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REPÚBLICA DEL ECUADOR.

MINISTERIO DE ESTADO E íí I2L DESPACHO DEL INTERIOR 
É  INSTRUCCION PÚBLICA.

Quilo, 20 do Agosto do 1872.

II*' Superior do las Escuelas Cristianas de esta Capital.
Con fecha 18 del que rigo rao dico el II*1* S*r Presidente del Consejo 

General do Instrucción pública lo siguiento:

• El consejo Genera! do Instrucción pública, en su sesión do 8 del que 
rige, tuvo ü blon declarar como texto, no sólo para las Clases superiores 
do Instrucoion primaria, sinó tamblon para los Colegios y Liceos do la 
República, la Gramática Castellana compuesta por ol II" José, Visitador 
do las Escuelas Cristianas, ú cuyo nombro la présenlo el II”  Jeremías 
para el objeto indicado. »

Lo trascribo & V. para sil conocimiento.

Dios guardo á V. 
F rancisco J avihh L eón:
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PREFACIO.

«No bay edad, estado ni profesión alguna en que no sea 
conveniente la Gramática, n dice la Academia española en 
el prólogo de las primeras ediciones de su Gramática de la 
lengua castellana, y esta es una verdad tan clara y manifiesta 
que no nccessila prueba ni demostración.

En efecto, si el uso es el primero y principal maestro de un 
idioma, el arte ó la Gramática es de absoluta necesidad para 
perfeccionarlo y hablar con propiedad, exactitud, corrección 
y pureza. Y por esto aquella sábia corporación aconsejan los 
padres y maoslros, en el citado prólogo, que instruyan con 
tiempo á los niños en la Gramática de su lengua.

Los Hermanos do las Escuelas Cristianas, convencidos de 
esta necesidad, so han dedicado siempre y en todas partes a 
la enseñanza de la Gramática con infatigable esmero. Así es 
que para el estudio do la lengua francesa, por ejemplo, se lian 
formado tratados elementales con los respectivos análisis 
gramaticales y lógicos que forman tres curses, a sabor : el de 
los principiantes, el de las clases inedias y el do las supe
riores. . .

Mas en el Ecuador no teníamos una obra que sirviese de 
texto para ninguna de estas clases; pues el pequeño catecismo 
de Mata y Arnujo es imperfecto y deficiente, inadeouada para 
las escuelas, aunque por otra parto muy estimable, ln gramá
tica do Salvá, y bastante metafísica, y, por lo mismo, poco 
acomodada á la inteligencia de los niños, la del eminente
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filólogo colombiano don Andrés B.*llo. Podíamos haber aclop- 
tado la gramática de la última edición de la Academia espa
ñola, y  no hubiéramos vacilado en ello, si hubiésemos podido 
conseguir la que sirve para las clases superiores juntamente 
con el Compendio destinado á la segunda enseñanza, y el Epi
tome dispuesto para la elemental.

Nos hemos visto, pues, en la necesidad de trabajar esta 
gramática, tomando por base la de la última edición de la 
Academia española. Así es que no hemos adoptado la nomen
clatura, el tecnicismo ni las innovaciones que se han hecho 
últimamente, por filosóficas que parezcan; pues no queremos 
ni podemos seguir un rumbo distinto del trazado por la pri
mera y más repetable autoridad en materia de lenguaje.

Sin embargo, en cuanto á los principios y reglas de con
cordancia y régimen, e.tc., hemos consultado las gramáticas 
de Salva, Bello y la de Don Pedro María Torrecilla, destinada 
para el estudio de los franceses, y confesamos que hemos 
aprovechado mucho de estas obras importantes.

Conociendo, por otra parle, que la gramática no solamente 
dehe contener las reglas generales y elementales de una 
lengua, sino la parte práctica para hablarla con elegancia 
y corrección, porque, como dico Jovellános, no tanto se 
aprende un idioma con reglas, cuanto con ejemplos solcctos, 
hemos multiplicado estos ejemplos lomándolos de los escri
tores clásicos do la lengua castellana.

Hemos hecho también un catálogo de los errores de pro
nunciación que se cometen en el Ecuador, á fin de corregir 
un vicio que tanto afea la hermosura^ gallardea do la língua 
castellana.

Concluida así nuestra obra la hemos sometido al juicio y 
aprobación del Consejo,general de Instrucción pública, y este 
ilustre cuerpo se ha dignado mandar que sirviera do texto 
para todas las Escuelas y Liceos de la República, manifes
tando al mismo tiempo sus deseos de que trabajáramos uu 
■compendio para las Clases medias y un epítome para las 
ínfimas. Así lo hemos hecho, tanto por cumplir su voluntad
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como por el deber que tenemos de no apartarnos del plan do 
enseñanza que se observa en las Escuelas Cristianas.

En uu apéndice ó complemento de nuestra obra publicamos 
unos elementos de Literaruva, acomodados siempre á la in
teligencia de los niños. Con esto no pretendemos que en las 
Escuelas Cristianas se formen literatos, sinó que nuestros 
alumnos adquieran aquellas nociones indispensables para 
hablar y escribir con alguna propiedad y clegaucia, ya sea 
que se dediquen a una arte mecánica ú otlcio, ó sigan la car
rera de las letras, en cuyo caso sus estudios serán más exten
sos y profundos.
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Un asterisco (*), colocado ni .principio de una pregunta ó párrafo, Índica 
que dicha pregunta ó párrafo se llalla en el epítome de las clases ínfimas, 
en todo ó en parte. '

Los dos asteriscos ('*) indican que las preguntas ó párrafos con olios 
marcados so hallan en el compendio do las clases medias, (amblen en todo 
ó en parta.

Los tres asteriscos (“ *), en iguales circunstancias, indican que las pre
guntas ó párrafos se encuentran sólo en la gramática de las clases supe
riores.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



NOCIONES PRELIMINARES.

ARTICULO PRIMERO.

DE LA GRAMÁTICA EN GENERAL.

* !• P* ¿ Qué os Gramática ? ,
U. Gramática (1) es el conjunto do reglas quo deben sor seguidas 

y  observadas para hablar y  escribir bien una lengua; asi que el 
conjunto de reglas establecidas para hablar con propiedad y  escri
bir correctamente la lengua castellana, podra sor llamado Gramá
tica castellana o Arte de hablar bien el castellano : y  lo mi«uo so puedo 
docir do todas la domas longuas.

*'*?• í  En quó consiste la oorrnnoioír'on el modo do hablar 
un idioma ? ^

R. Consisto on. el uso do las voces y  construcciones adoptadas 
por la generalidad do la nación, y  sancionadas por los escritores 
clasicos do olla.

* '* cl nombro do Gramática so entiendo tambion los libros 
on quo «o Iiallan explicadas las reglas dol longunjo. Estas reglas 
establecidas por ol uso, y  rounidas por la observación, fuoron en 
parto derivadas do la naturaleza, y en parlo do combinaciones 
arb itra rias; y  por oso hay algunas quo son comunes á  todas las 
lenguas dol mundo, y  otras quo son propias y  peculiares do cada 
lengua particular.

** 3. P . ¿ Qué so llama Gramática gonoral ?
II. Llamaso Gramática general la  oíonoin raciocinada do los prin

cipios comunes ¡i todos los idiomas ó longuas.
** i- P • ¿ Quó es Gramática particular ?
R. So da cl nombro do Gramática particular á las reglas y  princi

pios especiales a  quo se acomoda cada lengua do por si.
”  I», p. ¿ Cuál es ol objoto do la Gramática ?

letra,G/«craíura V'Cn° *• ° la dlCCÍOn £ricsa Oramma, quo quiero dci ii
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R. La Gramática ticno por objeto la enunciación chara y  exacta 
dol pensamiento por medio do la palabra pronunciada o escrita.

*** Sólo el hombro es capaz do hablar, y  en esto privilegio ha 
recibido dos grandes ventajas : 1* la do comunicar á  sus semejan
tes sus más internos sentimientos; 21 la do percibir los más ínti
mos pensamientos do sus semejantes : de entrambas ha resultado 
la perfección do la razón humana, la cual no puedo extendor sus 
ideas, ni compararlas, ni perfeccionarlas, sino por medio do la 
palabra ó ol discurso.

Un mudo expresa sus pensamientos sólo por medio do signos, 
si no sabe escribir..

ARTÍCULO II.

DEL LENGUAJE HABLADO.

•  0. P . ¿Cómo expresamos nuestros pensamientos por la pala
bra ?

R. Expresamos nuestros pensamientos por la  palabra valiéndo
nos do los sonidos combinados do la voz.

¡ P .  ¿ Qué es sonido do la voz ?
R. soithJade la voz es la emisión do cierta cantidad de aire, modi

ficado ó no por^ljjsiórganos do la palabra.
** 8. P. ¿ CuálelP’wrovios órganos do la palabra ?
R. Los órganos do la palomar oon:^/os labios, los (líenlas, lafcngua~ 

el paladar, la laringe y  /« nariz; por csto^g tjno  algunos gramáticos 
dividen las letras en labiales, dentales ó siWañTés^fflTfiüalcs, paladiales, 
guturales y  7iasalcs; do las quo trataremos m ás particularm ente en 
la ortografía.

** 9. P. ¿ Qué so llama articulación ?
. R- So llama articulación el sonido quo resulta do la agregación do 
una ó más consonantes á  una ó m ás vocales.

** Cuando la unión do la consonanto so efectúa con ,1a vocal si
guiente, la articulación so llama directa, cuando con la vocal quo 
la precedo ínrt'rsa. Porlcncco ú la prim era clftsb la do la  s con la i 
en s i ; á  la segunda, la do la e con la l  en el.

** Do las veintitrés consonantes castellanas quo so conocen, hay 
unas quo forman casi SlOmpro-urtículacionos d irectas; otras que 
sólo sirven para las invorsas, y  vá~rTa'S~Tfiio~BU' cmploan~en unas y 
otras. A la primera olaso pertenecen las consonantes ch, f ,  k, ¡l, ii, 
q, v, y ;  A la segunda la x ; y  á  la torcera las consonantes ó , c, d, 
V, ?b 3, h  m, n, p , r, s, t, z.

**10. P . ¿ Cómo so dividen las articulaciones respecto al nú
mero do consonahlcs de quo constan ?

R. Como las articulaciones puedon constar de una ó muchas 
consonantes, llamaremos simples á  las quo constan de una, y  com-
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puestas á  las quo de muchas. Son simples todas las quo concurren 
cu dicciones como las quo siguen : casa, riego, sol; y  compuestas 
las que aparecen en trio,  brea.

11. R. ¿Cuáles son las articulaciones compuestas directas 
conocidas en castellano ?

R. Las únicas articulaciones compuestas directas conocidas en 
castellano son las formadas por las letras b, c, d, f, g, p, t, combi
nadas con la l y  la r, llamándose entonces estas últimas liquidas, 
y  las primoras licuantes; v .g : brazo, tabla, crema, clavo, dragón, fruto, 
flaco, grande, globo, prado, plato, traído, Atlántico, Tlascala.

Iíay ademas otras articulaciones compuestas directas quo solo 
oourren en nombres extranjeros : tales son las formadas por las 
letras mn, pt, en Mnemosinc, Ptolomco.

** 12. P. ¿Cuántas son las articulaciones compuestas inver-

R. So conocen cinco clases do articulaciones compuestas inver
sas, y  son las formadas por los.sonidos es ó gs, representados por 
Ja x , la  de ns, st, rs, y  bs; v .g .:  éxito, constancia, istmo,.perspicaz, abs
tinencia. •

*** Como la x  representa dos articulaciones distintas, do las 
cuales la prim era forma silaba con la vocal anterior, y  la secunda 
con la vocal que sigue (examen, cg-sámcn, cc-sámcn), es evidente que 
do ninguna do las dos vocales puedo en la escritura separarlo la x , 
b n despedazar una sílaba : ni ex-á-men ni c-xd-mcn, representan el 
verdadero silabeo de esta palabra, ó los miembros en que nnlural- 
menlo so resuelvo. Sin ombargo, cuando « /in  do renglón ocurre 
separarse las dos silabas á quo pertenece por mitad la"a, es pj*cfc- 
nblo juntarla  con la vocal anterior, porquo ninguna dicción caste
llana principia por csU letra, y  algunas terminan en olla.

** 13. P. ¿ Qué es diptongo ?
n . Diptongo ( I ) es la reunión do dos vocales quo so pronuncian 

ou una sola emisión do voz, y quo „0 forman por consiguiente más 
que una sola silaba, como en audaciah aire.

**’ 14. P. ¿ Qué es triptongo ?
R. Triptongo (2) es la reunión do tres vocales quo so pronuncian 

en -«una sola emisión do voz, y  no forman más que una sílaba; 
como cu buey, Paraguay. ,

ARTICULO IIT.

DEL LENGUAJE ESCIUTO.

*15. P. ¿Cómo so expresan los pensamientos por la escritora» 
R. Para representar por escrito los sonidos y  articulaciones de

d.°s ; W to M » .  sonido), dos sonidos, 
nidos. P  S° ( ' t m ’ DMioggos, sonido), (res so-
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que se componen las palabras, so Iiíln inventado unos signos, lla
mados letras, ouyo conjunto forma el alfabeto {1). Por extensión so 
denomina también letra la articulación ó sonido representado : asi 
so dico; v.g. : que una letra es más ó m inos fuerte, sonora, ó 
suave que otra.

* 10. P. ¿ Do cuántas letras consta el alfabeto castellano?
R. El alfabeto castellano consta do los veintiocho signos ó letras 

siguientes, cada una do las cuales puedo ser mayúscula como so re
presenta en la primera columna, ó minúscula como va figurada en 
la segunda; poro siempre so designan con el nombro quo la ter-
cora columna expresa.

A ................. a . . á. .M . . . . .  . m . ame.
B ................. b . b¿. X .................. n . ene.
C ................. c . . ct\. Ñ .............. ... ñ  . eñe.
Cli................. ch . cha. 0................. 0 . ó.
D ................. (1 . dé. P ................. P • pó.
E ................. e . é. Q ................. hú.
F ................. I . cfa. R ................. r  . ere y erre.
G . . . . .  . S  • gn. S ................. s . CSC.
f l ................. h . hache. T ................. t . ■té.
I . . . . . . i . i. U ................. u . t’í.

j • jota. V ................. v  . vé.
K N .. . . . . k . ha. X ................. élite.
L . X . .  . . 1 . ele. Y ................. y¿.

11 . elle. Z ................. 7. . z e d a :e '.a

* 17. P. ¿ Cómo sc^Huidonasíns letras ? 
R. So dividen en vocalesy~6onsonan(cs.
* 18. P. ¿ Qué son letras vocales ?
R. L1 amanso «ocales (2) las quo son producto” do una omisión 

clara y  distinta do la voz, do sonido completo, quo permito pro
nunciarlas solas; son cinco, á  sabor : a, o, i, o, u.

* 49- P. ¿ Que son letras consonantes?
R. Llamanso consonantes (3) las quo suenan con las vocales, sobre 

las cuales so apoya ó articula su  sonido, siendo ésto, en casi todas, 
demasiado débil para quo, pronunciado aisladamente, lo perciba 
con facilidad el oido : por eso para nom brar las consonantes del 
alfabeto agregamos á  su sonido propio el do una vocal por lo m i
nos: son veintitrés on castellano.

La y es unas veces vocal y  otras consonnnto : es vocal cuando 
va sola ó al fin do d icc id n ;v .g ;: P c d ro y p a b lo ; buey, voy.

Ls consonante cuando forma sílaba directa, como : Guawaauil 
yo, raya. 1 2 3 ’

(1) Alfabeto vlono del nombro do las dos primeras letras erriogas ní-pha, hela. b °
(2) Vocal, del latín vocalis.
(3) Consonante, do dos palabras latinas (cuni, con; sonare, sonar)sonar con. ’ '
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ARTÍCULO IV.

DE DAS SÍLABAS Y PALADEAS EX GENERAL.

* 20. P. ¿ Quó es silaba?
R. Se enticudo por sílaba ( I ) In letra ó reunión de letras quo se 

pronuncian en una sola emisión do voz, y  forma una palabra ó 
parto do una palabra.

