO _i)e}JI/¡.~/. u t.'{; ('lJ h.-:is, l_'ul11lJ lujJrjft-'\'1,.;. 

] '. I 'in.: palahrnl' h,¡o'!'!Jlo.- !!l'll\'o ~? 

Jt. !::Í~llit•J:o.Jo t:.\lldJi !1 Ja llOI'IIl:l btir.a, ]l:l<:t:l·l<J;, gran•, Jo:; i;ollll

J>ilP:-.to~ u:ri,:~os tt.;rntiua-lo~ 0~1 o.''''!
/')~ con1o drnlf..t~Ju.•¡u: l.Jl dc,:ln, 

· .• (,JJI•) ._J, ·;"t•)(!t'l,l& j en tlt),'(~. d~~~·a, C"OP•ú f.~i,lrJ¡'O, .Jf,_,itfurrr ~; 11Jl 

ji[,,.Ji1u, ''"ill'' dí.Jilu; en ,ttf•;liR, !llnlu, .'!IM''• f'OIIlt• r'],i;tluli.<,ptdi

,til•,fl'!. Los unurlor,., propio~ h'i'ni;;adn~ <.:1' :1a, iric<, cuyo uowi

r,af;·,) ~rlt:;ro es 1;n r~1, ._:, ... t,n a rc-cv~ C'.-.drtíjuio~ i :1 T\.t'd-1 ~ra

\'e .... -..i~lit•Hdo e11 nno i t:n o~ro t'":tt. o h~ tl.·eLtunt:ion latina. J\,r 

rjt:·nq•lo, son grarc·s .·lristirlrN, . .Jt,·í,f(l,}fu·orlída; i c<>drtíjuk.~. 

ftf)caidc:;!, b
1

nt:pi'l(.~. 

'L'. \"n lrai !'al:tLras '-lllC :;o ap:ntr·n d~ ln norw.a de la ::••,•ntnaeiou 

latina 1 
IL J.o .\lu•+os .;ust:mth·o~ er· ¡,¡.,, llc1·::n <•1 UC'c!lto .. .,J,r, la pt·mí: 

tiurll, c·p¡ w a_na:;rtiJ,W, epiyrrima: ::!." lo.• nomhn•s prn¡ ·Ít>~ .. n 

n,, ti,;.ur ::•'l'lltiln.la l:t t do h lt nuillarion, ,jn tliiU:Jl'~o ole que 

t'll !;·., \<•ec' orijiudt!!< lafi:.a, S\.' :l(ci•!Út· 1<1. \oo•nl prd'e !elite; 

i así ¡ 1'• •1.111 ·i,u;r... (h,'f/G·, l'rmmtio: !},<• )lls npd:1ti1·n~ t'll f'J, 

ea, UJ as 1 ceo:~ :Ir l'íl'r net•ltll,1• !;t h ,., "•Hno wpdu,.frJn:l,; .i ólr s, 

:-.i:..::n ¡,.¡ . !o i.un1 ict t 1 11~v luti• ,, •, ll.:l m art 1 .tn:Hia la 1 o.-;a! ¡orc

l't>•lc-lt!t a la ter!lliJ•:t•:itJI,, clll!IO ,,,,vlíl'C'·, hcrt6,·t'o: -1.0 ~nl·n· la 

:l<:cnt.naeiou dú los IJnJ,.I•r·cs tll :a, !.:1 t•jt·rcidu pt>ca illtl!lt!III'Ía 

la lll'ú'<)dia latina: sc aeer,ttíalt sobre la nnk[>t·míltima 'I'Dt:al 

lo~ ('•Hupth:~to;O; ft.:r."J11Í!I0.•1ns eu t-rtt_,·:a, t'OHlo ur.l(Jtrticia; ru ,f,;;~~,iu, 

conld (!¡ri!h";,da; i PH ,f(-'.'ti•L, f/'rlJili•1~ iJtUllr¡o, fJJ2i1n:ia, J)('rlin, llr

!1!·1.1., cuino a uf ro1 H?)Ü!JJ~U, i''..~liy(1flt ¡,,, ií•'rrouafilf"4.111 s:non:ntia;, ( 'iro

llédi•c, ltlrta!ú,·:¡W.: .).o <>€' :H;c:,túnt: ~uhl\• b pü'1ultima 1·oeal l•1s 

compuc~t,.,,; t,;n,!ha,Jos I;J1 •n·,¡níu,fnlh, !i<~•tÍII, ymfia, m.<u'!a, 

palia, tnui11, eoróo ''"''~''fttÍII, tl({uoÍI/, !C)(f•,nl(l, !F''!Jrr~t":a, tlttl.l· 

ri?rill;fl, ,..,-f,rpot.la, a'·#1Úa ). G.o en cu:tntu n los e,_llll}'nc• ·tó,t.; 1t"lr

lninad"~ en l",ttin, ero nl;.:nn"~ :<t· c:ug-:1 el :'lt:!•nt¡) stlLr, la pclllíl· 

tima 'octd, eomo analo!fiiT, luit-,/r¡fJÍa. ; i en 11tro~ soL re b 1 co 

·:tl T'• ntíltjmn, eomo qt!fíi,S:¡ia, P' risr,/ /¡i.t. Ei! lo,; nornln·h 

mnoh-rnos ,],. ci~:ucia,; d ¡:,,, P>; Yarin, 1" ro lu Ill;t~ "••t1llllJ , .. , 

a•:L'nt.rar la o d.: la t..;n,JÍua~Í·.•lJ, c.mw ,¡¡¡¡rcralrigi.-,, i•l(f,f,,!J;rt: 

';'.o ok lo, t·n' Jtum;,l, nr.o~ ll•!Y:m el ao.:CJ¡to en ln. o como onti

n6JJtiu, i otJ'4)S lll la i, c1 •1110 aólJ'01to,)¡.;,,: ~ .0 l'TI lf\=" dt'lll:t...; 

11ombrc~ ;wal•ntlo~ en ía han'•nlO!'\ mm ob,r·JTlll'Íon: C!IIJlldo 

~i¡.{nitic:m cualid. ¡)e, aL.-tr:H:ta,; i ,, . .¡,.,.1\an df" ,u tanth•J,;o•nu

cn;tvh en o, qnc lwn p:'lsado tawbi .. n a lllH·l'tra leli;.!;Ua, solcru<h 

accúbwr la i, como üll j1lo3ti)'i1(, rleriv::do de jil6snfn; n1 los 
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demas no se puede dar regla fija : se dice estrategia, disenteria, 
i por el contrario, apoplegía, letania . 

P. En las palabras tomadas de los idioma moderno , qué reglas 
deberemos eguir para su pronunciacion? 

R. En los dialectos latinos si la prosodia no está determinada por 
un uso constante, se debe seguir la acentuacion de su oríjen, 
en cuanto sea compatible con la índole del castellano: si la 
palabra está tomada de otro idioma, como el inglés, unas veces 
conservamos la acentuacion nati1·a, como Milord, júri, i otras 
veces preferimos dar a la voz el acento que nos parece conve
nir mejor a su terminacion, egun la índole del castellano, como 
en Cantorbérí (CánterLmy), Bac6n (Bácou) . 

DE LA CANTIDAD. 

P, Qué es cantidad de una sílaba~ 
R. Su duracion, o el tiempo que gastamos en pronunciarla. 
P. De qué depende la duracion de las sílabas? 
R. Del mím ro de elementos que entran en su composicion i del 

acento. En las cuatro sílabas de que consta transcribiese, la pri
mera trans requiero ma- ticrupo que la segnnda cri, por com-

' ponerse aquc!Ja ele cinco elementos i esta de tres; i la sílaba 
bié compne ta de tres elemento~ uno de los cuales es la vocal 

acentuada e, e pronuncia en mas tiempo que la enarta se, que 
se compone de una sola consonante i una sola vocal no acen
tuada. 

P. Importan para la medida del verso las diversas canl; lades de 
las sílabas castellanas? 

R. Tales canticlailes se acercan ma!< a la razon de igualuad que a 
la de 1 a 2, por lo que importan mui poco para la mullida del 
verso, si no es por razon del acento, tle que hablaremos en sn 
lugar. in embargo, como una sílaba larga excede algo, i una 

corta no llega a la cantidad. media ele cluracion que sirve de 

tipo en la medida de los versos, es ncces¡u-io mezclar las largas 
con las breves, pues de lo contrario seria necesario forzar la 
pronnnciaciou para ajustarla a los e paeios métricos. 

P. Cuando las Yocalcs no están divididas por articulacion alguna, 
dígame usted, ¿ cuándo formarán tma, dos o mas sílabas! 

R. Dichas vocal s pued n concurrir en una mi;;rna diccion, i en 
dicciones distintas: daremos alc;unas reglas para el primer caso. 
1." Si concurren dos Yocale IJena~, i el accllto cae sobre cual

quiera de ellas, la dos vocales no forman naturalmente dipton
go; por lo que son disílabas estas diccionc~ , Páez, Jaen, feo, 

lean : cuando dijo Samanicgo : 
Elleon, rci de los bo~qucs poderoso, 

formó tma COJJtraccion llamada sinéresis: 2."- si concurren dos 
vocale~, la primera llena i la segunda débil, i el acento carga 
sobre la llena, la vocales forman un diptonc;o indisoluble, como 
en hai, soi, ta,·ai, cauto: pero si el acento carga sobre la débil, 
las vocales concurrentes forman naturalmente dos ílabas, como 
en día, rio, gam;úa, t>alúe: 3.a si concurren dos vocales la pri

mera llena i la segtmda débil, i el acento cargu, sollro la débil, 
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las dos forman naturalmente dos silabas, como mi"Z, baúl: 4.a 

si concurren dos vocales, la primera débil i la ;;egnnda llena, 

i el acento recae sobre la débil, las vocales coucutTentes torman 

naturalmente dos sílabas, como en los disílabo~, dia, fie, rio; 

en los trisílabos ganzúa, valúa; en el tetra:,ílabo de~Svi,·túa, i en 

el pcnta ílabo lloral'iamos: 5.a si Jc las do,; vocales concurren

tes, la primera es débil i la egunda llena, i está acentuada la 

llena, tmas vece" forman diptongo i otras no ; así es que fiemos 

es trisílabo, i ])íos, monosílabo : 6." en las combinaciones de 

dos vocales a que precede el acento, si la dos ,·ocales concu

n·entes son llenas, forman J1aturalmeilte dos sílabas, como en 

lJánao, Cesárto; si la primera es llena i la segunda débil, las 

vocales forman naturalmente diptongo, como amábais; i e te 

diptongo será indisoluble, si la primera de las vocales concu

n·entes es débil i la segunda llena, como injuria, contimws : 

7. a en las combinaciones de dos vocales que preceden al acento, 

si ámbas ,·ocales son llenas, forman naturalmente dos sílabas, 

como en Saavedra, Faeton: si la primera vocal es llena i la 

segunda débil, forman diptongo, como en.vaiven, peinado,· lo 

mismo sucede si ámbas vocales son débiles; pero si Ja primera 

vocal es débil i la se""unda llena, hai variedad en el uso, aten

diendo en la cHntiJad de las iutlcxione i derimciones a la de 

sus raices. 
NoTA: En las combinaciones de tres vocales, si el acento está en 

!a primera de ellas, la combinacion se re uelve en dos : la. pri

mera de estas son dos vocale" : la una acentuada i la otra ina

centuada; al pa o que la ~egunda e de dos vocales que iguen 

al acento. Si este carga sobre la segunda vocal, la eombinacion 

se rcsu lve así mismo en dos : la primera, de do" vocales con 

el acento en la segunda vocal, i la segunda, de dos vocales con 

el acento en la primera. I si el acento earga en la tercera vocal, 

resultan dos combinaciones : la primera, de dos vocales a que 

sigue el acento, i la segunlla de dos vocales con el acento en la 

segunda vocal : la cantidad rcspectint de esbs tliver as com

binaciones, se dete1mina por las regla que se han dado para los 

diptongos. 
P. Cuál es la cantidad de las vocales que pertenecen a distintas 

dicciones? 
R. Cuando concurren do o mas diccioneti que se pronuncian en la 

unidad de tiempo, forman todas una :>ol;\ sílaba, como hombrE 

Ilustre. 
Si a un infeliz la compasion se niega. 