F 'ü  8ÍIaba P.u^do constar do muchas letras, y  una sola letra 
puedo fot m ar palabra ; v.g. en: vas «' escribir; Quilo y  Cuenca, la 

J  ®°n IS'? 0 (una *0|a  pa'abwi. Ilay tantas silabas en una 
palabia como distintos sonidos o emisiones do la voz: non lione

í lS aba/ P°n,; t¡Cn0 d0S (P°-ner); aponer, tiene .tres (üc-po-ner); anteponer, tiono cuatro (an-le-po-nor): sunerabundanli- 
simaincnte tiono diez (su-per-a-bun-dan-ti-si-ma-men-te).

z l. P. ¿ Que es sensación ?
R. Llamase sensación la impresión quo oí alma recibo de los ob

jetos quo están presentes.
** 2*2. P. ¿ Qué es idea ?

0s. Iaim 4s0ll<luo<>1 “lm“ conserva do los objetos que oslan ausentes. .
ctcncn por lo ro tu la r las sensaciones y  lns 

ideas a nuestra alma ? *
II. Las sensaciones y  las Ideas vienen a nuestra alma por medio 

do los sentidos, que son: la visto, el otilo, el olfato, el pasto y el laclo.
I . ¿ Que es palabra '!

H. La silaba ó la reunión de silabas quo expresa cualquier idea 
■sea do esencia u do calado, ya do accidento ó do cualidad, ya de 
acción o do relación, so llama palabra (3), dicción ú vocablo: laminen 
suele llamarse vos ó ¡¿ritmo.

** 25. P. ¿Quó es juicio ?

mos" m uscos^ desoirá! a° l° ,“ »1 * "  — —  4 »«8»-
l’ü- !*• ¿Q uó ch proposición ú oración?

R. PropoifrioM ú oimíon os la expresión do un juicio con pala- 
bm s, v .g . : Dioses bueno; la pobreza no es vicio.

obras" mora™si011L-SSO ' “i™ "  ,os Vcrtodos, y  con los periodos las 
27. P. ¿ Como se dividen las palabras?

(i) Wcm deferíeSVo°Zi £ f “ ’IU¡Cro dcdr
(3) Palabra so refiere ú la pronunciación; voz, á la Gramática. Un prc- 

ní.md°r- Uw < 0 .V?CCÍ copias y  do palabras armoniosas. Tüniu'no so re
fiero mus bien u la significación objetiva quo termina la idea.
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II. Con respecto al número do silabas do que constan, las pala
bras so dividen en monosílabas (las do una silaba), disílabas (las do 
dos sílabas), trisílabas (las do tres sílabas), tetrasílabas (las do cua
tro), ote. También so llaman polisílabas las palabras en cuya forma
ción entran dos ó más silabas.

** 2S. P. ¿ Cuántas son las partes do la Gramática ?
R. Las partes do la Gramática son cinco principales, á sab er: 

Ortografía, Prosodia, Lexicología, Analogía y  Sintaxis; mas para con
formarnos con el uso general, seguiremos el orden siguiente : 
Analogía, Sintáxis, Ortografía, Prosodia y  Lexicología.

** 29. P . ¿ Que enseña la Analogía ?
Jt. La Analogía enseña el conocimiento de las palabras, conside

radas como partes do la  oración, con todos sus accidentes y  pro
piedades.

* '  30. P. i  Que es Sintaxis ?
R. La unión, dependonda y  colocación do las palabras en la 

expresión del pensamiento para formar Ja oración.
** 31. P . ¿Qué enseña la Ortografía?
R. La Ortografía enseña el número y  "valor do las letras de que 

se forman-las silabas y  palabras, y  la puntuación en las oraciones 
y  períodos.
'x * *  32. P. ¿ Qué onseíía la Prosodia?

R xL a Prosodia enseña el sonido propio y  "verdadera pronuncia
ción dtKas letras, silabas y  palabras do quo so compone el len- 
guajo.

* ' 33. P. ¿ QuITSS'LcxicoIogía ?
R, Lexicología es la pluTsnfc-Jj-ííramútica quo da á  conocer la 

significación intrínseca do las pnlábrSSTTnrTacíproca dependencia 
etimológica y  su  clasificación por f a m i l i a s . ----------
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PARTE PRIMERA.

BE LA ANALOGÍA.

CAPÍTULO PRIMERO.

DE LAS PARTES DE LA ORACION EN GENERAL.

’ * Llámase idioma ó lengua el conjunto de palabras y  modos do 
hablar peculiares á cada nación. La lengua de los habitantes de 
España debería y  puede llamarso española, pero más comunmente 
so denomina lengua castellana porque empezó á  usarse en Castilla, 
y  en Castilla se ha conservado con mayor pureza y  esplendor; y  
C * * í̂oma d° los Estados Uispano-Americano**-

lo d as  las palabras do que nos valemos iwra uspresar nuestros 
pensamientos son y  so llaman parles do ¡uvracion.

Há. P. ¿ Cuántas son las partes do Ja oración?
Clasificando b»« palabras por las ideas que representan ó por 

el olido quo cn ]a orac-ion hacen,,so reducen todas, para facilitar 
el análisis, á diez clases, quo son : articulo, nombre, adjetivo, pro- 
nombre, verbo, participio, adverbio, preposición, conjunción é interjección.

Jo. P. i  Cómo se haco el examen do las propiedades y acciden
tes do estas parles? .
• ^ ar.n l̂acer cs^° examen, sp las divide primeramente en i«- 

nabtes o invariables.
h P . i  Cuáles son las parles variables ?

> J** Pables variables son aquellas cuya cslruclura so altera gene
ralm ente en la terminación; talos son el articulo, el nombre, el ad
jetivo, ensi todos los pronombres y  el participio, los cuales varían 
o so modifican pasando del género masculino al femenino, y  del 
num ero singular al plural. Pertenece también á esta claso do las 
variables el verbo, quo so sujeta i  u n  sistema do inflexiones llama
do conjugación.

* J7. P, ¿ Cuáles son las partes invariables ?
R . Las cuatro partes restantes do la oración, á  saber ; el adver

bio, la preposición, Ja conjunción y  la .interjección son invariables 
porque en efecto no alteran su  estructura.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



** 38. P. ¿Cuántos son los modificativos gramaticales?
R* Iíay seis modificativos gramaticales que a ce ¡den taimen le 

pueden afectar á  cualquiera do las parles variables, y  son : el nú
mero, ol género, el grado de significación, ol modo, ol tiempo y  la 
persona [gramatical).

* 39. P. ¿Qué es número?
R. iíiímero es un modificativo gramatical quo nos representa la 

idea intrínseca do una palabra, acompañada do otra idea do unidad 
o pluralidad; ó bien, es la propiedad quo tienen los nombres de 
indicar uno ó ¿nichos objetos.

* P- ¿ Cuántos son los números en castellano?
R. Los números son dos : singular y  plural.
* P. ¿ Qué os número singular ?
R. Singular es ol quo denota una persona' ó cosa sola, como 

hombro, árbol, pilar.
* 'i2- P. ¿ Qué es número plural ?
R. Plural es ol quo designa dos ó más personas ó cosas, como 

hombres, árboles, pilares.
* 43. P. ¿ Qué es género ?

:,if>S.é(l.cro. e.s  un modificativo gramatical quo nos represonía la

R. Género masculino es el quo comprendo á todo varón y  animal 
macho, como Jerónimo, leopardo, y  otros obiotos á ln« Rtinlno nnr

45. P. i  Qué os género masculino i

u - -------- O - .—.w  1IUUUV I
u . A «nitro so llama ol-género cruo no comúremln nmno ni nm*.
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R. Común es el gónoro do aquellos nombres do sores racionales 
que representan los dps sexos sin quo varío su  terminación, pero 
sí la do los artículos y  adjetivos con que so construyen; v. g . :

Un joven, el testigo, unos mártires, los homicidas, un  intérprete, 
Una joven, ¡a testigo, unas mártires, las homicidas, una intérprete.

** 49, p. ¿ Qué es género opicono ?
R. Epiceno os el género do aquellos nombres do animales que 

con una misma terminación y  artículo abrazan constantemente 
los dos sexos, como buho, ruiseñor, quo son siempre masculinos, 
aunque so hablo do las hembras; perdiz, águila, quo son femeninos, 
aunque se hable do los machos.

Aunque persona no sirva para nom brar á los animales, sigue 
las mismas reglas do los epicenos, pues aún ouando so hablo de 
un hombro, so dico quo es una persona discreta, ote.

** 50. P. ¿ Qué so haco cuando se quiero distinguir el sexo de 
los nombres epicenos ?

R. Para distinguir el sexo do los epicenos so les agrega los sus
tantivos macho y  hembra : la liebre macho, e lb u itre  hembra.

** 51. P. i. Qué es genero ambiguo ?
R. Llámnso ambiguo ó dudoso ol género do aquellos nombres que, 

sin variar de significado, so usan unas veces como masculinos y  
otras como femeninos; v. g . : puente, mar, cutis, análisis.

** 52. I \  ¿ Qué es gónoro distingtíondo?
R. Género distingüendo es ol do nquollos nombres "que teniendo 

dos significados, so usan on cada uño con distinto género; v. g . : 
urden, capital, consonante, frente. '  '

** 53. P . i  Qué partes do la oración son modificadas por el 
género ?

R. El género modifica al articulo, al sustantivo, ni adjetivo, al 
pronombre, al participio y  ú cualquiera otra parlo do la oraoion 
tomada como sustantivo.

f  * 51. I \  i  A qué partos do la oración -modifioa ol núm oro '{
R. El número modifica á  todas las partes variables y  á  las inva

riables tomadas sustantivamente.
** 55. P. ¿ Qué se entiendo por grado do significación ?
R. El grado de significación es un modificativo gramatical quo re

presenta la idea radical do una palabra ju n ta  á  o tra idea do au
mento ó diminución ; y .  g . ;

Hombro,' hombrecito, hombrou.
Poco, poquito, ' poquísimo. **

** 5(i. P. ¿ Qué parles de la oración pueden ser afectadas por el 
grado de significación ?

R. El grado do significación no afecta sino á  los sustantivos, 
adjetivos y  adverbios.

** 57. P. ¿ Qué es modo ?

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



H. Modo es uu modificativo gramalic.il quo représenla la idea 
radical del verbo incluida en oirá do cirounsíancia; v. ,g. :

Escribo «na carta; Es preciso que escriba yo una carta;
En escribiendo la carta ino iró; Escribo la carta por mi.

■** 5S. P. ¿ Qué es tiempo ?
R. Tiempo es un modificativo gramatical quo representa la idea 

radical do un verbo, ya modificada por el modo, y  lim itada por 
una circunstancia do tiem po; v. g . :

$ Yo escribo abora; escribí ayer; escribiré mañana.

** 59. P . i  Qué es persona ?
í t .  La persona e s  un  modificativo gramatical quo trae al pensa

miento la idea radical del verbo, modificada ya por el modo y  por 
el tiempo, y  atribuyéndose á  una persona g ram atical; v. g. :

Yo escribo, tú escribirás, Pedro escribirá, los niños jugaban.

> k a  persona modifica al pronombre y  al verb o ; poro él modo y  el 
tiempo modifican sólo al verbo.

CAPITULO II.

nE i, A nT íc tn .o .

7  ^ uani*° so omploa^onTDinbuapn un  sentido determinado so lo 
antepono una do las palabras el, laTló^os; las, ú otra que les sea 
equivalente; v. g. : Un el alimento, la habitación, ids~vcsfíilos y  las de
más cosas, se debe emitir lo supúrjluo; oslas palabras el, la, lo. los las 
son artículos. ' ' '  '

* G0. P . ¿ Qué es artículo ?
E. El artículo (I) es uno porto do lo Oración quo so nntopono al 

n“ para anunciar su  naturaleza y  accidentes, y también á  toda 
otra dicción, y  aún á  locuciones enteras, para indicar que ejercen 
on la oraoion oficio do nombres, '  J

* 01. P . ¿ Cuántos artículos hay on caslollano '! 

indélwirinadc^^0** 800 ^°S ’* in^ caliv0 ^  dctcmúiantc y  genérico ó

_ § L —Arí/cuío7ndícaíiuo.
* G2. P. ¿ Qué os articulo indicativo ?

rifln r ^ n ? 01 COn 01 cualaamos A entenderquo el objolo es cono
cido do la persona con quion hablamos, la cual, oyendo el a rli-

(!) Articulo, del latín (arúculus), y quiero decir parlecila.
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enlo, m ira, por decirlo a s í, en su mente el objeto quo so lo se
ñala.

* 03. P. ¿ Cómo so expresa el artículo indicativo ?
R. El articulo indicativo so expresa en singular por las palabras 

el, la, lo, que son respectivamente do los géneros masculino, feme
nino y  nou tro ; las dos primeras hacen el plural los, las. Estas son 
sus formas simples. Su uso, tal cual lo dejamos enunciado, so ma
nifiesta en los siguientes ejemplos :

Con el nombre: el cielo, la tierra, los peces, las aves.
Con el atljoüvo: lo bueno, lo ú til.
Con otras voces: el saber no ocupa hujar. -P- *
Con locuciones enteras-, el lucir de las estrellas ;  el qu¿ dirán; el 

no importa.

Estos últimos ejemplos necesitan mayor explicación.
Cuando decimos, v. g. : El saber no ocupa lugar, convertimos en . 

nombro ol verbo saber, y  en esta locución : Lo barato es caro, aun
que compuesta do dos adjetivos, en terminación neu tra , ol pri
mero hace veces do sustantivo; siendo tan flexible en esto punto 
nuestra lengua, quo apenas hay parlo do la oración quo no se 
presto á sustitución semejante. Así decim os: El sí de las niñas; 
el por qué de todas las cosas; los ayes del moribundo; los dimes y  diri
tes, etc., o te .; y  aún solemos emplear oraciones enteras para servir 
do sustantivos á otras, por ejemplo : El tener amigos nunca daña. 
Estas oraciones así empleadas, lo mismo quo los adjetivos én sen
tido neutro, so consideran, para la construcción, comí) del género 
masculino, y  asi lo indica e l articulo cuando lo llevan, aunquo 
muchas veces van sin él.

* G'i. P . i  En alié, casen bo contrno el artículo el ?
Tt. El-avticulo masculino singular el so contrae citando está re

gido y  precedido inmediatamente do las preposiciones de y  u, y  
lineo del por de el, al en vez de d el, y  en esto caso so llama con
tracto ó compuesto. No hay contracción en plural, ni tampoco en 
singular con otras preposiciones, lié  aquí el artículo en todas sus 
formas para  ambos números :

MASCULINO. FKMENINO. NEUT110.

Singular. JPlurol. Singular. Plural. Súlo Singular.
El Los La Las Lo
Del Do los Do la Do las De lo
Al A los Ala A las Alo

* Gñ. P. ¿ So elide alguna voz el artículo en castellano ?
R. Jamás so elido el articulo en castellano; poro ol uso, quo es 

juez absoluto del lenguaje, ha establecido quo so junto  el articulo 
masculino el á  ciertos sustantivos femeninos on el número sin
gular contra las reglas do la Gramática. Esto sucedo cuando talc3 
sustantivos empiezan con la-vocal a  acentuada; y  corno so liaco

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



por razón do eufonía, ó buen sonido, so siguo esto uso Aún prece
diendo á dicha a la consonanto niudn A. ¿Vsí so dico: '

E l agita, 
E l alma, 
E l águila, 
E l hacha, 
E l hambre,

del agua, 
del alma, 
del águila, 
del hacha, 
del hambre.

al agua, 
al alma, 
al Aguila, 
al hacha, 
al hambre.

\  no so dice la dguila, la ave, la hacha, etc., para ovitar el hiato (li 
quo resulta do la concurrencia do una a con otra.

Tampoco puedo decirse el abeja, el afición, el hacienda, porque el 
aconto do estos vocablos no carga en la a do su  prim era silaba. 
Decimos, sin embargo, la a, la h, y  en lenguaje familiar' la Águeda, 
la Angela, la Alvarez.

-  Cuando .dichas palabras so escriben en plural conservan su  a r
ticulo femenino; v .g .; las tíguitas, las hachas, las almas.

Si entro el articulo y  uno do estos nombres modiaso o tra  pala
bra, tomarían también pl artículo femenino; v. g. :La mayor águila 
del m undo; La grandó ala del palacio; La mejor agua ciuo he 
bebido. ■ • "

Nóteso igualmente quo con el adjetivo tampoco tiene cabida el 
j?so del artículo en forma masculina, aunque principie aquel con 
f - s^ .0" ÍU{lda' Así. Pl,os» 80 deberá decir: La alta casa, la alta 
torre,Ta-áspera condición, la a rdua ompresa, y  no el alta torre, el 
ardua em p restó te .

-!* clol artículo indicativo ?
nnrn,, ofic!° <^1 nrlícmir^iuüqatj Vo 03 proceder al sustantivo 
común para indicar quo esto so omplcacn un sentido determinado, 
determinado ? ,ld°  80 omPIea ol mistanCn’b ^ m u í r o ñ  ún Rentido

R. 131 sustantivo común so oinplea en un sontido determinado 
cular dC3,° níl un o ^ c ro , una ospcoio ó un individuo en parti-

; ;  P* Cuándo designa un género el sustantivo común ? 
“ £ ; uf  vo designa un género cuando rcprosonla la

totalidad do los objetos denominados por dicho sustantivo : 
l ' * r n homb™ * ™  mortales; los niños gustan de juegos; el 
Aon Are debe m oderar sus pasiones. -  En el último i jo S p l i,  el 
hombre designa todos los hombres. ’ ^

¿ Cuándo designa una especio ’f 
®uí tnl!Uv° « n a  designa una espide coa, ido e n ro s a  una 

poicion del genero formando una colccoion total do objetos que 
t onen una semejanza entre s í ; v. g . : Los alumnos estmltom son L .  
J S /  SUS mms ros: El /,"",íro inconstante no tendrá acierto cu sus 110-

'IU01'CSUlUulcl — «  do vo-
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En esto último ejemplo, el hombre inconstante significa todos los 
hombres inconstantes.

** 70. P . ¿ Cuándo designa un individuo ?
R. El sustantivo común designa un individuo en particular 

cuando presenta el pensamiento la idea do un sor ú  objeto único; 
v. g . : El rey es querido de sus subditos ;ElMachdngara es un rio de Quito; 
El hombre que he visto.

§ II. — Articulo Genérico.

*71. P. ¿ Qué os artículo genérico ó indeterminado?
R. Artículo genérico ó indeterminado es el quo so emplea para 

significar quo so trata do objeto ú  objetos indefinidos, esto es, no 
conocidos do la persona á  quien dirigimos la palabra.

* 72. P . ¿ Qué hay quo notar sobre el artículo genérico ?
R. El artículo genérico tiene singular y  plural y  dos termina- - 

ciones: un, unos, para el género m asculino; «na, «ñas, para el 
femenino, y  su oficio os, como e n 'e l artículo indicativo, señalar 
únicamente el género y  número gramatical do un  objeto, poro 
con más vaguedad quo és to ; v. g . : Un pobre ha llamado tí la puerta ; 
Una muja' me ¡o ha contado; en ouyos ejemplos ninguna seña damos 
ni queremos dar del pobroni do la m ujer, y  aún la idea do que 
aquel ó ésta son uno, y  no dos, tres, oto., ó no nos ocurre, ú  ocupa 
un lugar secundario en nuestra monte.

Lo mismo sucede en el número plural: Han llegado unos cslU' 
diantes} Ufe han traído unas muestras; on cuyos ejemplos no repugna 
llam ar artículos á  las vocos un y  una, unos y unas; cuyos oficios so 
parecen mucho á los do el y  la, los y tas, y  aún on el singular son 
á veces idénticos; v. c . : Tía hombre cauto no acomete empresas supe
riores tí sus fuerzas; pues esta fraso es absolutamente igual á  esto
tra : El hombre cauto no acomete, etc.

CAPÍTULO III.

DEL "NOMBRE.

*• Para dar á  conocer los seros, so lea ha dado nombres parti
culares. Asi so llama Tierraol globo on quo habitamos; Sol, el astro 
quo presido el din; memoria, ln facultad por la cual nos acordamos 
do a lg o ; t'oíunfad, nquolin por la cual proocdomos libremente, e tc .: 
asi pues estas palabras Tierra, Sol, memoria, voluntad so llaman nom
bres ó también sustantivos, povquo además do nombrar las cosas ó 
personas, representan á la par su  sustancia ó esencia, on cuanto 
alcanza á  concebirla el hombre. Todos los objetos quo vomos, ó 
cuya existencia reconocemos, han recibido también un nombre que 
les es propio.
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ARTÍCULO I.

CLASIF1CAC10X DEL XOAfnilE.

* 73. P. l  Qué ca nombre ?
R- Nombre os aquella parto de la oradon que sirve para nom

brar ó d ar A conocer las cosas {1) ó las personas, como valle, piedra, 
Alfonso, María, etc. .

»t- 7í. P. ¿ Puedo subsistir el nombro por si solo en la oración?
R. No pudiendo haber circunstancias ó propiedades sin sujeto 

al cual so atribuyan, el nombro puedo subsistir por si solo en la 
oración, poro no ol adjetivo, á no emplearse en el género neutro, 
cómo so verá más adelante. Cuando decimos : Salgo de casa, voy d 
la Iglesia, los nombres casa 6 iglesia tienen una significación clara 
y  completa; no asi grande, magnífico, sin sustantivos que requieran 
las calificaciones de grandeza y  magnificencia.

* 75. P . i  En cuántas clases se divide ol nombro ?
R. El nombro so divido :
I o En genérico y propio.
* 76. P. ¿ Qué es nombro genérico ?
R. Nombro genérico, quo tambion só llama apelativo, común ó gene

ral, os el que puedo aplicarse á todas las personas ó A todos los 
objetos do la misma especie; v. g . : sacerdote, niño, puerta.

••^L o^nom brcs genéricos denotan clases quo so incluyen unas 
on otras : a^Cjias/or so incluyo en hombre, hombre en animal, animal 
encuerpo, cuerpooiTTfosa ó  ente ; nombres estos dos últimos quo in
cluyen en su significadícuántTj'Oxi.stc y  cuanto podemos concebir. 
Los clases incluyentes so llaman oévteros.rcspccto^.dc^las clases in
cluidas, y las clases incluidas so llamAn especies con respecto A las 
incluyentes ; asi hombre es un género quo comprendo las especies 
pastor, labrador, artesano, ciudadano y  muchísimas o tra s ; y  postor. 
labrador, artesano, ciudadano, son especies do hombre.

* 77. P. i  Qué es nombro propio ?
R. Nombro propio (2 )  es el quo convicno A porsona ó cosa de

terminada entro las do su  especio; v. g. : Bolívar, Quito, Pichincha.
2o Los nombres so dividen también on primitivos y  derivados, 

simples y  compuestos — y  colectivos.
* 78. P: ¿ Quo nombres perlonocen A la  clase do derivados ? 1 2

(1) Los animales son cosas, no personas.
(2) Los nombres do astros son propios; v. g .: Júpitar, Hércules, Ve

nus, ele.; Sol, Tierra (considoradn como astro), Luna, Universo, son 
Uunbicn nombres propios, y aunque, como tales, debieran escribirse siem
pre con letra muyúscula, su uso tan [recuento ha hecho quo so escriban 
con minúscula.— Cielo es nombro propio cuandoso personifica, diciendo 
v * £?•: Plegue al Cielo; si el Cielo me protege, ote.; en los demás casos 
es nombro genérico, porque lo consideramos dividido en várias jerar
quías, y por esto decimos quo San Pablo subió hasta el torcer cielo, ole.
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R. A la claso de derivados pertenecen los [nombres aumentati
vos y  diminutivos, patronímicos y  vcrbalos.

§ I.— Primitivos y  Derivados.

* 70. P. ¿ Que son nombres primitivos?
R. Llúmanso primitivos los no derivados do otros de nuestro 

idioma, como mar, cuchillo, monte, palabra.
* 80. P. i  Que son nombres derivados ?
R. So llaman der/uados los que nacen do I03 primitivos, como 

marina (de mar), cuchillada (do cuchillo), montería (do monte), palabrero 
(do palabra), y  asi do los demás.

De los sustantivos se forman también derivados adjetivos, como 
de amor, luna, agua, etc., amoroso, lunático, aguanoso, ote., y  vicoversa; 
do los adjetivos salen sustantivos derivados, según se d irá en el ca
pitulo siguiente.

* 81. P. ¿Quó nombres merecen singular mención entre los de
rivados ?

R. Entro los sustantivos derivados merecen particular mención 
los patronímicos ó nombres do apellidos que so derivan do nombres 
propios de personas, como Sánchez, Rodríguez, González, que vie
nen do Sancho, Rodrigo, Gonzalo.

** 82. P. ¿ Cómo so formaban antiguamente estos patronímicos ?
R . Estos patronímicos so formaban en lo antiguo do los nom

bres propios de los padres mudaudo la o final en cz, como do Alva
ro, Álcarcz; do Mondo, Méndez; do Ordoño, Ordóñrz; do Ñuño, 
Núñez; excepto Muñiz, quo so formó do Muño ó Mutuo. Lob atiaba
dos on yo m udaban también esta aliaba en ez, como do Pelayo, Pe- 
lácz; do Poyo, Pac-. A los acabados on o tra vocal so añadía una z, 
como do Día (Diago ó Diego) ao formó R ía ;; do Lope, López; de 
R o í ó Rui (Rodrigo) Rui;. A los acabados en consonante so anadia 
ez, y  así so formó, do Lain, Laínez; do Antolin, Antofínez; do Mar
tin, Martínez. García so halla como propio y  como patronímico, aun- 
quo también Garci's y  Garetes, como derivados suyos.

§ II. — Simples y Compuestos.

* 83. P. ¿ Quó es nombro simplo ?
R. Un nombro, ó un vocablo, on general, so llama simple, cuan

do consta do una sola palabra; v .g . : mancha, rayo, calle.
* 8á. P. ¿Quó os no'mbro compuesto?
R. Nombro compuesto es ol quo consta do dos ó m ás voces sim

ples ; v.g. : quitamanchas, pararayo, correcdlles.
Varias son las parles do la oración quo entran á formar las vocos 

compuestas; y  en esta formación so yuxtaponon los demonios 
componentes íntegros, ó con alguna ligera mutación reclamada 
por la eufonía.

* 85. P. ¿ Cómo so forman los nombres compuestas en caste
llano ?
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R. Los nombres compuestos so forman en castellano : 
l8. Do una proposición y  otra parto do la oración.
Los vocablos do quo forman parto las preposiciones empiezan 

sierapro por ellas, y  son en considerablo número, porque no sólo 
los constituyen proposiciones castellanas, sinó también otras quo 
proceden del latín y  únicamonlo tienen significado en estos casos; 
tales son entro los primeros :

Antecoro, compuesto 
Compatriota, »
Condiscípulo, ■
Contrapunto, *
Parabién, *
Sinsabor, »
Trastorno, »
Porvenir, •*

de ante y  coro, 
con y patrióla. 
con y discípulo, 
contra y  punto, 
para y  bien, 
sin y sabor, 
tras y torno, 
por y  venir.

Y entro los segundos :
Impostura, compuesto do ím y  postura, 
Interposición, . » ínter y  posición. 
Subterfugio, sub lery  fugio,

y  o tros., Los boy también con dos proposiciones, una latina y 
otra castellana, como independencia; y  latinas ambas, como indispo
sición, apercibimiento.

Las preposiciones desde, hasta, hdeia y según no entran á compo
ner ninguna.palabra castellana.

Algunas partículas jjisoparnbics, así on latín como en castollano, 
ontran también on la composlclon^do ciertos vocablos, como des
gana, disgusto, repaso, sonrisa, ote. E nJadas.j3stos .yoccs están sin 
altoraoion las partos do quo so componon.- • „:i.

2*. Do un sustantivo y, otra parto do la oraoion, v. g. :
Barbiponiente, compuesto 
Bpcnmnnga, »
Boquiruhlo, ■
Boquiseco, •
Cañilavado, a
Caríredondo, o
Carricoche, »
CoJIJunto,
Hidalgo ó hijodalgo, « .
Maestrescuela, ■
Varapalo, »
Puntapié, a

do barba y poniente, 
boca y manga, 
boca y rubio, 
boca y seco, 
caña y lavado, 
cara y redondo, 
carro y coche, 
cejas y junto, 
hijo y  de algo, 
maestro y  esencia. 

• vara y pato, 
punta y  pid.

_ De estas voces, las quo está» compuestas do sustantivo y  parti
cipio ó adjetivo alteran ó permutan, por razón do eufonía, la pri- 
mora parto del compuesto.

Las compuestas do dos sustantivos yuxtapuestos sufren muy 
levo ¿ninguna mutación.
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3.° Do un adjetivo y otra parto do la oración :

Blanquinegro, compuesto 
CuUllaliníparla, •
Mediodía, >
Cultiparlista, *
Gentilhombre, »

do blanco y negro, 
callo, latino, parla, 
medio y dia. 
culto y  partíala, 
gentil y hombre.

•Io Do un verbo y  otra parto do la oración:

Correveidile, compuesto do corre, ve, y di, le.
Destripaterrones, •
Ganapierdo, •
Házincrclr, »
Hincapié, »
Mondadientes, •
Pasatiempo, *
Pisaverde, >
Portapliegos, »
Quitalpón, »
Quitamanchas, »
Ta'paíunda, •
Sacamuélas, »
Vaivén, *
Zipizape, »

destripa y terrones, 
gana y pierde, 
haz, me, rcir. 
hinca y pié. 
monda y  dientes, 
pasa y  tiempo, 
pisa y verde, 
porta y  pliegos, 
quita y  pon. 
quila y manchas, 
tapa y funda, 
saca y  muelas, 
va y ven.
(para ahuyentar al galo).

Como aquí so ve, los nombres compuestos do otro nombro y  un 
verbo llevan siempro antepuesta la parto del verbo, sin mutación 
ninguna.

a° Los hay, por último, quo so componen anteponiéndoles un 
adverbio, como bienandanza, malquerencia, menosprecio.

§ 111. — Aumen/aíicos y ííimmitiiüos.

* 8G. P. ¿ Qué es nombro aumentativo?
R. Nombro aumentativo es el quo, derivado do otro, aumonta su 

significación, soa bajo el concepto do tninníío, ya bajo el do csti- 
mucion ó desprecio.

* 87. P. ¿ Qué es nombro diminutivo?
lt. Nombro diminutivo es ol quo disminuyo la signification del 

primitivo, sea bajo el concepto do tamaño, ya bajo el de estima- 
d on , crédito, dignidad, importancia, oto.

* 88. P. ¿ Cuáles son las terminaciones do los aumentativos?
R. Las terminaciones más usadas do los aumentativos so pueden 

reducir á  tres : en azo, uza; en o/i, ona; y  en ote, ota. Así, do hombre 
decimos hombron, hombronazo; do animal, animulon, animalote; de mu
jer, mujerona.

** 89. P. ¿ Qué hay que notar sobre los acabados en on ?
R. Respecto do los acabados en on, es do notar la anomalía de 

m udar do género muchos nombres primitivos feraoninos al con
vertirse on aumentativos, como sucedo cuando do casa, cuchara, 
sida, culebra, máscara, decimos enseran,cucharon, salen, culebrón, más-
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carón. También en la formación do cata clnso do aumentativos so 
observan algunas irregularidades quo enseña el uso ; él lia querido 
que do mozo so diga moccton; do ¿olio, bobalicón ó boburron, etc.

El uso familiar ha introducido otros como aumentativos do los 
mismos aumentativos : tales son hombronazo,picaronazo, y  otros.

•’ 90. P. ¿ Son aumentativos todos los nombres quo tienen ter
minación aumentativa?

R. Ilay en nuestra lengua algunos nombres quo por su  termi
nación parecen aumentativos, y  no lo son, como lampazo, sablazo . 
(por golpo dado con el sable), espaldarazo y  otros muchos do esta 
desinencia; almodrote, gigote, añascóle, manotón, etc.

* • 91. P. ¿ Cuáles son las terminaciones do los diminutivos?
R. Las terminaciones más usuales de los diminutivos son en 

ico, ica; tilo, illa; ilo, Ha; velo, vela; como de hombro, hombrccico, 
hombrecillo, hombrecito, hombrezuelo; do mujer, mujercica, mujercilla, 
mujer cita, mujerzuela; do porra, pernea, perrilla, pcrrila.

** Sin embargo so hallan, aun quo con menos frecuencia, otros 
diminutivos en ele, conio do calvo, calvete; do viejo, vejete. Otros en 
i/i, como do espada, espadín, do peluca, peluquín. Otros en ojo, 
como do animal, ammalcjo; do caudal, caudatejo; do libro, librejo; y 
otros en cju, como do callo, calleja. Algunos en ote, como do isla, 
islote; do cámara, cumurolc; on ato, como do ciorvo, cénalo; en ccl, 
como do don, doncel; on da, como do dama, damisela; en ¿culo, 
écttla, como do molo, molécula; en ¡culo, ieula, do red, retículo; do 
parte, partícula; en i!, do (nnibor, tamboril; en ola, do bandera, ban
derola ; on uco, ucu, do casa, casaca y  cusuchu; en ocho, ucho, ucha, 
do vivo, vivaracho; do sierra, serrucho; onulo, ula, do voy, régulo; 
do globo, glóbulo; do celda, célula; en asento, úsenla, do cuerpo, cor
púsculo; do obra, opúsculo. t

** Hay m ultitud do sustantivos quo sirven para designar á lo s  
animales do liorna edad, á  la m anera quo lo hacen niño, muchacho, 
párvulo, rapaz, respecto do la especio hum ana; y  quo podemos aso
ciar por eso á  Jos diminutivos, aún cuando no so formen á  la ma
nera do éstos, y  no so consideren gramatical monto como tilica.