Esta confusion de dos o mas silabas en una, se llama sinalefa. 

P. Qué cosas principales deben ad,-ertirse en la sinalefa. castellana~ 

R. Dos : la primera, que en Ja concurrencia de do o mas sílabas 

que pasan a formar una sola, suenan claros, distintos i sin alte

racion alguna los elementos de que con tan; i la segunda, que 

por medio 'de la sinalefa pueden tormar uua sola sílaba Yocalcs 

que ~i pertenecieran a una sola diccion, se prommciaria.n en 

dos o mas unidades de tiempo. 

P . Qué vocales pueden concurrir en la sinalcfu? 
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It. D·-'', <.ré:-:, í l1f ,ta •·untro Yvralc .. o;in nin¡;un acento, o con uno 
i :nl!l d<y:, .. umo . e 'P Cll ¡,,,,[n·e ilaslti! ( t·i ), NohcdJio cdific¿o 
( i"c ), HuÚ ·,, };"'"!'a ( ia 11 ), ,,,¡,_,.,; IIIIJ,ildc (,·.u), rZuiú i1:fri.i:; 

( iúi ), ,'tr·~u,[r /lf1112l"·c ( t·o ). lt'i /lfl·~'ts {un). 
P. E.tia col'Cllrl'ciii'Í:t d • .],.,. ··~~··ak,.; ü,accntundas •::, siempre lcji

Liu,a i ~nti;t I·t -.;;ll:d, 1~L ~ 
JL ~ ~cfl,tn'; l,~·/u fltdU,f,t, rlu:/ino ¡,,¡,"f'rj}"(J:SO j i lo n1i:.;n1o ..;ncedc 

\'ll:tndo "' ''· ·¡¡;-r 11 trus ,-.,cale•-: ina<'ctttnnda~: iajrniv t'.tcrfellfc, 

·"')' ¡,, <' J:.;¡illiia ; pero ~.:n e:-te último ca~o no halmí. "in:~lcíh •J 

l'olo ~e 'u·iilcarit parr·íalmcutl', .·i h vocal media es ué1il, como 

rt;¡•:rfo ¡,¡¡.I'J'U. J>rdro i Antonio. En el primer jcmpln ll<J hai 
sin.dr:tit, i ... n d l'\.':!'t!l'du h vocal i f;J!lll:l. una sllal•a cou la Yu

r•al 11, ]1crn 110 c•11~ ia Y0t:::tl o. 
P. Ualo•·ú ,¡,;u!o fh ,¡la \'ü•'al ÍTltPrpur~tfl es h f'Cnjuuciou o.' 
H. Ln ,inaktit de la. trc.,. •ocales t:><·ria rnui dura: Juana o ~lnlonio: 

t~•ml·i~n es Jesa~rJJublc la con•·urrcncia de trc~ Yocalc~ ~eme
jau be ; n1m·rlwln 11 _Jmir:cu. J'or réglajcncral, para que k1yu 
,;ÍnnÍ• r(t dl' lre,; vocalc~. <'!' nl·cc~;uio t¡ue L:01H:nrra u11a Y•1C:Ü 
eu.1 ;t11 di¡,tol> ;o .. C·')Jil'' l'T1 .c-·'l(¡iriu bc,·¡n,Jso: a en yo ca~t) se n·
<lilf'e ,.¡ si~uiu•t . pi'll)''''~'~' u tf•rr,/ui;;ur.~l': p• r•¡tlc (le liH·m:t en 

(';;[a csl'"' ~i·)D un tli¡.trmg-o impropio, <¡•te nr·crduHJo~l' a h o 

final de la primer:l dit:cion. produce la <.:r•ml •ir aciom oar, i c-.ta 
po1· h inrludttia <le la siualeú, .;e pronum:i¡'l eu h m.i.tad de 
tir.•Jfi)"'· 

P. Ell la Pllll~UITencin de l'Uatro vocales inaec'J•tuadu;:., es ~nave 1: 
;:iua!Má? 

P.. 1 -o scllnr; j>':!l'O stria m u ·hn ml-Jto' tol<•r,¡l .]e el hi11to r_¡UP ~e 

comdt•, < nmulo Colli!UITicud•.l .]"' ~·,w;des <lP din·r~a~ dil·,.iuw·,; 

110 Ji)l'IU:'tll nna -oln. síla],a, COlllo Cll [,¡ hc!i'l/ 1 cat'o loi)'-, ([llí.' -~ 

pronnm i,m n'lllol';l]¡,¡¡oJih· L'Oil hiatn . 
.t -llT ~ : Las 1 oealc~ J~·l•ilt'-' ina<wntuadas r1u' ·e hallan e litre otra~ 

-rocalcs hac<·n lüs \'CCC'" Jc coTtS•)TI:llllL~ ; de lo <¡uc se sigue:. qnf'. 

no pncd.; habvr sinalcta de enatro Yordc~ f'Ínv cnanJo con
cunt,n junto" rJ,, ·diptongo:; propio.; o impropio~. 

P. En la COII<'nrrctwin. de Yocalco cou un . \>lu ac<•nto. ;, eu{mdo 
usat <"m o;; 1 gÍnall'fa? 

} :, 1." sj I.!Ollc'llfl'C'Il •Jo• YOl•:.tJcs, b primera ll•'elltUad~, S(' I'(JJTICtl! 

Jutmalmcnt<: >Ínalcfa, no blanda i llltnY<., l'' ro cou nn. lc•1,. as

f'<'l'l7..:1, <ftlC rla a la fr¡¡-;c plenitud i em·rjia: JJaj-i ;nlwti'""'J: 

oh leÍ, i4cli: f 
2:o Si In. primera. r1i\'cion tPrmina en un diptou~o acentn:ulo, 

i la ~··~unrla priuc·ipi:.t por mm YO\nl q1;l' no ll••n¡ tlt'í.'nto. "n 
<~Oindc la sinall'fa, ;:it·mprc que no l:.t im¡•i•k b j¡,f¡;rposicil)l 
d,• una ,],:;¡,¡¡ acentuada: cmulJi,; el u;·adli; i ln mi,mn ,.U~(·Jc 

$Í er.n,;urn·n Jos diptong:u,., el primcru acelltuado i el bc¡;narlo 

nc.: co,.,.¡,; a l'llfllnlrudt·. En el cjr•Jnplo qu<' :-igut·, l:t iut<'l'posi 
cion do una déhil <·rnLaraza la ~in;dt fa: 

n,,¡¡¡¡,; i Barop:l onnm,]~,·icmJ,, ni yu.;o 
El ¡]ÍI('il cuello riudn ......•.•.... 