** Asi llamamos cordero, cordcrillo, la  cría do la oveja; borrego, ol 
cordero do uno ó dos años; potro, potrillo, el caballo do poca edad; 
potnuica, hi yegua de poca edad; chíbuto, chlballllo, el cabrito quo 
llega al ano ; lechon, IcehoncUlq, el cerdo quo todavía m am a; bulle- 
nato, el hijo pequeño do la ballena; Iclmito, lebralillo, el de la liebre; 
cocho oro, cachorrillo, el hijuelo do un elladrlipedo carnívoro; lobato 
lobalillo, lobezno, ol do la loba; polio, el ayo do poca edad; ansarino, 
el pollo del ansar ó ganso; anadino, uiaidoa, el del ¿nado; ¡lalomina, 
el de la paloma; pichón, el do la paloma casera; pavipollo, el do la 
pnvn; aguilucho, el del águila; mmicuujo, ó renacuajo, la rana pe- 
quena ó do poca edad; viborezno, la  víbora rcoien nacida, perdigón, 
el hijuelo do la perdis!, 0(0., oto.
.. P* ¿ reglas se pueden fijar para  la formación do los 

diminutivos ?
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R. So ha víalo por los ejemplos anteriores, no sólo quo es muy 
varia la desinencia do los diminutivos, sinó quo la formación do 
algunos es bastante arbitraria; sin embargo, para los acabados on 
ico, illo ó tío se pueden fijar las reglas siguientes i

4° Si el nombre do quo proceden es monosílabo, so les agrega las 
silabas etico, caica, ote. Así do sol, piel, pan, hiel, son, so dico ¡oleeleo, 
pietecila, panecillo, cío. Se exceptúa pié, cuyo diminutivo espiecctico, 
piecetillo, piececilo.

2o Los quo vienen do palabras do más do una silaba terminadas 
en o, la cambian simplomcnto en las desinencias ico, illo, iló, y  en 
ica, ote., los quo vienen do vocablos terminados cii a; v. : pub
lico, platillo, canturico, mcsica, cucharilla, canchila. So exceptúan pic- 
ilrecilla, pedrezuda, do piedra, y algunos otros qtío enseñará el usó. 
Do mano so dico manica, munccica, manecilla; do papá, papadlo; do 
mamá, mamadla y  mamila.

3o Los nombres de dos sílabas quo terminan cñ e y  los quo aca
ban en « y  en r  siendo aguda la última sílaba, dan los diminutivos 
ondeo, tito, cilio, etc., comopadrecito, madreeila,licbrccita,sasírccitó, 
surtcntilla, sacrlstancito, caloradlo, etc. Sin embargo, so dico alfdcrito, 
jurdinillo, jardinito. ¿

"  Para los nombres do personas no hay regla segura, pues aun
que lo más general es no añadírseles la sílaba ci como on Juanico, 
Miguel dio, Joaquinito, IHesita, también decimos J1 amonedo, Carmen- 
cilla, holandas, ote. Los en os tienen ol diminutivo on dos, como 
Carlitas, ¡largados, do Carlos, Márcos. Los demás suolon formarso 
do un modo irregular; v. g . : Anlohilo, do Antonio; Manolo, do Ma
nuel; ¡¡arica y  Mariquita, do María, y Perico, do Pedro; y en algu
nos desaparecen todos los vestigios do su  raíz, siendo muy difícil 
que nadie adivine, por ejemplo, quo Pepe es diminutivo doJosó; 
Paca, Pacho, Faro y  Farruco, do Francisco; Bélica, do Isabel; Catana 
ó Caíanla, do Catalina; Concha, do Concepción, Cota y  Maruja, do 
María, etc.

** Advortiroinoa quo, nunquo do un mismo nombro, so dorivnn 
diminutivos con las tres terminaciones expresadas ico, illo, do; ol 
prim ero es ya poco usado.

* ' Los terminados en uclo, líela, quo no son tan  comunes, siguon 
do ordinario la misma pauta quo los anteriores, como rapazuclo, 
muchachada. Los hay, no obstante, tan irregulares como netezuelo, 
do nieto; riachuelo, do rio.

"  Cuando el nombre primitivo .termina en cu ó on ia, su dimi
nutivo uda suelo ir  precedido do una h. Así do aldea decimos 
aldabada, y do Lucia, Lucí huela.

"  Asi como hay numonlativos aparentes, hay también vocablos 
que, si bion son semejantes por su terminación ú los diminutivos, 
no lo son, nunquo ou otro tiempo lo hayan sido algulios, como 
acerico, lobanillo, justillo, mangudo, cazuela, moyuelo, zagalejo (gúáP- 
dapiés), cor-chele, arlequín, y  otros muchos.
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Por último, liuy también diminutivos do otros diminutivos, 
como Periquito, do Perico; do chiquillo ó chiquito, chiquiUUa, cfo- 
quitito, chiquHuclIo.ehiquitillnclo, chiquitlito, chiquirritín, chiqinrriUto, 
chiquirritillo y chiquimtuelo. A veces so forman do los mismos au
mentativos, como do salón, saloncito; do picaron, iiicaroncillo y 2»- 
caronzuelo.

Aunquo los diminutivos proceden cu general do los sustan
tivos, como so vo en los precedentes ejemplos, es do advertir quo 
en nuestra lengua y principalmente en ol estilo familiar, suelen 
formarse do los adjetivos, do los participios, do los gerundios, y 
hasta do los adverbios. Así decimos : fícvoltosido es el muchacho; 
Mucrtecita de frío; Todito el din; Pan cafenlito; Apumlitlo estuvo; 
Pino callandito; Lcjitos está tu casa; Nadita quiero, etc.

*' 93. P. ¿ Consienten diminutivos todos los nombres ?
R. No todos los nombres consienten diminutivos, y desde luego 

ropugnan la desinencia en ico, ica, los acabados on co, ca, así como 
los en lio, lia, no so prestan al diminutivo illa, illa, ni los termi
nados on i admiten ol uelo, acia; y  lo mismo decimos do cuales
quiera otras voces en quo el diminutivo soria do áspora y  difícil 
pronunciación.

** Ciortos diminutivos suelen usarse en Sentido do compasión ó 
do carino; v. g . :

Mi pobredln hermana so desvivo por sus hijuelos; La nina 
mayor es gradosllla, ele.

** Suélense formar on nuestra lengua, más ó menos arbitraria
mente, otros derivados quo no son on rigor aumentativos ni dimi
nutivos, aún cuando lo parezcan, y  á los cuales, porque on ellos 
hay nlgo do censura, malicia ó mofa, podomos llam ar despectivos 
ó despreciativos; talos son casaca, poetastro, hominicaco, calducho, chi- 
quilicuarto, ote., etc.

** 91. P. ¿ Qué condiciones deben concurrir para la formación 
do los aumentativos y  diminutivos?

R. Para quo un nombro pueda llegar á  sor aumentativo ó dimi
nutivo por medio do Jas partículas enclíticas arriba mencionadas, 
es menester quo su significación pueda comportar una idea do 
aumento ó diminución, ora en lo físico y moral, ora on la estima
ción ó desprecio que puedo inspirar.

Ia Comportan una idea do grandeza física, moral ó afectiva las 
terminaciones istmo, isima, on, otta.

2o A las terminaciones aumentativas agregamos frecuentemente 
la idea de fealdad ó tosquedad, como en piuantazo, libróte; do frivo
lidad, como en vivaracho; de desprecio 6 burla, como en pobreto», 
boharmu Todas ollas son ajenas del estilo olevndo, m ientras en
vuelven estas ideas accesorias, lo quo en varios sustantivos no ha
cen ; v .g .; cnmurallon, lanzo»; deponiendo á veces hasta la significa
ción do aumento, y aun tomando la contraria, como eii anadón, islote.
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3o A los diminutivos agregarnos junto con la idea do pequenez, 
y  A veces sin ella, las ideas do cariño ó compasión, más propias 
cío los cu ito, ico, cito, illo, ote., como en hijito, abuclito, vicjecito; ó  la 
do desprecio y  burla, más acomodada A los en cjo, uelo, ote., como 
librejo, vojele, au torzuelo. Las do compasión ó cariño no son entera
mente ajenas del estilo clovndo y afectuoso, poro todas ellas 
ocurren más A menudo on ol familiar y el festivo.

N. S . — En ol capitulo siguiente so tratará do los cambios orto
gráficos ocasionados por dichas terminaciones.

§ IV.— Colectivos.

* 95. P, ¿ Quó son nombres colectivos?
R. Aquellos nombres quo en el número singular significan m u

chedumbre do cosas ó personas, como ejército, quo significa mu
chedumbre do soldados; retinan, muchodumbro do ciertos ani
males ; arboleda, do Arboles, y  A esto modo tropa, multitud, gente y 
otros, los cuales, nunquo denotan pluralidad, siguen las mismas 
reglas de construcción quo los demás nombres, sin o tra excepción 
quo la quo so dirá al tratar do la sintaxis.

Algunos de los adjetivos numerales son tambion colectivos, como 
so verá en su lugar.

** 90. P. ¿ Cómo so dividen los colectivos?
R. Los colectivos so dividen on generales y  partitivos.
** 97. P. i  Quó son colectivos generales ?
R. Colectivos generales ó indeterminados son los quo representan 

una colección entera ; v. g . : La multitud de los hombres es destinada 
d la muerte. La multitud de los hombres abraza la generalidad do los 
hom bres: la multitud es pues un colectivo general.

** 98. P. i  Quó son colectivos partitivos ?
R. Colcolivos partitivos son aquellos quo denotan una colección 

parcia l; v. g . ; Úna multitud de pobres recibe alivio en el hospital. TJna 
multitpd de pobres no abraza más quo una parto do los pobres: la 
palabra multitud os pues colectivo partitivo.

** 99. P. ¿ Cómo se conoco generalmente quo un colectivo es ge
neral ó partitivo ?

R. Siempre quo un colectivo va precedido del artículo el ó la 03 
general, y partitivo cuando lo estado  un ó una. S

S V.— Verbales.

* 100, P. ¿ Quó son nombres verbales?
lí. Nombres verbales son los que nacen do los verbos, de cuya 

acción participan más ó menos en. su significado ; pueden reducirso 
A tres especies.

** I o Los nombres quo significan la persona que hace la acción 
del verbo y  terminan en or;  v. g . :
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Do Amar, Amador,
Aborrecer, Aborrecedor.
Leer, Leedor,(por eufonía) helor.
Andar, Andador,

2* Loa nombres quo expresan la acción yerbal ó su  efecto, y 
éstos terminan :

I. en fon, como de leer,
do prevenir,

II. en tira, como do leer,
do escribir,

III. en ien lo, como do aborrecer,
do abundar, 
de abatir.

lección.
prevención.
leclura.
escritura.
aborrecimiento.
abundamiento.
abatim iento,'

. •• 3o Los nombres quo expresan facilidad, posibilidad, dignidad, 
cualidad, La mayor parto do éstos son adjetivos y  terminan en ble, 
tjopao i

do Leer, 
Poder, 
Entender, 
Amar, 
Aborrecer,

legible,
posible,
inteligible,
amable,
aborrecible,

ilegible.
imposible.
ininteligible.

*** Nota. — No so ha do creer por esto quo todos loa nombros 
quo tienen estas terminaciones sean palabras verbales; hay mu
chos quo no lo f^on. Ádomás do los derivados con las torminacioncs 
arriba expresadas, lo3 yerbos tienen otros m uchos dorivndos con 
ptrns terminaciones.

Las torminacioncs fon, ienfo, son las más numorosns.
***Son también nombres verbales en su  origen algunos quo cono- 

pldamento proceden do verbos latinos, aunque no los haya adop
tado nuestra lengua ó hayan caído en desuso, como misión, trán
sito, y  otros muchos.

* 101. P. i  Cuáles son Jos principales acoldontcs gramaticales cfo} 
nombro ?

R. Los principales accidentes gramaticales del nombro son el 
liúmeiv y  ol género.

ARTICULO II.

NÚMERO DB LOS NOMBRES.

* 102. P. Cómo so divido ol númoro?
R. El número, como queda dicho, so divido en singular y  plural,
* 103. P. ¿ Cómo so forma el plural de los nombres ?
Ii. El plural so forma del mismo singular, añadiéndole por lo 

común una ó más letras, para lo cual so observarán Jas reglas si
guientes. *
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* 104. P. ¿ CJómo terminan on castellano los nombres del número 
singular?

R. El singular dolos nombres term ina en castellano :
•Io O ü|i vocal no acentuada, como seriara, ave, reino.
2° O en vocal acentuada, como tahalí, jabalí.
3® O en consonante, comp sejíor, pape!,

§ I.— Formación del plural en los nombres.

* 105. ¿ P f Qué regios deben observarse para la forpiaojon tlel 
plural ?

R. 1° El plural do los nombres terminados en singular en vocal 
no acentuada se forma añadiéndoles una s ; v, g. :

Bandera, Madre, Metrópoli, Tintero, Tribu. I
Bandcra-s. Madre-a. Metropolita. Tintero-s. Trlbu-s.

2o Los quo acaban on alguna do las vocales </, i, ú, acentuadas, 
ó en y, forman do ordinnrio el número plural añadiendo la silaba 
es al s ingular (1), como :

Albalíi, Bajá,
Albalá-es, Bajá-es.

Capulí, Lelilí,
Capulí-es. Lclili-es.

Biricú, 
Biricú-es.

Alelí, Rubí,
Alelí-es. Rubí-es.
Buey,
Biioy-ef);

Ambigú. Tisú, 
Ambigú-es. Tisú-es.

p o ro  rí d ic h a  v o c a l o s  l a  d ó  la  ó a c e n tu a d a ,  s o  fo rm a  s ie m p re  ol 
p lu r a l ,  lo  m is m o  q u o  c u a n d o  n o  e s tá  a c e n tu a d a ,  c o n  só lo  a ñ a d i r  
u n a  s (2 ); c o m o  do

Corad. Café, Pió, Canapé, Lando, Rondó, Fricando, 
Corsé-a. Cnfé-s. Pic-s. Cannpó-s. Lnndó-s. Rondó-s. Frionndó-s.

Pnpif, mamá y sofá forman el plural con el solo aditamento do la s, 
pnpi/s, maimis, sofds. El adverbio «o cu piulo so usa sustaníivada- 
menle, Juico ol plurnl noca. — Maravedí tiene tres plurales, marave
díes, maravedís y maravedises : ol primero Im caído ya en desuso.

3® El plural do los nombres quo tienen por final \upi consonante 
so forma añadiendo la silaba es al singular; y .  g. ;
Dios, Angel, Señor, Bondad, Pan, Paz, Síes, 
Dlos-es. Angel-es, Señor-es. Bondad-es. Pan-es. Pac-es. Mps-es.

N o t a  o h t o h iiá fic a . —  C u a n d o  p o r  c u a lq u ie r  c a m b io  u n a  l e t r a  
h o m ó fo n a  d o  o t r a  s e  e n c u e n t r a  in o ra  d o  s u  l u g a r ,  é s ta  bo r e e m p la z a  
p o r  la q u o  e s tá  m á s  e n  u s o ,  a d v i r l io n d o q u o  d o b e d n r  e l  m is m o  s o 
n id o .  L a  *  n o  so  e m p ic a  e n  c a s te l la n o  B inó p a r a  c o n s e r v a r  o l sp-» 
n id o  q u o  lo  e s  p ro p io  d e la n te  d o  « t  o y u, y a l  f in  d o  la s  p a l a b r a s ;

(1) Academia. 
{2) Academia.
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dolante do c, í, so ponoln c on lugar do la s  (menos on algunas pa
labras) ; v. g . :

Haz, Vez, . Lápiz, Voz, Bniz,
Ilnc-es. Vcc-cs. Lúpiocs. Vooes. Bruc-es.

•*10G. P. ¿ Cómo so forma el plural do los nombres compuestos?
R. La formación do los plurales do nombres compuestos no es 

uniformo en todos ellos. Algunos los pueden adm itir en los dos 
vocablos do quo gonoralmonto constan; otros sólo on ol segundo; 
otros ni en ésto ni on ol prim ero; ninguno en el primero sin quo 
también lo consientan en ol segundo, á  oxcopoion do hijosdalgo, 
cualesquiera y  quienesquiera.

Io Aquellas voces compuestos cuyo primor elemento es un  verbo, 
son on el invariables, como salvaguardia, portafusil; pero pasan al 
plural en el segundo olomento componente salvaguardias, portn/a- 
silcs, á  menos que desdo luego dicha segunda parto so haya unido 
al verbo en número plural, como mondadientes, destripaterrones, se
pancuantos, sacabotas, guardapiés, en cuyo caso lo mismo so escribirán 
y  pronunciarán aplicadas á  una persona ó cosa quo á  muchas.

Dimes y  diretes, quo so componen do un verbo y  un pronombre, 
son forzosamente plurales, y  por esto llevan la s, característica 
dol número plural.

2® Los compuestos do dos palabras en singular, quo no han pa
decido alteración, y  do las cuales la una es sustantivo y  la o tra un 
adjetivo ó sustantivo adjetivado quo modifica al primoro, forman 
su  plural con los plurales do ambos simples, como cnsaquinta, 
casasquinta; gentilhombre, gcntikshombres; ricahembra, ricashcm- 
bras; pero padrenuestro haco padrenuestros; vanagloria, vanaglorias; 
viaducto, viaductos; barbacana, barbacanas; bocamanga, bocamangas; 
montepío, montepíos. Exceptúanso asimismo do esta regla los ape
llidos do familia, como los montenegros, ios Vil turnares, Villareales 
ViUaviccncios (1). ' ’

3a Cuando la primera, ontro dos voces unidas para  formar una 
sola, cambia ó pierdo alguna letra, no so altera en el plural. Do 
esta especio son aguardiente, aguardientes; agridulce, agridulces• 
boquirrubio, boquirubios; jocoserio, jocoserios; tragicomedia, tragi
comedias ; hispano-nmericauo, hispano-americanas; anglo-sajon, anglo
sajones, y  otras muchas. También so niegan á  toda variante cuando 
son proposiciones ó adverbios, ó vocablos quo hacen el mismo 
oficio, y  quo carecen do plurdl, como con tramaos tro ; con tramacstm' 
reconvenido, rctimvenhlos; antediluviano, antediluvianos; equidis
tante, equidistantes; semicírculo, semicírculos; anticristiano, antkris- 
tianos; sobresalto, sobresaltos; traspié, (raspiis; ol plural do vaivén 
es vaivenes.

m n tif8r.?,luraI “b3^r<1.0 también ol do /erros-carrllos, quo usan los ignorantes, pues equivale A decir * carriles do,hiorros. • b
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** 107. ¿P. Qué nombres patronímicos no consienten cambio en 
plural ?

R. Los apellidos patronímicos acabados en z ,y  cuyo acento carga 
sobro la penúltima vocal, como Sdnchcz, Pérez, Martínez, no con
sienten ninguna altcraoion en el p lu ra l: así decimos : los Núñcz, los 
Fernández; ¡Cuántos Martínez hay en esta cofradía!

En el mismo caso están todas las palabras quo no siendo mono
sílabas acaban en s, con tal quo no esté acentuada la última vocal; 
v. g . : lúnes, martes, miércoles, Cdrlos, dosis, éxtasis, paréntesis; y  lo . 
mismo los en x  como fénix, etc., cuyos singulares y  plurales son 
siempre idénticos.

§ II. — Nombres quo no tienen plural.

** 108. P. ¿ Tienen todos los nombres número singular y  plural ?
R. La mayor parto do los nombres tienen núm ero singular y  

p lu ra l; pero hay algunos quo tienen el primero sin el segundo, y 
otros al contrario. .

•Io Carecen do plural los nombres propios; v. g . : Dios, Pablo, 
Matilde, América, Chile. Pero los nombres propios do regiones, 
reinos, provincias, toman plural, cuando expresan, no el todo, 
sinó sus partes, como tus Amérícas, las Castillas, las Andalucías. Y  lo 
misino sucede con los do personas, cuando alterada su  signifi
cación se hacen verdaderamente apelativos, como los Plomeros, los 
Virgilios, por los grandes jinetas comparables á  Homero y  V irgilio; 
las Vénus, por las estatuas do V enus; los Césares, por los empe
radores, etc. Casi todos los sustantivos son susceptibles do plural, 
pues no hay cosa quo no pueda imaginarse multiplicada, y  por 
osla razón decimos: ¿ Cuánto* dioses hay? El a ño tiene trece lunas; dos 
cristos de marfil; ¡as unidades dramáticas, liando ampliación al primi
tivo significado do estos nombres.

2° No tienen plural los vocablos quo representan cosas, de suyo 
singulares, únicas, como el Génesis, el caos, ú  otra cualquiera cuyo 
significado absoluto lo repugna, como la nada, la inmortalidad, la 
sctl, el sucho, el hambre, la sangre.

;i° Tampoco lo tienen los nombres do objetos quo no varían do 
naturaleza, como agua, vino, plata, oro, hierro, cobro, cuando expre
san el género del objeto; pero tienen plural cuando expresan las 
especies, cualidades y procedencias; y  en esto sentido so dice quo 
España pmduee excelentes vinos, quo en Inglaterra se fabrican buenos 
palias, las sederías de China. Diceso asimismo los azogues, las platas, los 
cobres, para denotar los productos do varias minas, ó los surtidos 
do estos artículos en el morcado. Iluy con todo muchos nombres 
de cosas dividuas, quo aún sin variar do significado admiten plural, 
y  asi so d ice ; los aires de la Cordillera, las aguas del Océano.

*í° En el mismo caso so hallan los nombres do las virtudes y 
vicios en su rigurosa significación, como láfc, la caridad, la mag
nanimidad, la pereza, la avaricia, la cólera, o to .; pero en otras ncep-
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cionos decimos: han falsificado dos fes de bautismo; hay cavidades mal 
entendidas; es un mozo de esperanzas; imprudencias, por netos do im
prudencia ; iras, por movimientos do ira ; vanidades, cosas do que 
so alimenta y  en que so complace la vanidad.

5o Tampoco so usan en plural ciertos nombres do institutos mi
litares, como infantería, caballería, artillería, ni muchos do los que 
terminan en istno, y  significan método, dootrina, acota, profesión, 
como cristianismo, jansenismo, maquiavelismo, islamismo, vandalismo, y  

• otros.
6o Carecen igualmente do plural los nombres do ciencias, artes 

y  profesiones, como teología, jurisprudencia, retórica, gramática, fisio
logía, caipintcría, abogacía; pero se dice las matemáticas, y  también 
decimos familiarmente: no me venga usted con teologías; dijese usted 
de retóricas; metafísicas, por sutilezas,-etc.: tanta es la tendencia do 
nuestra lengua á  dar plurales n todos los nombres.

7® Do igual modo los nombres do las edades do la vida, como 
ninez, juventud, mocedad, vejez; dicese sin embargo las mocedades del 
Cid, por los hechos dol Cid cuando era mozo. 
t ultimo, no ndmiton plural ciertos nombres y  frases la

tinas, quo son do uso corriente en nuestra lengua, como ultimá
tum, déficit, álbum, veto, fíat, exequátur, ote. (I). Dicese sin embargo 
avemarias, gloriupatris, misereres, etc. r

S III. — Nombres que carecen de singular.

108 l>is. Hay vários nombres que no ticnon número singular 
Cn, dI' C0I? °  albricias, angarillas, exigidas, puches, 

mióntes, trébedes, víveres, calendas, idus, nonas, maitines, vísperas com
pletas, preces, enees, fauces, manes, lares, penales, enaguas, alicates 12) 
laudes, nupcias calzoncillos, zaragüelles, amáis, andas, ai,icos, contesto-
í i / é S ’í K ™  5>.¡,Ía/10nCS)’ {,ril[°'!' mo,lales> !»*»»». tinieblas, tenazas, tijeias (3) despabiladeras, con algunos o tros; y  los hay quo sólo so
“ « - ¡ f -  ndv«*JnlM, Precedidos do una proposición, 
^ . g . .  ti huí ladillas, d escondidas, ú sabiendas, en volandas, de bruces.

ínlla’ 6ln emb,are°. quien escriba déficits, Allmnis; pero sobro 
, , ?,rso cn cs*° un barbarigmo, tales palabras pecan gravemente con- 
t™ “ 1 1 >’sonoridad do nuestro idioma.

eoÍ S Í ”. ¡ ñ l l S  1”m m  "°"a’ r'‘"C<°" 0°«a

É F S S S a S S S S S S

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



ARTÍCULO ni.
GÉNERO DE L03 NOMBRES.

Hornos visto ya que hay género masculino, femenino, neutro, co
mún, epiceno, ambiguo y  distingüendo.

* ÍOa. P. i  Do cuántas maneras podemos conocer el género de los 
nombres castellanos ?

R . Ilay  tres maneras do conocer el género do los nombres cas
tellanos, á  saber: por su significación, por su  terminación y  por el 
artículo quo soles junta.

* § ¡. — Reglas del género dedos nombres p o r su  significación.

Regla / .  — Pertenecen al género masculino :
1* Los nombres propios ó apelativos do varones y  animales ma

chos; propios, como Andrés, Bucéfalo; apelativos, como hombre, ca
ballo.

2* Los nombres quo significan dignidades, profesiones, empleos 
ú  oficios propios do varones, como anacoreta, cónsul, maestrescuela, 
poeta, profeta, patriarca, siistrc, albañil.

3o Los quo significan la nación, cnsta, órden religiosa ó secta á 
quo pertenece ol individuo do sexo masculino do quien so habla, 
como ecuatoriano, franciscano, fariseo, protestante, judio.

Los nombros do los meses del año, como enero, febrero, 
marzo, ele.

5® Los nombres do ríos, como Orinoco, Maclulngarn, Zamora. Sin 
embargo, en Aragón so dice la lluerw, y  á Rsgucmi so lo haca indi
ferentemente masculino ó femenino.

C° Los do montes y  volcanes, como Pichincha, Cotopaxl, Cay ambo, 
Azuay,

7° Los do vientos, como levante, poniente, sur; excepto brisa y  tra
montana.*

8° Los nombres do las notas do m úsica; v . g. : el do el re, ol 
fa, etc. *

Reala II. — Ron femeninos :
Io Los nombres propios ó apelativos do mujeres y  animales hem

bras; propios, como Jraic, Amallen; apelativos, como mujer, cabm.
2' Los (juo significan dignidad, empleo, oficio ú ocupación do 

m ujer; v. g. : reina, abadesa, priora, aplanchadora, nodriza, costurera.
3" Lns que significan In nación, casta ú órden religiosa ú quo 

portencco el individuo del sexo femenino do quien so tinta, como 
americana, clarisa, carmelita.

■\° Los nombres do ciencias, artes y  profesiones: v. g. : gramá
tica, retórica, jurisprudencia, carpintería; excepto derecho, dibujo, gra
bado.

5o Lns nombres de v irtudes, como fe, esperanza, etc.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



fi* Los nombres do Ins letras del nlfnbeto, como la 6, la m.
*• Reglas particulares. —  Ia Muchos do los nombres que significan 

' dignidades, profesiones, oto., son también, según su terminación, 
masculinos ó femeninos, pues tienen las dos, como rey, reina¿ alud, 
abadesa; doctor, doctora; zapatero, zapatera; y  aún so acercan bas- 
tanto á la condición do los adjetivos, por cuanto explican ó distin
guen otros nombres; poro se diferencian de los verdaderos adje
tivos en quo no so aplican sínó á individuos do la especie humana, 
y  en quo rara voz so emplean como neutros, diciendo; v. g. : lo 
principe y lo capitán, como so dico lo cortés y  lo valiente.

2* Los apellidos rccibon el género do la persona quo los lleva; 
así, hablando do un hombro, so dice el García, y  hablando do una 
mujer, ¡a García.

3‘ Los nombres propios do reinos, provincias, ciudades, y  todos 
los quo significan poblaciones más*ó menos numerosas, ó exten
sión mayor ó menor do territorio, son por lo común dol género 
do su  terminación. Por eso decimos : Toledo es ventilado, Quito her
moso, Uiobamba antigua, Valencia llana. Sin embargo, suelo decirse 
la gran Toledo, en cuyo caso está omitida la palabra ciudad. Los 
nombres do población quo por sus terminaciones pudieran ser do 
cualquiera de los dos géneros, como Guayaquil, Valladolid, Caracas, 
y  otros muchos, son por lo regular masculinos. Hay pueblos co
nocidamente dol género femenino por su  terminación, y  no obs
tante decimos lodo Lima, iodo Panamá, y es porque entonces su
plimos el nombro colectivo pueblo, aunque también puedo decirse 
toda Lima, toda Punamd.

4* Guando, on ciertas locuciones, el adjetivo uno precedo inme
diatamente al nombro do cualquior población, sea cual íupro su 
género, sierapro so omplca on masculino, como si dijéramos : ;  En 
un Zaragoza tal escasez de fuentes! Pero esto no so extiendoilpueblos 
cuyo nombro sioinpro lleva nrtíoulo, como La Plata, la Habana, el 
Viso.

5* Los nombres do origen griego propios do la gramática, poé
tica, retórica y  otras artes ó ciencias son m uy varios on sus gé
neros. Únicamente puedo dorso la regla do quo los acabados on is 
son casi siempre femeninos, como crisis, elipsis, sintaxis, amgnórisis, 
tésis, perífrasis, etc., etc., y los terminados en on y  en o masculinos, 
como polisíndeton, hipérbaton, pleonasmo, mctaplasmo.

G* Los aumentativos y  diminutivos son, conninmonto hablando, 
del género do los nombres do donde nacen, como hambrón, ange
lote, quo son masculinos, porque lo son hombre, ángel, do los cuales 
so derivan: poemita, padilla son también masculinos, porque lo son 
sus primitivos poema y  poeta, — Poro son masculinos los aumenta
tivos ncabado3 on on y los diminutivos acabados on iit, aunque so 
deriven do primitivos femeninos, como do aldaba, aldabón; do me- 
moría, memorión; do jicara, jicarónt do espada, espadín; do peluca, 
peluquín; do bota; botín.

T  Los nombres quo sólo so usan on número plural son dol gó-
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ñero á  quo corresponderían on singular, si lo tuviesen, como al
bricias, maitines, do los cuales el primero es femenino y  el segundo 
masculino, porque á  tener número singular lo serian albricia y 

■ wiaitm.

"  § l i ,— Reglas del género de los nombres por sus terminaciones,

*** Las reglas quo siguen no tienen aplicación á  los nombres 
propios, cuyo genoro, como ya so h a  dicho, no es otro quo el dol 
sexo á  quo pertenecen, siendo de personas ó animales, ó el dol 
nombro apelativo ó genérico quo los comprende, préscindicndosc 
comunmente de la terminación, quo á  veces es anómala, pues al 
paso quo llama (animal) es epiceno, Numa, Egica, Fruda, Taiga, Ar
lanza, Cinca, Tuna, amalaya  y  otros muchos son masculinos; Dido, 
Eralo, Juno, Safo, etc., son femeninos.

Adviértase también quo en las series de nombres j ’a  insertas, y 
quo continuaremos, no se ha pretendido ni era necesario apurar 
todos los que, según las reglas quo so establecen y  sus excep
ciones, son masculinos ó femeninos.

Ungía l. — Los nombres terminados on <t son en su m ayor parto 
femeninos, como cabeza, indina, planta, tienda.

Exccptuánso por masculinos albacca, clima, dia, aneurisma, di
ploma, dogma y  otros (1).

Son del género ambiguo cisma, ncuma, reuma, aroma y  algunos 
m ás ; y  dol común idiota, hermafrodita, paria y  otros.