:J.o Si b primera dir<·ion termina en vocal inacentuada, i la 
.rgqnda j ·rincipia ror llil<~ yoeal :t~·cntuatla o por Ull diptongl) 
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que tenga el acento en la vocal inicial, es unas vecos natural 
la sinaleüt, i otras suena mejor el hlato. Sonará mejor el hiato, 
cuando la vocal que termina la primera diccion es la a o la o; 
ello es, esta e1·a : cuan lo los dos yocablos forman una frase sus
tantiva; la h01·a, lo útil, un suelo árido : cuando el primer vo

cablo es la preposicion a, la conjnncion e o la conjnncion o; a 
hurto ; piedad e ira · uno de los dos o ámbos: cuando el acento 

de la segunda dicci~n se halla al fin de cláusula, o coincide con 

alguno de los acentos necesarios del metro, v. g. 
Y a al blando eijiro abre 
La tierna flor su capullo: 

i con mayor razon, si hacemos coincidir el final do la cláusula 

i del metro : -
ta tierna flor su capullo 
Al blando zéfiro abre. 

P . Qné circunstancias favorecen la sinalefa 1 
R. Favorecen la sinalefa i aun contrapesan a veces el influjo de las 

causas que hacen preferir el hlato, la circunstancias siguientes: 

cuando la vocal que precede al acento os la e, la i, o la u ; 
noble alma, mí ánimo : cuando concurren dos vocales seme

jantes: 
En duelo eterno esta dnima roczquinn.: 

cuando no hai conexion gramatical inmediata entre las dos 
dicciones: 

.A mi queja. tlla siempre dura 1 sorda : 

cuando el acento dista. del final de la cláusula, o no coincido 
con un acento métrico necesario : 

Erguido el Albo cuello, a~teha la espalda: 

P. El concepto o pasion que se espresa se aviene a veces mejor 

con la sinalefa, i otras con el hiato ? 
R. En este verso : 

Habla, nabla, ¿por qué callas? qué recelas? 

La celeridad de la sinalefa encarece la instancia, al reves de lo 
que sucede en el último de Jos siguientes de Garcilazo : 

Con suspiros calientes 
Los (cabellos) enjugo del llanto, i de consuno 
Cuasi los pa o i cuento uno a uno. 

Los hiatos espresan felizmente la prolija operacion de contar 
los cabellos. 

NoTA: 1.a En la concurrencia do dos dicciones, la primera de las 
cuales termina en digtongo inacentuado i la segunda principia 
por una vocal acentuada cuando concurren una vocal i tm dip
tongo que lleva acentuada la primera vocal, o un triptonO'O in
acentuado i vocal acentuada, se tendrán presentes las ob~erva
ciones que se han hecho, bastantes para resolver cualquiera 
dilicnl ta.d. 

2.a. Cuando concurren dos acentos es roncho mas Jlatnral i 

agradable el hlato, v. g. 
Oh! ya isla católica potente. 

(llEilF.DIA). 
8 
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ARTE METRICA. 

P. Qué es metro en castellanoª 
R. El razonamiento tlividido en tiempos iguales por medio de un 

órden fijo de acento~, pausas i rimas, con el objeto ele agradar 
al oído. Los acc.ntos i pansas son de ncce ·itlad absoluta: la 
rima falta a veces. 

r. Qué es pam;a ~ 
R. Un intervalo que las leyes tlel metro requieren al fin del ver~o, 

i que debe precisamente coincitlir con el que solemos hacer 
entre tliccion i diccion en el razonamiento ordinario. 

P . Cuántas pansas podemos distinguir <lcpemlicntcs del metro 1 
ll. La pausa Mnyo,·, qne termina estrofa; la pausa media, que 

separa la~ partes simétricas de una mi~ma estrofa, cuando el 
metro lo exijo; i la 1Jausa u!mor, que separa en los domas 
casos nn Yel"O de otro. 

P. Es nmi necesaria la coincidencia del final de las estrofas con 
el de los perío(los 1 

R. Al terminar un período, ocupe una o dos estrofas, debe termi
nar la estrofa, particularmente en la scstina i octava, i en los 
jéncros de poesía destinados al canto, como la oda i la clcjia. 

r . lJóntlc debe concurrir la paUS'l. media del metro~ 
R. Con el reposo natural que RC hace entre los miembros princi

pales del período, o con el que se hace entre varios períodos, 
cuando estos son demasiado cortos para que llene cada uno su 
estrofa. 

P. I la pan a menor dónde se coloca~ 
R. La pan a menor se contenta con marcar las mas pequeñas 

Sf!bdivisiones del razonamiento, pero no se le permite sino de 
cuando en cuando desunir los grupos o cláusulas gramaticales. 
Así es que parece algo violento repartir entre dos versos la 
la frase empinada cumbre, como lo hizo Francisco ele la Torre. 

¿ Visto de la empinada 
Cumbre sacar a Febo la cabeza ? 

P. I no tienen á veces e tos cortes novedad i gracia? 
R. Sí señor, en especial si la segunda parte del grupo ocupa todo 

el verso siguiente, v. g. 

V cndrú. la temero.la 
.De•vcnturada noche ... ...• 

Esta desunion ele las cláusulas gramaticales por medio de las 
pausas menores, es mas usada en las composiciones familiares, 
como en las eomeclias. 

P. Qué otra propiedad tienen las pansas 1 
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R. El hacer indiferentes al metro las sílabas que Be siguen al últi
mo acento; porque si la diccion final e~ aguda debiendo ser 
gra\·c, se nple por medio de la patl8alo que falta á la medida 
cabal ; i si por el couirari{> la diccion en ycz <.le gnwe es esdrú
jula, lo que sobra a la medida se cmbcLe en la pausa. 

P. Cómo ~e miden lo verso~! 
R. Por sílaba~, contando el número de ellas en cada especie de 

verso por las que hai ha.4a el último acento, añadiendo tma mas, 
si la Jiccion es grave; contamlo dclmi~mo modo, aun cuando 
al acento uo siga HíbLll. alguna, como c·n los vcr"os agudos, o 
aun' en el caso de que ~e les siga mas de una Rílal>a, como su
cede en Jo~ n~rsos csJrüjulos; por lo que son H~rsos de una 
misma c~pecíe estos tres : 

El apacible zéfiro ... . 
La ~;onrosnd•t aurora ..... . 
El ddicioso .Aln·il. .... . 

P. Quó nombres recjben los versos segun el número de FílaLas <.le 
que constan? 

R Llamamos a los de cuatro sílaba~, letrasila'óos; a los <.le cillCO, 
21entasilabos; a los de ~ci~, he.rasila'óos; a los de Rietc, lwptasí
labos; a los de ocho, octosílabos; a los de nnc\'c, ennC(IIJilauos; 

a los de diez, decasíl,tbos; a lo~ de once, UHltcasllabos; a los 
de doc , dodccasílabog. 

P . Qué e ritmo 1 
R Ritmo en m1 sentido jcneml e~ lo mismo que metro; i en un 

sentido específico es la dh·ísion clel vcr>lo en partcciUa.s de una 
duracion fija, señaladas por alrrLm accidente perceptible al oído. 
Este accidente en castellano"' es el acento ; i lo~ acentos que 
hacen e te oficio en los versos se llama rítmicos. En esta es
trofa de Iriartc : 

De sus híjos lrt t6rpe rtvutárdrt 
El pcsádo volár conoclrt: 
DesciLbA. sacár una cría. 
Mas lijéra. aunque fuése bnstárdn. 

Cada verso tiene tres acento necesal'ios sobre la tercel'a, la 
sesta i la novena sílaba, por cuyo medio se divide en pal'tes 
iO"uales tri~ílabas. 

P. ~ué son cláusulas rítmicas o piés, i de cuántas manera son 1 
R. En los versos citado , las partecillas trisílabas acentuada· en la 

tercera sílaba, clivididM por el ritmo, se llaman cláusula.¡; rít
micas o piés; i en la vcrgiiJcaoion ca.'<iellana son disílabas o 
trisllabas. 

P . Quó nombre reciben las cláusulas rítmicas disílabas de la colo
cacion del accn to ? 

R. Si están acentuadas sobre la primera sílaba, el ritmo se llama 
trocáico. 

Silba el 1 nóto el b6~quc 1 suéna: 

si ('Stán acentuadas sobre la segunda sílaba, c1 ritmo se llama 
yámbico: 

¿ Adón 1 de Yá~ 1 perdida? 
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P. I qué nombres tienen las cláusulas rítmicas trisílabas~ 
R. Si están acentuadas sobre la primera silaba, el ritmo se llama. 

dactílico: 
Súban all céreo de O llímpo lu 1 ciénte. 

(MORATIN.) 

Si sobre la segunda, anfibráquico : 

Las fi6rna 1 falánjcs 1 prcpúra el 1 tiráno. 
(F. MADRID.) 

I si sobre la tercera, anapéstico : 

De sus h! 1 jos la tór 1 pe avulár 1 da. 
(lRIARTE.) 

P. Qué nombre jeneral o qué carácter o e~presion particular tie
nen lo rihnos Jo que se acal.Ja de bal.Jlar? 

R. Se llaman simples; i en el trocático i en el anfibráquico se 
percibe algo de reposado i grave; el yámbico i el anapéstico 
son animados i vh·os; el dactílico se mueve como a saltos, i 
con todo eso carece de la cnmjía del yámbico i de la rápida 
lijcreza del anap6stico. 

P. En toda especie de versos se eA:ijen los acentos rítmicos? 
R. Hai algunos, como los trocáico i yámbicos, en que no se exijen 

sino en las cláusula finales, acentuándose las demas á gusto 
del poeta; i otros en que no se clispensa ningun acento rítmico. 
Los acentos que quedan á la libertad del poeta e llaman acci

dentales o antir!tmicos. La observancia del ritmo da dulzura i 
suavidad al verso. 

P. Qué es cesura 1 
R. Una pequeña. pausa o descanso natural en un paraje determi

nado del verso, c1 cual queda asi ilivklido en dos porciones, 
que si son iguales, se ]Jamarán hcmistiqtúos. 
La ce ura. es necesaria en muchas especies de versos largos. 

P. La cesura es lo mismo que la pausa~ 
R. No señor, porque entónces el primer hemistiquio seria un verso 

completo, separado del segundo hemistiquio por medio de una 
· pausa. menor. 

P. Qué diferencia haí entre la pansa i la sinalefa i 
R. La pausa. permite el hiato i no la sinalefa; i la cesura por el 

contrario da lugar a la sinalefa i repugna el hiato: el inter
valo de tiempo que se consume en la cesura no es bastante 
grande para embeber las sílabas que sobran ó suplir las que 
falten, como lo hace la pausa. 

P. Enumércme U. las especies de versos mas usuales, comen
zando per el ritmo trocáico ? 

R. El trocáico mas largo que se conoce en nuestra lengua es el 
octosílabo, i en su forma típica tiene cuatro acentos, en la 
primera, tercera, quinta i séptima sílaba; pero solo el de la 
séptima sílaba es necesario. El trocáico tetrasílabo tiene bajo 
su forma típica dos acentos rítmicos, sobre la primera i la ter 
cera sílaba; pero solo el de esta es necesario. En cuanto a los 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-117-

yámbicos, el alejandrino no era un verso simple, sino com

puesto do dos versos heptasílabos de ritmo yámbico: 

En el nomc de Dios 1 que fiso toda cosa 
E de Don Jesu Cristo 1 fijo de la gloriosa. 

• (BERCEO.) 

El alejandrino á la jtancesa consta de trece sílabas i debe 

tener una cesura. dcspue de la tercera cláusula, siendo siempre 

agudo o grave el primer hemistiquio, pero de tal modo, que 

cuando es grave, su última sílaha ha de confundirse por la 

sinalefa con la primera del segundo hemistiquio. 