Ilay otros nombres do los terminados on a, quo por tenor más 
do una acepción son, ya masculinos, ya femeninos. Barón, por 
ejemplo, es femenino cuando significa la parte dol cuerpo humano 
asi llamada, y  es masculino cuando denota al actor quo representa 
papeles do anciano; cura, sacerdote, es masculino, y  femenino en 
las demás acepciones; cometa es masculino como cuerpo celeste,y 
femenino como juguete de muchachos ; crisma, on estilo gravo os 
masculino, y  femenino on el vulgar; fantasma es del primevo do 
dichos géneros cuntida significa ilusión do la  fantasía ó dol sueño, 
y  también cuando con ésto nombro so designa al hombro presun
tuoso y  entonado; pero es femenino cuando so aplica á  los espan
tajos con quo se asusta á la genio ignorante; papú es masculino 
cuando equivale al Sumo Pontifico, y  fomonino cuando cquivalo á 
patata, y  cuando significa la especio do sopa clara quo so da á  los 
niños; tema, como argumento do un  discurso, es masculino, y 
cuando denota porfía, capricho, obstinación, es, on el xiso mo

lí) Particularmente de origen griego, tales como apotegma, axioma, 
cosmoruma, diafragma, dilema, diorama, drama, edema, enigma, 
cnlimema, epigrama, idioma, lema, mapa, monograma, melo
drama, panorama, pentagrama, planeta, poema, prisma, problema, 
programa, síntoma, sistema, sofisma, telegrama, teorema. Los de 
igual origen terminados en ia ó ia como autocracia, antinomia, de
mocracia, economía, ironía, oligarquía, ele., siguen la regla general.
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domo, femenino. Lo mismo sucedo con otros nombres divorsa- 
monio terminados como luego so dirá.

Centinela, vigía, canalla y  otros varios pasan á  ser masculinos 
cuando con olios so designa á un hombro ; v. g . Ya es hora de re
levar al centinela; el vigía ha hecho la señal; Fulano es un canalla.

Los nombres de signos musicales Id y  fa, y  los do dos ó más 
silabas terminados en a acentuada, son masculinos, como maiui 
agd, bajá, Aid, farfala. Albald es ambiguo.

Iíc<//a II. Los acabados en o son en su mayor número mas
culinos, como adarve, cónclave, declive, lacre, poste, talle, vinaarc 
ote., oto, ’

Excoptúanso por femeninos:

Aguachirle (I), 
.-Ice,
Azumbre,
Barbarie,
fíase,
Catástrofe,
Certidumbre,
Clase,
Clave (por llave),
Clámide,
Cohorte,
Congerie,
Corambre,
Corle (2),
Costumbre,
Crasicie,
Creciente,
Cumbre,
Chinche,
Dulcedumbre,

Efigie,
Esferoide,
Especie,
Estirpe,
Falange,
Fase,
Fiebre,
Fuente,
Hambre,
Higiene,
Hueste,
Indole,
Ingle,
Intemperie;
Landre,
Laringe,
Lecho,
Legumbre,
Liebre,
Liendre,

Lile,
Lumbre,
Llave,
Mansedumbre,
Mente.
Mole,
Molicie,
Muchedumbre,
Muerte,
Mugre,
Nave,
Nieve,
Noche,
Nube,
Parte (J),

* Patente; 
Pesadumbre. 
Peale,
Pirámide,
Planicie,
Plebe,

Podre,'
Pringue,
Progenie,
Prole,
Salve,
Sangre,
Sede,
Serio,
Servidumbre,
Sirle,
Suerte,
Superficie,
Tarde,
Techumbre,
■Torre,
Trabe,
Trípode,
Troje,
Ubre,
Urdiembre, ó up- 

dimbre,
y otros quo la práctica ensoñara.

S í 1” fm'K

O d j c u f o n lü„,no a,y„a y 
hecho masculino. °  tnS0 80 ,mUa W w rd w n te  y el uso lo hn

i! te iL 'fiíS .1101 Sol,0,n"0' por con,m™ y
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HUolo decirse arte dramático, arte diabólico. En plural rara vez deja 
do ser fomenino.

Vote, cuando significa el que llova la mujer al matrimonio 6 al 
claustro, es ambiguo ; cuando indica las buenas cualidades do las 
personas, es femenino y so usa comunmento en p lu ral; y  es mas
culino cuando alude al total do fichas quo al principiar ciertos 
juegos do naipes so dan á  cada jugador.

Frente es voz femenina cuando significa la parto del rostro hu
mano asi llam ada; cuando so usa on sentido metafórico con apli
cación ú un edificio, ú un ejército, so usa más bien en el género 
masculino.

Puente so halla usado como femenino por todos los escritores do 
nota hasta fines del siglo XVII. Lopo do Vega tituló una do sus 
comedias Por la puente, Juami; otra do Caldero» se nombra I«  puente 
de Maidib/c, y  conocido es el soneto do Góngora que principia con 
este verso : Señora Doña Puente Segoviuna. Todavía soda oí mismo ge
nero á  esto sustantivo en la locución proverbial ni al vado ni d la' 
puente, y  hasta como apellido lo conserva; pero en el día son ya 
pocos los quo no lo emplean como masculino.

Tilde, por la virgulilla quo se pono sobro una letra, es ambiguo; 
y  cuando decimos en general una cosa mínima, femenino.

Consorte y cónyuge son en singular dicciones masculinas ó feme
ninas, según el sexo á  quo so refieren; poro on el plural siempre 
masculinas.

Regla III. — Los terminados en i  son masculinos, como álcali, 
ale! i, berbiquí, bisturí, ctidi, pároli, tahalí, zaquizamí, zahori, zurriburri, 
y  algún otro; y  femeninos diócesi, metrópoli, palmacristi, y  algunos 
más.

Regla W. — Los terminados en o son masculinos, como «ro, c<(- 
beilo, ripio, naufragio, instituto.

Excoptúausc ijamo, uno y  seo, quo son femeninos. Ileo y  testigo son 
comunes. Pro se ludia usado como ambiguo.

Regla V. — Los terminados on it son masculinos, como alajú, bi
ricú, bu, espíritu, tisú.

Tribu so llalla usado en los dos géneros ; hoy es sólo fomenino.
Regla 17. — Los terminados on d  son femeninos, como bondad, 

merced, lid, salud, virtud.
Exccptúnnso por masculinos abad, almud, ardid, ataúd, azud, laúd, 

sud, tatrnud, adalid, efoil, césped, huósped, áspid.
Regla VII. — Los terminados en j  son masculinos, como carcaj, 

reloj, almoraduj, boj, almofrej.
Excoplúnso troj por fomenino.
Ilrfj/a VIII. — Los terminados on l son masculinos, como panal, 

clavel, atril, facistol, árbol, abedul, símil, farol, papel, capital (dinero).
Excoptúanso por femeninos caí, airee/, col, credencial, decretal, hiel, 

miel, piel, sal, señal, pastoral, capital (ciudad), y  algún otro.
Cana/ so usa como masculino y  fomenino; como masculino,
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cuando so entiendo por ol do riego ó navegación, y  femenino en las 
domas acopcionos.

Regla ¡X. — Los terminados en n son masculinos, como pan, al
macén, hollín, bastón, betún, dictamen, régimen, desórden, volumen,exárnen, 
gérmen, corazón.

Excoptúanso por femeninos los verbales en ion, como lección, sa
tisfacción, y  en general todos los de la misma desinencia, aunque 
notoriamente no vengan do verbos latinos ó castellanos, menos 
unos ouautos que son masculinos, como alción, centurión, envión, 
histrión, limpión, sarampión, talion. Son también femeninos arrumazón, 
barbechazón, binazon, clavazón, cavazón, clin ó crin, comezón, desazón, 
imagen, plomazon, razón, reventazón, surten, salazón, sazón, segazón, sin
razón, trabazón, virazón y  algunos otros. — Virgen es común, au/iquo 
so usa más en el genero femenino.

Margen es ambiguo en singular, y  comunmente femenino en 
plural.

La palabra orden es m uy varia en el género. Como significación 
del sacramento así llamado es masculina, y  sin embargo, so dice 
las sagradas (no los sagrados) órdenes. Cuando la voz significa alguno 
do los sistemas arquitectónicos, es también m asculina; v. g . : órden 
dórico, corintio; lo es igualmente cuando denota regularidad, quie
tud, serie, sucesión, disposición do las partes do un todo, btíon ré
gimen en cualquier concepto, ó cosas semejantes; v. g . :

Fulano es amanto del orden público; Citano tiono en buen orden 
su fábrica,

y  asimismo en otras diversas significaciones. En otras os femenina: 
por ejemplo, ciando equivale á precepto: asi se dice : tu.rml in lm  
dcMftdm-, cuando con cilio vocablo se designan ciertos Institutos, 

w  C“n ¡ ' a o l °-; 1“ « o r o  in lm  del Toisón 
eñn eúm rf?tCT ,°S ,í r' - Po1' ullim0' cuando osla voz dtco relación 
con comunidades religiosas, nunca deja do ser fomenina on plural •
J X n T r 8"181! 7  “° n.0mbn'  unas vcccs 00,1 cl articulo masculillo, y  otras con ol fomomno; v. g . :

El órden do Predicadores; la Veneralile orden Tercera do San Francisco.

Los terminados en r son masculinos, uomo collar,¡da- 
ccr, zafir, temor, albur, ámbar, éter. 1

Excoptúanso por femeninos besar, ¡lor, M or, mujer, señar -osler
i i r o T o l l T 0 , m " m m  y  !cman,noa “ ¿ y  . r . - S : :

gfna L S v no0q i r °  81 -010 nj0 r  'seTe“  g re g a 'a í

Color es ya poco usudo como femonino. 1 ’
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y  otras varias. Cuando ú esto vocablo so agrega el sustantivo 
Océano, ó los adjetivos geográficos A thintko, Adriático, Mediterráneo, 
Ddltico, Caspio, Pacifico, Negro, Blanco, Itojo, Glacial, etc., es sicmpvo 
masculino; poro cuando so quiero oxpresar alguno do sus ordina
rios accidontcs, so hace con la  desinencia femenina; así decimos 
larga mar, alia mar, y  del mismo modo so han formado los vocablos 
compuestos bajamar, pleamar, estrellamar; con adjetivo que tenga 
dos terminaciones suena mejor masculino; mar proceloso, hinchado, 
espantoso; y  con los de una es indiferente decir la m ar ó el m ar ter
rible, inconstante, etc. Sin embargo el uso permito que se diga tam
bién el mar bravio, airado ó la mar bravia, airada, sobre lo cual no 
puede darse regla fija.

Regla XI. — Los terminados en s son masculinos, como as, ar
nés, anis, mes, jnéves, caries, fumes, mus.

Exceptúanso por femeninos hematites, lis, litis, macis, miés, res, 
seleníies, tos, bilis, aguarrás, cola pises, hipótesis, sintdxis, metamorfosis, 
paráfrasis, y  en general todos los do origen griego acabados en is, 
como ya queda dicho; pues do esto origen sólo son masculinos Apo
calipsis, Génesis, y  algún otro.

Iris so usa como masculino y  femenino, y  tambion análisis, cutis 
y  énfasis.

Iris, cuando denota el arco asi llamado, es dol género masculino, 
y  del femenino cuando significa la fabulosa ninfa mensajera dolos 
dioses.

Regla XII. — Los terminados en t son masculinos, como zenit, 
azimut.

Regla XIII. — Los terminados en x  son ya m uy contados. Ape
nas, fuera do tal cual nombro propio, como Félix’, Palafox, y  ónix 
y  sardóni.c, queda en uso otro quo fénix, voz quo en siglos anteriores 
fué ambigua, y  en la actualidad es sólo masculina.

Regla XIV. — La m ayor parto do los torminados en z  son femeni
nos, como faz, paz, altivez, cerviz, codorniz, coz, cruz, nihez, senci
llez, etc.

Exceptúanso por masculinos antifaz, haz (por el do leña), almez, 
barniz, matiz, terliz, tamiz, tamariz, regaliz, arroz, albornoz, capuz, tes
tuz, altramuz, alcuzcuz, pez (animal), oivzuz y  otros.

Doblez es femenino significando la cualidad abstracta do lo doble, 
y  masculino por pliegue. Prez es ambiguo.

Regla XV. — Los plurales en as y  des son generalmente femeni
nos ; todos los otros masculinos.

Exceptúanso por masculinos los afueras, los cercas, (términos do 
pintura); por femeninos corles (cuerpo legislativo), creces, /Viuces, 
llares, pares (placenta), partes (prendas intelectuales y  morales do 
una persona), preces, testimoniales y  trébedes; y  por ambiguos moda
les y  puches.

Regla XVI. — Los compuestos terminados en sustantivo singu
lar quo consorva su forma simple, siguen al género do ésto, como
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aguamiel, contraveneno, contrapeste, desazón, disfavor, sinsabor, trasluz, 
trastienda.

Exceptúas o aguapié, femenino; guardacostas, guárdatela y  tapaboca. 
masculinos; y  á lo mismo so inclinan los otros compuestos do 
verbo y  sustantivo, formados ;i la manera do estos fres, como 
guardamano, pasamano, mondadientes, cortaplumas ¡ bien que chotaai- 
Iras, guardaropa, guardapuerta, portabandera, portaearabina, sacaftlúsii- 
cas, tornaboda, tornaguía, tragaluz, son femeninos; portaalmizcle y  
portapaz, ambiguos.

* § TIL — Reglas para conocer el género por medio del artículo.

Itegln I. — Todos los nombres n los que so puede ju n ta r  oí artí
culo el ó los (indicativo), un ó «nos (indeterminado), son del género 
masculino; v. ir.: el libro, un plumero; los libros, unos plumeros.

Regía II. — Todos los nombres á los que se puede ju n ta r  el a rti
culo indicativo la olas, ó el indeterminado una ó unas, son del gé
nero femenino; v. g . : la pluma, una muestra; las jdumas, unas mues
tras, •

N. B. En cuanto al artículo de los nombres femeninos quo em
piezan por a aguda, téngase presente lo que so ha dicho en ol ca
pítulo correspondiente.

"*  § IV.— Iteglas para el conocimiento de las palabras verbales 
terminadas en cion y derivadas del latín en lio.

Iteglfi I . — Todas las palabras terminarlas en cion son nombres 
del género femenino; v . g. : descripción, relación, o ración, composi
ción ; y  so cuentan más do mil doscientas en castellano.

Regla II. — Casi todas estas mil dosciontas palabras so derivan 
de un verbo y  tienen la significación del infinitivo puesto on ac
ción; v. g . : do inscribí) so deriva inscripción (insoriptio).

AltTÍCULO IV.

** FORMACION DEL FEMENINO DE VAHIOS SUSTANTIVOS MASCULINOS.

Regia / .  — Los sustantivos masculinos terminados on o, y  que 
significan una cualidad, una propiedad quo puedo sor común á  los 
dos sexos, forman su  femenino según ol modo ordinario, esto os 
cambiando la o en a ; y .  g . :

Señorito, niño, viejo, mozo, ,
Señorita. n ina. vieja. moza.

Regla II. Los sustantivos masculinos do empleos, dignidades, 
oficios, estado social, naturales ú  originarios do países, que pue
dan designar los dos sexos, forman el femenino cambiando en a
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la  ultima vocal do su terminación, ó añadiendo una a á la conso
nante fina l; v. g . :

Autor,
Colegial,
Comediante,
Discípulo,
Escritor,
Ecuatoriano,
General,

Autora.
Colegiala.
Comedíanla.
Discípulo.
Escritora.
Ecuatoriana.
Generala.

Infante,
Labrador,
Marqués,
Olicial,-
Regente.
Tejedor,
Zapatero,

Infanta.
Labradora,
Marquesa.
Oficiala.
Regen la.
Tejedora.
Zapatera.

EXCEPCIONES •
A b a d  tuce to  t i  femenino 
Actor,
Alcaide,
Alcalde,
Barón,
Cantor,
Czar,
Condo,

A  barí esa. 
Actriz. 
Alcaldesa. 
Alcaldesa. 
Baronesa. 

Cantora, notarial,uMjIriz. 
. Czarina. 

Condesa.

Duque luce co el íemeaico 
Emperador,
Poeta,
Príncipe,
Profeta,
Rey,
Sacerdote,
V ire y,

Duquesa.
Emperatriz.
Poetisa.
Princesa.
Profetisa.
Reina.
Snccrdoli-a.
Vireina,

Estas dos reglas encierran más de dos mil palabras.
Regla / / / .  — Los sustantivos quo en el masculino acaban por a. 

y  quo pueden aplicarso á ambos sexos, no varían en el femenino ; 
v. g . :

El geómetra. Un pianista, El patricia,
La geómetra. Una pianista. La patriota.

Regla IY . — En los sustantivos que significan empleos ó cargos 
públicos la terminación femenina se suelo dar á la m ujer del quo 
los ejcrco; y  on esto sentido se usan presidenta, almirunta y  algunos 
ya indicados; y  si oí cargo es do aquellos quo pueden conferirse á 
mujeres, la desinencia femenina significa también ó únicamente 
ol cargo, como reina, príora, abadesa. Mas á veces so distingue: la 
regente es la quo ojerco por si la regencia, la regenta, la  m ujor del 
regente.