En cierta c:ttedrnl !una campana hal.Jill 
Que solo se tocaba 1 ulgun solemne di a: 
C'on el runs recio son, 1 con pau~ado compus, 
Cuatro golpes o tres 1 solla dar no mas. 

(lniAn-n:.) 

El yámhico enneasílabo, tomado tambicn de los franceses, si se 

destina al canto, tiene dos acentos necesario , el de la enarta i 

el de la octava sílaba : 

Alarma, alarma, ciudadanos ! 
Ya ucna el parche i <?1 clarin ; 
Oid la voz con que la l'Mria 
Llamn. sus hijos a. la lid ; 

, i uno solo, el Je la octava, en los domas casos. El tipo yám

bico de este verso aparece en 

La nóble frénte al yúgo vil. 

El yámbico heptasílabo, llamado anacreóntico, tiene un solo 

acento necesario, el de la sexta sílaba; pero necesita. otro so

bre la cuaha, si se destina. al cauto. Respecto a los dactílicos, 

los hai cndcca ílabos, v. g. 

Cierta crL\da la eaSt\ barría 1 

Con un& escoba mui puerca i mui vieja. 
(lniARTE.) 

Pero el mas usado en nuestra lengna es el pentasílabo de que 

hai dos especies, uno que solo en la cuarta requiere el acento: 

El que inocente 
La vi da pasa, 
No necesita 
Morisca lanza, 

Fusco, ni corvos 
.Arcos, ni aljaba 
Llena. de flechas 
Envenenadas. 

(MORATIN). 

1 otro llamado adónico que consta de dos cláusulas necesaria

mente acentuada.s en la primera i la cuarta sílaba : se requiere 

adornas en él que la segunda i la tercera no sean acentuadas 

ni de una estructura complexa, sino qne se deslicen con suavi

dad i rapidez, como en los siguientes de Villégas : 

Zéfiro blando .. •••• 
Dile que muero ...•• • 
Témo sus iras ..... . 

l. 
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l'or lo que toca a los anfibrá']uicm; los ltai dodcca. ílabos i he
xasílab~s, : do los dodeca ílabos, uno es el que antiguamente 
se llamo de arte mrryor, ron unn ccsurn al fin de In segunda 
cláusula i con cu:ttro acentos cu la. segunua, qtunta, octam i 
undécima clánsu.la, Y. g. 

Que llore, que rin., J que grite, que eallc, 
Ni tengo, ni pido, ni espero rcwedio. 

El otro es mas regular i perfecto : 
(A.r.oNso de CARTAJl~XA). 

Amig-o~, el canto de guerra cntound: 
Espléndido trim:ú'<l promete b Jiuna. 

(Jo~:~É F. MADRID.) 

El hexasílabo tiene dos acentos ncccRnrios; el de la segunda i 
el de la quinta sílaba : 

¡,Qué nuncio divino 
Desciende veloz, 
lt{ovicn<lo h1R plumas 
De vnrio color< 

Ropnjcs sntilcs 
A domo le son 
I en ellos duplica. 
Hus luces el sol. 

, (MORATCX). 
El acento lo la primera cláusula falta a veces. 

De los anapéstico~, por fin, ,olo se usan los de diez sílabas, i siem
pre bajo la forma típica Jo tres acentos necrsarios. En la fá
bula do "El sapo i el moclmclo," Je Don Tomas de Iriarte, 
alternan lo anapésticos de diez sílabas con los anfibráquicos 
libres de seis. 

Escondido en el tronco tle un árbol 
Estaba un mochuelo, 

I pasando no léjos un Hapo 
Le vi6 medio cuerpo. 

¡Ah de a.rriba, seilor solitario! 
(D1jo el tal escuerzo), 

Saque usted la cabeza i veamos 
Si es bonito o feo. 

P. Se ha hablado hasta ahora de los ritmos simples, t qué entien
de usted por ritmos complexos 1 

R. Ritmos comple;;os son aquellos en que se combinan dos o mas 
especies diferentes de ritmos simples. 

P. Esplíqucme u ted la combinacion del áfico, uno de los ritmos 
complexos mas u nales. 

R. El sáfico es un endecasílabo que como el heroico ele la segtm
da estructnra, debo acentuarse en la enarta, octava i décima, 
pero en que so apetece adcmas : 

1.0 Un acento sobre la primcm sílaba. 
2.o Que las sílabas 2.a i s.a can breve . 
a.o Que sean tambien breves la o,a 7 .o. i o.o. sílabas. 
4.0 Qne el primer hemistiquio termine en diccion grave. 
5.o Que no haya sinalefa en la cesura. 

Los requisitos a,o i 4. 0 son de necesidad absoluta; toJos los 
otros pueden dispensarse al poeta, pero es menester que use 
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sobriamente de esta licencia. El sálico se combina con el atló¿ 
nico que es un penta ílabo ~lac~ílico, en que ~e J"equi~ren pr~¿ 
cisruucnte los dos acentos rJttuJcos de la 1."- 1 la 4,a 1 se C)."lJe 
ademas qne sean sílal•as breves la 2."- i la 3." El a<lónico es 
en realidad un sálico trunco : es el primer hemistiquio del sá
tico, sometido a leyes rigm·osas. As6cíaose siempre el uno al 
otro en estrofas como las siguientes : 

Dulce recino 1 de la verde sclvn, 
Huésped eterno 1· del .\.bril florido, 
Vitd aliento 1 de hL nuulrc V6nus, 

Z6firo blando: 
Jamn~ el prso 1 do la nube parda, 
Cuando amanece 1 en ht elcv>tda cumbre, 
'l'oquc tus hombros, 1 ni su mal granizo 

Hiera tus alns. 
(VILLEG<IS). 

P. Quó me dice usted sobro et yerso yámbíco endecasílabo 1 
R. Este verso, llamado tambien heroico, porque se emplea en las 

obras de carácter mas elevado, tiene, sí es grave, once sílabas, 
sí e8 agudo, diez, i . i es esdrújulo, <loco. 

P. Cuál es la c,_~trndma m a frecuente de esto verso? 
R. Es raro encontrarle bajo sn forma típica: 

Cayó, i el són trcm6udo el hó~quc atru6na . . .. ...• 
Un día pút'O, alégrc, libre quióro ........ ..... . 

Admite dos formas jenerales, sujeta a diversas fl?Odificaciones; 
o e~tá acentuado sobre la scsta silaba, adcmas del acento final; 
o es necesario que el acento hiera la cuarta, octa,'a i décima 
sílaba. Lo· siguientes versos de Olmedo son ejemplos de la 
primera estructura, 

.Arbitro de la páz i de la gu6rra .... .... .. . . 
Ot!'o nombre conquista con sus béchos.' .... . 
¿Son esos los gnrzónes dclicauos ? ...... 

En el último está acentuada tambion la segunda sílaba. Estos 
versos: 

Madre piadosa que cllaméuto humo.uo 
Calma., i el brázo vengadór suspénde .• . • 

pertenecen a la segunda estructura i es frecuente en ella re
cibir otros acentos rítmicos sobre la segumla i la cuarta sílaba, 
o sobte ámbas a un tiempo. 

P. AW:niteu la cesura ámbas forma 
R. En la seguutla Ctitructnra es necesario que inten•enga la cesu

ra, dividiendo el ve1so cudeca~ílabo en dos hemistiquios; 
miéntras en la primera aún puede perjudicar a la armonía. 

P. Qué entiende u ted por 1ima? 
R. Rima es la semejanza de terminacion entre dos o mas diccio

nes ; i puede ser COil~onante o asonaute j rima consonante o el 
con~onante consi~>tc en la semejanza de sonidos finales desde la 
vocal acentuada inclusive, como entre pirá7t~ide i clámide j 
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trayéndotela i viéndotela; sula i amapola; sol í arrebol; V< 1 

alelí. La rima asonante consiste en la repeticion de la vocal 
acentuarla i de la vocal llena (]e la ültima ílaba : a uennn por 
con~iguiente claro, mármol, claustro, Cesú1·eo, dil(f'ano, cándi
do>. fe, ten, miel, pues, veréis>. mústio,JMjido, pú8oselo. 

NoTA. Las asonancias agudas no pueden ser mas ni ménos de 
cinco: en a, e, i, o, u. Las a~onancias de do:; vocales parece 
que por las reglas de las combinaciones deberían ser veinticin
co; mas en la sílaba final gra,·e, la i, si está sola, se represen
ta por e, a causa de la semejanza de estas dos vocales inacen
tuadas, i la u en iguales circun tancias i por la misma razon 
se reputa por o; de manera que cáliz asuena con valle, débil 
con verde, .Amarilis con matices, móvil con flores, útil con lu
ces, i amores con .Adónis. 

Llorad, cupidos, 
Llc¡rad, amore.~, 
Murió mi dicha, 
Murió mi .Adónis. 

(M DE LA RosA.) 

Vénus con cielo, espíritu con efímero, Pobtx con lloro: de 
donde se signe que solo tenemos quince asonantes que no sean 
agudos, es a saber : en áa, áe, áo, éa, ée, éo, ía, íe, io, óa, óé, óo, 
úa, úe, úo. 

P. I qué entendemos por verso suelto ~ 
H. Verso suelto, blanco o libre es el que carece de consonancias o 

asonancias. 
P . Se ha hablado ya de los acentos, pausas i rimas; dígame U. 

ahora lo que es estrofa 1 
R. Estrofa, copla. o estancia es el ngrcgado de todos los acciden

tes métricos que el poeta debe introducir en cada dos o mas 
versos. 

P. Que cosas contribuyen a formar la estrofa 1 
R. J. o La combinacion de diferentes especies de versos; como 

en la si~iente que resulta de la combinacion de tres endeca
silabos 1 un heptasílabo, que se suceden constantemente en el 
mismo órden hasta el fin de la pieza: 

Tirtiis! ah Tirsis! VliC!ve i endereza 
Tu nnvccilln contrastada i frájil 
A la scgw·iuad del puerto: mira 

Que se te cierra el dclo. 

(FRANCISCO DE LA TORRE.) 

2.0 La distribucion de las rimas, como en estos troeáico octo
sílabos, que forman una e trof.á de dos versos, señalada por la 
concnrrencia del asonante en eo. 

En :Madrid, patria de todos, 
Pues en ll mundo pequeño, 
Son hijos de igual cariilo 
Naturales i C8trunjcros, 
~ oblc naciste : ~ i bien 

.il antiguo ódio ;uj eio .... 
(Ü.\LDERON.) 
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3 .o Las pausas mayores o medias : es propio de los romance;; 
el dividirse en e trofas de cuatro versos, separadas por pausas 
algo llenas: de manera que la estrofa resulta de la asonancia 
alternada que illvide la composicion en estrofillas ele dos ver
sos, i la pausa mayor o media que ocurre al fin ele cada cuatro 
versos, v. g. 

Todo es galo. el africano, 
Ru vestido aspira olores, 
El 1 una do arco suspende, 
I el corvo alfanje depone. 
Tórtolas enamoradas 
Son sus ronco~ atamborcs, 
I los Yola u tes de Y énus 
Sus bien seguidos pendones. 

(Gú~GOR.!..) 

P. Dígame usted, qué otras estrofas hai mas usuales? 
R. Como cada Yersificador tiene la libertad de formar nuevas er<

trofas, on muchas las que hallamos empleadas por los poetas 
castellanos. Ilablaremos solamente de las mas usuales. 

Se llama 1·omance heróico el de yámbicos endecasílabos: 

Ya de la primavera el blando aliento 
A rejuvéncccr el mundo toma, 
Trayendo alegre música " la selva, 
Flores al campo i o. .Favonio aromas. 

(.A.. BEI,LO.) 

Dase el nombre de .Anacreóntica al romance heptasílabo, en 
que se cantan asuntos lijeros. Melendez es un modelo rle e. t(' 
jéncro. 

Romancillos o romances cortos son los de ménos de siete ~í
labas : 

Blnncn í belln ninfa 
De los ojos negros, 
JI uyc los peligros 
Del hijo ilc Y6nus. 