Jiiy/rr V. — Hay sustantivos (aún do los terminados on «, o, desi
nencias tan fáciles do convertirse una on otra para distinguir el 
sexo), quo con una misma terminación so aplican á losvários 
sexos, y  por lo tanto pertenecen, como ya so ha dicho, á  la clase 
de los comunes ó illa de los epicenos ; v. g . : juez, testigo (comunes); 
abeja, hormiga, avestruz, pez, tigre, insecto, gusano (epicenos).

Regla 17. — Hay varias especies en quo los nombres peculiares 
de los soxos no tienen una raíz com ún; v. g . : buey, toro, vaca; car
nero, oveja; caballo, yegua ; al paso quo do gallo so dico gallina; de 
Icón, leona, etc.

* * Regla VIL — Cuando hay dos formas para los dos sexos, nos 
valemos do la masculina para designar la especio, prescindiendo 
del sexo: así hombre, autor, poda, león, so adaptan á  todos los casos
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on quo so habla do cosas que no conciernen particularmente á la  
mujer ó á la hembra; v .g . :

El hombre es el más digno estudio do los hombres;
No se tolera la mediocridad en los poetas ;
El león habita las regiones más ardientes del Asia y dol ¿Urica.

m * p er0 esta regla no es universal, pues á  voces so profiero la 
forma femenina para la designación do la especio, como en paloma, 
gallina, oveja.

Fuera do oso, cuando so habla do personas apareadas, lo más . 
usual es jun tar ambas formas para la designación del par, clpresi- 
dente y  la presidenta, el regidor y  la regidora; bien quo so dice los 
padres por el padre y  la m adre; los reyes, por ol roy y  la re in a ; los 
abuelos paternos ó matemos, por el abuelo y  Ja abuela en una do las 
dos lincas; los esposos, por el esposo y  la esposa. Muchas otras ob
servaciones pudieran hacerse sobro esta m ateria; poro los ejemplos 
anteriores darán alguna luz para facilitar el estudio del uso, quo 
os en olla bastanto vario y  caprichoso. (1)

C A P ÍT U L O  IV.

DEL ADJETIVO.

** Las cosas on quo podemos pensar son infinitas, puesto quo 
no sólo son objetos dol pensamiento loa sores reales quo conoce
mos, sino todos aquellos quo nuestra imaginación so fabrica; do 
quo so siguo quo on la mayor parto do los casos os imposible dar 
á  conocer por medio do un sustantivo, sin ol auxilio do otras pa
labras, aquel objeto particular on quo estamos ponsando. Para 
olio necesitamos á  moñudo combinarlo con otras palabras quo lo 
modifiquen; y  como todos los nombres son susceptibles do dife
rentes cualidades, buonas ó malas, decimos, por ojomplo, quo un 
niño es bueno, dócil, estudioso, y  quo otro es mato, disipado, perezoso. Los 
nombres pueden también expresar una idea más ó monos deter
minada; so dice un hombre, esto hombre, algunos hombres. Las palabras 
íiucno, dócil, estudioso, malo, disipado, jicrczoso, quo rcprcsontnn las 
diferentes cualidades atribuidas á los niños, son adjetivos califica
tivos; y  las palabras un, este, algunos, quo hacon quo so tomo ol sus
tantivo hombre on un sentido más ó menos determinado, son adje
tivos determinativos.

(i) Los adjetivos derivados no siempro dlcon relación al sexo signifi
cado por el auslanlivo do quo so derivan; ganado vacuno, por ejemplo, 
comprendo á los loros y  bueyes,
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ARTICULO L

CLASIFICACION DEL ADJETIVO.

* 110. P. i  Quó 03 adjetivo?
R. Adjetivo (I) es aquella parto do la oración quo so jun ta  á  los 

sustantivos para modificarlos, sea calificándolos ó determinán
dolos; v. g . : Tu hermano es amable; esos hombres son valientes; amable 
y  valientes son adjetivos calificativos ¡ tu y  esos, adjetivos deter
minativos.

* i I I . P . ¿ Cómo so conoco quo una palabra es adjetivo ?
R. So conoco quo una palabra es adjetivo cuando so lo puedo 

ju n ta r  las voces persona ó cosa; asi hábil, agradable, son adjetivos 
porque so puedo decir persona hábil, cosa agradable.

** 112. P . ¿ Puedo estar él adjetivo por s i solo en la oración ?
R. El adjetivo no puedo estar solo en la oración (como no sea 

sustantivado, esto es, dándolo la fuerza significativa de sustantivo), 
sino jun to  síempro á  un sustantivo. Do aquí ol tenor los misinos 
accidentes gramaticales quo el sustantivo (mimero y  género), y  la 
necesidad do concordar los do ambas partes de la oración.

** 113. P . ¿ So expresa siempro en la oración el sustantivo á que 
so refiero el adjetivo ?

R. No so expresa siompro en la oración ol sustantivo á quo so 
refiero el adjetivo, pues á  veces so calla, como cuando decimos los 
ricos, subentendiendo hombres; la vecina, subentendiendo mujer; el 
azul, subentendiendo color; ó como cuando después do haber bo
cho uso do la palabra capitulo, decimos el anterior, el primero, el 
segundo, subentendiendo capitulo. En estos casos el adjotivo parece 
rovcstlrso do la fuerza del sustantivo tácito, y  so dico que se sus
tantiva.

** 111. P. ¿ En quó otro caso so sustantiva el adjetivo ?
R. También so sustantiva el adjetivo cuando so lo toma en toda 

la generalidad do su  significado, sin referirse á  sustantivo alguno, 
como cuando decimos quo los edificios de una ciudad no tienen nada 
de grandioso, esto es, nuda do aquello á  quo solomos dar esto 
título. ,

Dfeeso sustantivad amonto el sublime, el ridiculo, el político, el ne
cesario, el superfino, el sumo posible.

Infolicos cuya existencia so reduce ni moro necesario. (Jovillanos.)
Todo impuesto debo salir dol superfino y no del necesario do Infortuna 

do lo s  c o n tr ib u y e n te s ,  (e l  mismo.)

El sumo posible ocurro muohas voces on esto esmorado escritor. 
Pero estas locuciones son oxccpcionnlcs, y  espreoíso irso con tiento 
en ellas.

(1) Adjetivo, do dos palabras latinas (ad, junto; /acore, colocar) co
locado ju n to .
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** 115. P . ¿Cuando se adjetiva el sustantivo?
R. El sustantivo se adjetiva cuando sirve para especificar ó ex

plicar ti otra palabra de la misma especio: el profeta rey; la dama 
soldado, en qtio rey especifica á profeta, y  soldado ti dama: Catalina, 
emperatriz de llusia; la ¡una, satélite de la tierra, en quo emperatriz 
explica lo que es Catalina, y  satélite lo que es la luna.

•* 116. P. ¿ Do qué género y  número debe ser el sustantivo ad
jetivado?

R. El sustantivo adjetivado puede sor de difcrcnlo género y  nú
mero que el sustantivo al cual modifica, como so vo en la dandi 
soldado; las flores, ornamento de la tierra.

** 117. P. ¿ Cuándo so dico quo un sustantivo está en aposición ?
R. Un sustantivo adjetivado está en aposición cuando se construyo 

directamente) con otro sustantivo, como on todos los ejemplos an
teriores.

* 118. P. ¿ Cómo se divide ol adjetivo ?
R. El adjetivo se divide en calificativo y  determinativo.
* 119. P. i  Qué es adjetivo calificativo?
R. Adjetivo calificativo es el que expresa la cnalidnd do un nom

bro ; v. g . : JIn niño alegre, hombres virtuosos; alegre y  virtuosos son ad
jetivos calificativos. . .

* 120. P, ¿ Cómo so dividen los adjetivos calificativos ?
R. Los adjetivos calificativos so dividen casi lo mismo que los 

nombres en
Primitivos y derivados,
Simples y compuestos,

. Verbales, y
Positivos, comparativos y  superlativos.

§ I. — Primitivos y derivados.

* 121. P. ¿ Quo son adjetivos primitivos ?
R. Adjetivos primitivos son ios quo no so derivan de otra pa

labra do nuestra lengua, como azul, bueno.
* 122. P. ¿ Qué son adjetivos derivados ?
R. Adjetivos derivados son los quo nacen do alguna palabra do 

nuestra lengua como azulado, azulenco, azulillo, derivados del ad
jetivo azul; montumz, montesino, derivados del sustantivo monte, etc.

* 123. P. ¿ Cómo so dividen los adjetivos derivados?
R. Los adjetivos derivados so dividen en aumentativos, diminu

tivos y  gentilicios.
* 124. P. ¿ Qué sou adjetivos aumentativos?
R. Adjetivos aumentativos son los quo aumentan la significación 

do los primitivos, como altóle, do alto, oto.
* 125 P. ¿ Qué son adjetivos diminutivos?
R. Adjetivos diminutivos son los quo disminuyen la significación 

de los primitivos, como pequehito, de pequeño, ote.
** Los adjetivos cuya significación comporta una idea do au-
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monto, diminución ó superioridad, pueden, como los sustantivos 
do la misma categoría, sor modificados por alguna do las partícu
las aumentativas ó diminutivas, de quo ya hemos hecho mención, 
y  siguen, para su  formación, totas las reglas indicadas en el capí
tulo dol nombro; y  por esto so dice :
Picaro, Enano, pico, Grande, Poco, Pobre,
Picaron {!}, Bonazo o bucnazo.Ricazo, Cirandon, Poquito, Pobrete 
PIcaronn/.o, Buenuclio, Ricotc, Grandullón, Poquilico.Pobrolon, 
i icaruclo. Buenccilo. Ricachón. Grandazo. Poquillo. Pobrecfflo.

* 120. P. i  Qué son adjetivos gentilicios l
Adjetivos gentilicios, Cínicos ó nacionales son los que denotan la 

raza, gontc, nncion, patria ó procedencia de las personas ó cosas á 
quienes se aplican.

** Do España so forma español; de Ecuador, ecuatoriano; do León 
/con*; de Chile, chileno; de Navarra, navarro; do Hungría, húngaro; 
uoi i c ru, peruano; do Extremadura, extremeño; do Mancha, man- 
chcgo; do Ibizn, ibieeneo; do Bilbao, bilbaíno; do Canarias, canario; 
do la Habana, habanero y  habano; do Polonia, polaco; de Baviora 
búcaro; de Rusia, iw o; do Arabia, árabe; de Egipto, egipcio y  egip
ciaco, e tc .; por dundo so vo cuán vario os ol uso en la terminación 
do estos derivados.

Hay que advertir que entre estas palabras, unas son nombres 
y  otras adjetivos, y  quo son diferentes sus terminaciones : como 
vemos en godo, sustantivo, gálico adjetivo; persa, sustantivo, per- 
siano, pérsico, adjetivos; escita, sustantivo, escítico, adjetivo; celia' 
sustantivo, céltico, adjolivo. El sustantivo so aplica á personas 6 
idiomas, el adjetivo acosas : los persas fueron cencidos por Alejandro; 
Zoioastro escribió en el antiguo persa, llamado Zenit; tu vida arante délos 
escitas; el traje persiana; la lengua escítica; á  diferencia de lo que su- 
cedo en las nías do ollas, quo siendo do suyo adjetivos, so sustan
tivan para signilicar ó las personas ó los respectivos idiomas : 
como franci's, italiano, griego, turco.

**.* ^  yeces hay dos ó más adjetivos para signilicar una misma 
nacionalidad á país, pero quo sin embargo no pueden usarse pro
miscuamente uno por otro. Así de los tros adjetivos árabe, arábigo 
y  arabesco, el primero osel quo siempre so sustantiva, significando 
los naturales de Arabia, do manera quo pudloudo deoírso el árabe 
y  oí arábigo por la lengua, no so toleraría los arábigos por los arábes 
hablándose do la nación; poro el más limitado en sus aplicaciones 
usuales es arabesco, que apenas so emplea sino como término do 
pintura. Algunos so aplican exclusiva ú ordinariamente á los ecle
siásticos ; v. g, : galicano por francés, anglicano por inglés; hispalense 
por sevillano. Otros suenan m ejor con calificaciones universitarias ó 
académicas; v. g. : complutense por alcitiluino, matritense por madri-

{1} Temerán y  remendón son también tuia especio de adjetivos au- 
mcnlaiivos. Paroccnlo igualmente pelón y rabón; mas, lejos de ser au- 
incnlallvos, denotan la escasez, y acaso la falla total, del pelo y dclrabo.
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leño. Dicoso ol golfo pérsico, lío ol golfo persiana. Sustantivos hay que 
sólo so aplican ni idioma, como latín, romanee, vascuence; romance 
so adjetiva en lenguas romances (las derivadas do la romana ó latina). 
Hablando do los antiguos naturales de España ó do una do sus 
principales razas, so dice iberos, que, aplicado á los españoles de 
los tiempos modernos, os puramento poético; ibérico so usa siem
pre como adjetivo : la península ibérica, las tribus ibóricas. Hispano, 
hispánico, son adaptables á la España antigua y  tí la modorna, par
ticularmente en poesía.

g ir. — Simples y compuestos.

. * 127. P. ¿ Qué son adjetivos simples?
It. Adjetivos simples son los que constan de una sola palabra ; 

v. g . :
Católico, fino, úlll, mortal, ele.

* 128. P . i  Qué son njotivos compuestos?
Adjetivos compuestos son los quo constan do dos ó más palabras; 

v .g . :
Anticatólico, entrefino, inútil, inmortal, etc. ■

Véase lo dicho respecto do los sustantivos compuestos.

> -. g III. — Verbales.

* 120. P. ¿ Qué son adjetivos verbales ?
. R . Adjetivos verbales son las quo nacen do los verbos, como hace
dero, llovedizo, moribundo, oto., dorlvndos do hacer, llover, morir, etc. 

** 130. P . ¿ A cuántos grupos pueden reducirso estos adjetivos V 
R. Estos adjetivos pueden reducirso á tres grupos numerosos, 

do los cuales el primero tiene su terminación on ble (amable, volu
ble, posible, visible, ote.);— ol segundo la tionoon il [dócil, útil, versá
til, fácil, fértil, frágil, etc.); — y el torcer grupo lo componon los 
participios castellanos ó latinos adjetivados on nuestra lengua 
(transeúnte, transido, excelso, perfecto, sdeelo, exquisito, ole.).

g IV. —Positivos, [Comparativos y Superlativos.

-.'•131. P. ¿ Cuántos grados pueden tonor los adjetivos califica
tivos?

R . Los adjetivos calificativos pueden tenor tros grados, á  sabor : 
positivo, comparativo y  superlativo.

** 132. P. ¿Qué es lo que ha dado lugar tí la  división do los ad
jetivos on positivos, comparativos y superlativos?

R. El grado de significación tomado sea on un sentido absoluto, 
sea on un sentido relativo respecto do otro término do compara
ción, expreso ó sobrentendido, ha dado lugar á la división do los 
adjetivos on positivos, comparativos y superlativos.
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♦ 133. P. ¿ Qué son adjetivos positivos ?
R. Adjetivos positivos son los que significan simplemente alguna 

cualidad, condición ó circunstancia do los sustantivos á  que se 
juntan, como bueno, malo, grande, pequeño.

* 134. P . ¿ Qué son adjetivos comparativos ?
R. Adjetivos compárateos son los que expresan la cualidad esta

bleciendo comparación con otros sustantivos, como mejor, peoi, 
mauor, menor, superior, inferior, y  éstos son m uy escasos en nuestra 
longua; pero so suple su falta con los adverbios tan, más, menor, 
antepuestos al positivo; v . g . :

Pedro es tan fiel cristiano como Juan, pero peor soldado: Andalucía 
es más extensa que Valencia, aunque está ménos cultivada.

En estos ejemplos so ven suplidos los comparativos de que carecen 
los positivos fiel, extensa y  cultivada.

•*  135. p . ¿ Cuántas especies hay do comparativos?
R. So conocen dos especies do comparativos; el de igualdad y  el 

de desigualdad.
*»13G. P. ¿ Qué es comparativo do igualdad ?
R. Comparativo de igualdad es La cualidad comparada con otra 

sin aumento ni diminución; v. g. •*
Ignacio es tan aplicado como Antonio.