(ROMA..'\ EllO.) 

Si las coplas son de cuatro Yersos heptasílabos, en que se can
tan asuntos sérios, e llaman Endechas, como las de Lope de 
Vega. A la barquilla. I si cada verso es endecasílabo, En
dechas 1·eales. 

La Seguidilla es una coplilla de cuatro versos alternada
mente heptasílabos i penta. ilubos, dcspues de la cual -.,-lene 
otra compuesta ele tres, el primero i tercero pentasílabos i el 
segundo heptasílabo. La pausa menor o media entre las do, 
coplilla es necesaria. Debe asonar el cuarto ver o con el se
gundo i el séptimo con el quinto; pero lo notado en esta es
pecie ele verso es la continua variacion de la asonancia: 

9 

Tu ci11tura se simbra 
Como llls palmas; 
Tu sonrisa se lleva 
Presas las almas; 
Donde tú pisas 
Nacen matas de alocs 
I minutisas. 

IZORRULA.) 
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Las [etrillas son composiciones c·tróficas de versos cortos, pero 

de ntmo libre, i con la particularidad de tener un est;·ibillo · 

Dineros son calidad; 
Verdl!d! 

Mas amn. quien mal suspira; 
Jientira! &. • 

(GósGORA.) 

La Redondilla consta de cuatro versos octosílabos, a veces me

nores; consonanuo el primero con el cuarto i el segundo COJJ 

el tercero o alternativamente. 
La Quintilla de cinco; en que las dos rimas pueden distn

buirse como se quiera; con tal que no se continue en tres ver

sos una misma. En la estructura mas popular ele la Décima, 

concimtau entre sí el 1,o 4.0 i 8.o verso , el 2.o i 3,o el 6,o 7.0 

i 10,0 el 8.0 i 9.0 ; pero tambien se puede hacer alternar las 

rimas, colocando una en el 1,0 3.0 i 5,0 otra en el 2.o i 4,0 otra 

en el 6,0 8.0 i lO.o i otra en fin en el 7 .o i 9.o IIai regular
mente una pausa mayor o media al fin del cuarto yerso en la 

primera estructura, o al fin del quinto en la segunda: 

Apurar, cielos, pretendo, 
Por quó me tratúis así, 
Qué delito cometí 
Contro. vosotros naciendo ; 
Aunque si naci, ya entiendo 
Qné delito be come ti Jo: 
Bastan te causa lm tetúdo 
Vuestra justicia i rigor, 
Pues el <lelito mavor 
Del bom!Jre es h.i!Jer nacido. 

(ÜALDERON). 

En los tercetos, comunmente endecasílabos, hai pausas mayo

res o medias cada tres versos, el 1.0 concierta con el 3.o; el 

2.o con el 4.o i o.o; el 5.o con el 7.o i o. o; el 8.o con el 10.o i 

12.o; i así sucesivamente ha ta parar en la última estancia o 

estrofa, que es de cuatro versos, consonando el último con el 

antepenúltimo. La e tructura de la octava resulta de la dis
tribucion de las rimas en la forma del ejemplo que sigue: 

Tirsis, habitad0r do! Tajo umbrío, 
Con el mas vivo fuego a Clori amaba, 
.A. Clori, que con rítStico desvío, 
Las tiernas ansias del pastor pagaba: 
Lo. verde márjen del ameno río 
Tal vez buscando asilo visitaba, 
I a la distante causa de sus males 
Desesperado enviaba quejas tales. 

(A. BELLO). 

En el soneto concmTen dos accidentes : la distribueion de las 

~·imas, consonando los versos primero, cuarto, quinto i octavo; 

los versos segundo, tercero, sexto i séptimo ; el noveno i el 

duodécimo; el décimo i el décimo-tercero; el undécimo i el 
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~lécimo-cuarto ; i la clistriLucion de la~ pausa5 mayore:s, que di

,·ide la estrofa en dos cuartetos i dos tercetos. En los terceto,., 

consona a veces el primer Ycrso con el tercero i quinto, i el 

~egundo con el cuarto i sexto: lo mas frecuente es con .. onar 

el primero con el cumto, el ~egnndo con el quinto i el ·épti

mo con el sexto; todaYi, l s cone.ona·. de otra manera lo~ 

poetas,, .. g. 
D!mc, Pudre comun, pues eres justo 

¿Por qué ha. de permitir tu providencia, 
Que arru,;t¡·n.nuo prisioneil la. inocencia, 
Suba la fraude a tribunal nugusto Y 

¿Quién da fuerzas al brazo que robusto 
llace a tus leyes firme resistencia~ 
¿ I que el celÓ que mas las reyerencia, 
Gima o. los piés del vencedor injusto? 

íemos que \ibran 1ictoriosas palmas 
:Manos inícuus, la. virtud jimienclo 
Del trimüo en el injusto regoci,jo ...... 

Esto decía yo, cuando rienclo 
Cele ti al ninfa apareció i me dijo ; 
" ¿ Ciego, es la tierra el centro de las almas? " 

(B. ARGENZOLA.) 

El mas sencillo ele todos los metros es el de los Yersos sueltos, 

llamados tambicn libres o Uancos. La serie de accidentes en

ya repeticion constituye el metro, está reducida al ámbito de 

un solo verso; de manera que verso i metro son aquí palabras 

sinónimas. No se aco tmnbra versar con tanta libertad sino 

en yámbicos, endecasílabos puros, o mezcla(los con hepta í

labos. 
La estrofa lírica de Fr. Luis de Leon, es una de las mas dig

nas de notarse, por no estar en ella algunas de las mejores 

odas de nuestra lengua: 

Dcspiértenme las aves 

Con su cantar sabroso no aprendido, 

X o los cuidados graYcs 

De que es siempre seguiclo 

El que al ajeno arbitrio está atcniclo. 

De la estrofa sáfica hemos dado ya uu ejemplo. llai compo

siciones en qne el ver ificador no se ujeta a nillguJI<t 1ei, ni en 

el mímero i órden de los >ersos, ui en la distrilmciou de las 

rimas o de la pausas mayores; tal e, la Sih•a, compuesta de 

yámbicos, endecasílabos i hcptasílaLos. 

FIN. 
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