. ♦* 137. P . ¿ Cómo so form dcl comparativo de igualdad?
R. El comparativo do igualdad so forma anteponiendo al posi

tivo el adverbio tan y  posponiéndolo el adverbio como; v . g . :

Pedro es tan sabio como Juan.
** 138. p . ¡ Qué os comparativo do desigualdad? .
R. Comparativo de desigualdad os ol quo aumenta o disminuyo 

el grado do la cualidad del sustantivo, comparándolo con otra 
cosa; v . g . :

Más estudioso, ménos Inlcligcnlc, no tan capaz.
•* 139 . p . ¿ Cómo so dividon los comparativos do desigualdad ?
R. Los comparativos do desigualdad so dividon en dos clases: 

comparativos de superioridad y  comparativos de inferioridad. . ^
«* i/,o. p . ¿ Qué os comparativo do superioridad, y  como so 

forma ? , , ._ .
R. Comparativo de superioridad es ol quo aum enta la significación 

del positivo, comparándolo con otra cosa; so forma anteponiendo 
al positivo ol adverbio mtís y  posponiéndolo la  conjunción que ; 
v. g . :

Pedro es más sabio que Juan.
** 14 1 . p .  ¿ Qué es comparativo do inferioridad, y  cómo so

R. Comparativo de inferioridad es el quo disminuyo la signi-
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ilcacion del positivo comparándolo con otra cosa; so forma ante
poniendo al positivo ci adverbio minos y  posponiéndole la con
junción qxte; v. g . :

Pedro es menos sabio quo Juan.

•*» 112. P. ¿ Do qué otro modo so expresa ol comparativo de 
desigualdad?

R." El comparativo do desigualdad so expresa también con el 
adverbio «o antepuesto al verbo do la iroso, el adverbio tan ante
puesto al positivo, y  posponiendo á  ésto el adverbio cowioj.v. g . :

Pedro no es tan sabio como Juan.
** Acabamos do'ver que tenemos sois comparativos irregulares: 

mejor, peor, mayor, menor, superior, inferior. Los cuatro primeros van 
seguidos de que, y los dos últimos do ti; así so d ice :

Pedro es superior ó inferior á Juan, y no quo Juan.

* 143. P. i Qué es superlativo ?
R. Superlativo es el adjetivo quo denota la cualidad del sustan

tivo en sumo grado, comparándolo ó no con otros; v. g . :

José es ol más atento do los.nluranos; Federico es feísimo ó muy feo.

”  Mi. P. ¿ Cuántas especies hay do superlativos?
R. ITay dos especies do superlativos : el relativo ó partitivo y  el 

absoluto.
** M5. 'P . ¿ Q ué'es superlativo relativo ó partitivo, y  cómo se 

forma?
R. Superlativo rdutivo ó partitivo', llamado también de riyimcn, es 

ol quo denota ol grado sumó ó ínfimo derla  cualidad, campa-, 
rándola con todas las sustancias do la misma especio; so forma 
anteponiendo al positivo ol adverbio mils ó menos, precedido del 
articulo indicativo, y  posponiéndole la preposición de; si.el adje
tivo fuero comparativo, basta anteponerlo el artículo y  posponerlo 
la preposición ; v. g . :

Jesucristo por amor nuestro so hizo el menor do lodos los mortales; El 
Colopaxi es el más temible do los volcanes del Ecuador.

** También so puedo expresarlo do la manera siguiente; di
ciendo ; v. g. :

Londres os la más populosa ciudad do Europa; ó’ la más populosa de ó 
enlre las ciudades do Europa, etc. Lo más temprano posiblo; El más 
constante alumno.

** MO. P. ¿ Qué es suporlalivo absoluto, y  cómo se forma ?
R. Superlativo absoluto so llama el adjetivo quo, s ia  hacor com

paración, significa la cualidad en sumo g rad o ; so forma : 1“ aña
diendo la partícula Isimo á  su terminación, si acaba por conso-
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nanto, ó sustituyéndola i\i la última letra del positivo, si es vocal; 
v. g. :

Dulco, Malo, Fácil, Sutil,
Dulcísimo. Malísimo. Facilísimo. Sutilísimo.

2o Anteponiendo al positivo el ndvcrbio muy; v , g . :
Cicerón fuó orador muy elocuente (1).

§ V. — S  uperla fíeos Irregulares.

** 147. P. ¿ Qué son superlativos irregulares ?
R. Llámense superlativos irregulares aquellos cuya última termi

nación no es istmo, ó que varían algunas letras del positivo, y  son 
los siguientes :

Io Los adjetivos fuerte, bueno, fiel, además del superlativo ordi
nario tienen el siguiente, que es más usado:
Fuerte, Bueno; Fiol,
Fuertísimo, Duchísimo, Flclísimo,
ó Forlisimo, ó Iionisimo, ó Fidelísimo.

2o Los adjetivos terminados en cu y  en yo lineen quísimo y  gilí
simo; como do rico, riquísimo; do amigo, amiguísimo.

Esto debo m irarse más bicu como exigido por la eufonía que 
como una verdadera irregularidad.

3o Los terminados en ble mudan esto final en bilisimo; v. g.
Amable, Atablo, Noblo,
Amabilísimo. Afabilísimo. Nobilísimo.

Los superlativos do dublé (2), endeble, feble son regulares.
4° En los acabados en io, si la í línal tiono aconto, so sigue la for

mación regular, como en friísimo, de frió; piísimo, do pió; si la  i  
del final carece de acento, se pierdo, como en amplísimo, limpísimo, 
agrísimo; poro luiy muchos quo no toman la terminación super
lativa, como luego so verá.

5U Los adjetivos terminados en ientc pierden la i  en el superla- 
lativo; v. g . :

Ardiente, Valiente,
.1 rden l Isimo. Valentísimo.

So dice s iif  embargo: do pncicn/c, paeientisimo.

(1) En lugar do m uy  so emplean á veces otros adverbios ó complemen
tos de Igual 6 semejante significación, como sumamente, e.víremada- 
menle, en yivm manera, en extremo. Entro ellos debo contarse ade
más, que se pospone entonces; colérico además, pensativo además, 
significan lo mismo quo muy colérico, m uy pensativo.

(2) Este adjetivo en su significado primario do dos voces el simple no 
adinifc más ni menos, y por consiguiente no tiene superlativo; en otras 
acepciones lo tiene, aunque de poquísimo uso: un pañodobllsimo; una 
'dalia doblisima.
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2 Vi. —Superlativos irregulares que vienen del latín.

"  148. P. ¿ En cuántas clases so diviüon estos superlativos ? 
R. Estos superlativos so dividen en dos clases :
Io Los quo conservan el mismo superlativo latino, tales son:
x Aero ó agrio, ,
1 Acérrimo. uo
í Antiguo, .
‘ Antiquísimo. uc
t Aspero, .
( Aspórrimo. üc i B enéfico , 1
1 Beneficentísimo. t c 
■ Célebre, d0
I Celebérrimo,

do

{ Integro, .
I Inlegérrimo. 0
¡ Libro, ,
I Libérrimo. ü0
j M agnífico, ,
I Magnificcnllsimo. 0 
I Mísero, ,
¡ Misérrimo. uo
Munífico,
Mu n ificen tisi m o. 
Nuovo,
Novísimo.

de

i Pobre (1), 
i Paupérrimo,
J Pulcro,
* Pulquérrimo. 
I Sabio,
I Sapientísimo, 
i Salubre, 
í Salubérrim o.
¡ Sagrado,
. Sacratísimo.

Hay todavía algunas oxcopciones que son do la incumbencia del 
diccionario.

2° Los comparativos y  superlativos tomados dol latin, quo su- 
plen a veces á los que da la Annlogía. Así, on voz do mds alto y  altí
simo, decimos en ciertos casos superíor, supremo. Los quo tienen 
esta irregularidad s o n :

POSITIVO, COMI*. 1IMKG. COMI». REGULA IL SÜP. 111 REGULAR. SUP. nEGULAH,

Alto, 
Bajo, 
Bueno, 
Grande, 
Pequeño, 
Malo,

Superior,
Inferior,
Mejor,
Mayor,
Menor,
Peor,

más alio, Supremo ó sumo, altísimo,
más bajo, Infimo, bajisimo,
más bueno. Optimo, buentsimo. ■
mus grande, Máximo, grandísimo.
máapcr/ito/io,Mínimo, pequeñísimo,
más malo, Pésimo, malísimo.

** En lugar do mds bueno y  mas malo so dico casi siem pre mejor, 
peor. Sids grande y  mds pequeño se usan tanto como mayor y  menor.

. ,n tambion do fórmneion latina intimo superlativo do inte
rior ; próximo, do cercano.

;  ^°^os superlativos so suplon, como queda dicho, antopo- 
niondo al positivo ol adverbio muy. Puedo decirse del mismo modo 
santísimo quo muy sanio, ilusivísimo quo muy ilustre, bion quo, en 

i ™ dado.[? superlativo oncarcco más quo ol supletorio la cualidad del positivo.
*! Para hac°¡' UI' , suPei'l»l¡vo no lian do emplearse las dos fór- 

muías expresadas, diciendo; v. g . : ,

Muy solemnísimo; tampoco deben construirse con tan ó cuan. 

a b u a ln w 1'T s L T  Ir“ u™d “ «° <11™ pob,-istmo. Ubirrl.no (moy
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Poro mínimo, intimo, ínfimo, próximo, so usan á  voces como si no 
fuoscn superlativos, pues so dico corriontomonto ¡a cosa mds mi- 
nima, mi mds intimo amigo, d precio tan Ínfimo, una casa tan próxima.

*é También debo evitarse como una vulgaridad la construcción 
de la desinencia superlativa con los adverbios mds, ménos, diciendo; 
v . g . :

Más doctísimo, ménos hermosísima.

2 ATI. — Adjetivos que no admitan superlativo.

** 149. P. ¿ Admiten el grado superlativo todos los adjetivos 
calificativos ?

R. Aunque do la m ayor parto do los adjetivos se pueden formar 
superlativos, hay muchos cuya índole no lo  perm ite; tales so n :

1° Aquellos que por sí mismos expresan ol término y  comple
mento do la idea quo encierran, como extremo, eterno, tínico, exan
güe, bilingüe, exánime, precito, nocturno, diario, semanal, tácito, omni
potente y  cuantos denotan algún período do tiem po; infinito, inmenso, 
inmortal, y  todos los quo, como éstos, principian con la partícula 
in cuando denotan negación; celeste, celestial, terrestre, terreno, terre
nal, sublunar, infernal, infundo, nefando, rectángulo, triangular, ote., etc. 
El uso, sin embargo, autoriza quo se diga lesión enormísima, caso 
singularísimo, y  algunas otras locuciones semejantes, aún cuando 
conocidamente es absoluta In idea del positivo do quo procoden.

2* Todos aquellos quo por constar de muchas silabas, ó por su  
particular estructura, dificultarían ó liarían ingrata y  áspera la 
pronunciación, clorados á suporlntivos; talos son la mayor parto 
do los acabados en ble cuando exceden do tres silabas, como delez
nable, combustible, disoluble, o to .; aquellos cuya última sílaba es un 
diptongo, ya en tío, como arduo, oblicuo, melifluo, ya en co, como 
férreo, espontáneo, ígneo, momentáneo, sanguíneo, lácteo; los acabados 
en jo ó en lo, como vidrio, recio, lacio,'temerario, zafio; sombrío, tardío, 
vacio. — Exccptúnnso friísimo y  piísimo; los en ¡i, quo so aplican á 
soxos, edades y  condiciones; v. g . : varonil, mujeril, pueril, juvenil, 
senil, señoril, pastoril; los acabados en i o y, como turquí, baludí, 
carmesí, verdegay; y  várlos otros, como repentino, súbito, efímero, lú
gubre, legitimo, marítimo, selvático, exótico, satírico, cmpíiico, político, 
mefítico, lógico, cáustico, colérico, mortífero, aurífero, pestífero, armijero, 
ignívomo.

3“ Los nacionales ó gentilicios, como peruano, chileno, brasileño, etc.
4* Ilay ciertos participios y  adjetivos, como pulido, guian, Wi- 

licnte, quo son también npollídos de familia; y  en esto caso, claro 
es quo no consienten el superlativo.

5» Los aumentativos y  diminutivos, como grandazo, chiquiri- 
tico, ote.

fi* Los comparativos mayor, menor, ote.
7* Y los Compuestos, como carilargo, rostrituerto, etc.
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Como cu esta parle es el uso tan vario, y  aún caprichoso, po
drá haber todavía algunos otros adjetivos que no consientan su
perlativo; y  también Ips habrá quocn el lenguaje festivo ó hiper
bólico no lo repugnen, sin embargo do estar comprendidos en las 
excepciones precedentes; v. g . :

Deleznabilísimo, carilarguísimo, etc.

'¿ VIII.— Regla sobre los cambios ortográficos ocasionados por 
las inflexiones de las palabras.

** 150. Ha debido notarse quo en los sustantivos mozo, amigo, y  
en los adjetivos rico y  poco, la c se cambia en z  ó qu; y  la g pasa á 
ser gu. Se notarán todavía cambios más aparentes en la conju
gación. Estos cambios provienen de la necesidad de conformar los 
sonidos articulados á  la ortografía.

1* La c dental radical se cambia en z  delante de a, o, u¡ v .g . :

Pobrccito, pobreruelo, pobraro.
2" La c gutural pasa á  ser gu delante do c, i ;  v. g . :

Poco, poquito; rico, rcr/uisimo.
3’ La s  se cambia en c delante do c, i ;  v. g. :

Moro, mocito, mócete.
,á* La g fuerte se cambia en j  dolante de a, o ; v. g . :

■Proteger, protejo, protejas.
5* La fí suave se cambia en gu dolante do c, i ;  v. g . :

Amigo, nmlguitj.
0° La a final so cambia en c delante de c, i;  v. g .:

Ver, veces; lápir, lápices.

** 150 bis. P. ¿ Varían los adjetivos ?
P . Los adjetivos varían do terminación para oxprosar la relación 

que tienen con las palabras á  quo so juntan , esto quloro decir, que 
ticnon terminaciones y  grado do significación quo so adaptan ni 
gonoroy numero do los sustantivos.
nos?51' P ’ ¿ DC ouántas torminac¡onos son los adjetivos cnstolla- 

R. Los adjetivos castellanos son do una ó do dos terminaciones • 

baiaii' ■“" * v m '- a"mh,c; do d°s '
R  1 P,lrn í uó S"noros se usan los adjolivos do una Ira-mi-íitiuiun c

ra.Unn 0ñ»ndj0í irV0S d“ unn ,OTminao¡on so usan para el gínra-o mas- oulmo, para el femenino y  para el neutro. •
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* 153. V. ¿ Pava qué géneros so usan los adjetivos de dos termi
naciones ?

R. Los adjetivos de dos terminaciones se usan para oí masculino 
y  para el femonino.

En los adjetivos do dos terminaciones el noulro tiene la misma 
terminación quo el masculino; v. g. : hombre santo, ¡asunto; el fe
menino tiene siempre la terminación a;  v. g. : mujer santa.

ARTICULO II.

'  FOIUtAClON DEL FEMENINO EN LOS ADJETIVOS.

Regla I . Los adjetivos terminados en o, etc, ote, forman el fe
menino cambiando en a la última vocal; v. g. ;

Malo, mala; regordete, rcgordcla ; erándote, grandotá; feote, fcoln.

Regla II. — Los'terminados en dar, tor, sor, av, on, admiten una 
a en su terminación para el femenino; v. g. :

Traidor, traidora; protector, protectora; sucesor, sucesora; roedor, roe
dora; liaragan, liaragana; holgazán, holgazana; comilón, comilona-
juguetón, juguetona.

Regla III. — Los adjetivos quo significan originarios de un 
país, ote., admiten una a, para formar el femenino, cuando acaban 
en consonante; v. g.

Francés, francesa; aragonés, aragonesa; español, española; andaluz, 
andaluza; mallorquín, mallorquína,

Los adjetivos no comprendidos en las reglas precedentes son de 
una sola terminación para lodos los géneros, y  on sus desinencias 
hay mucha variedad.

Io Tinos acaban en a, como persa, escita, madianita* moabita, mosco
vita, belga, manabita, agrícola, indígena.

2o Otros, y on crecido número, terminan on c, como firme, tenue 
grave, dulce, alegre, insigne, eminente, incólume, elocuente, ilustre, leve etc.
■ 3* Otros en i, como baladl, turquí, marroquí, carmesí.

4* En ti, como hindú.
5* Otros en i, como fácil, débil, dúctil, fiel, varonil, azul, difícil, 

gentil y los infinitos quo acaban en al, como original, material leal 
maternal, fraternal, filial, ele. — Verdad os quo so dice la generala 
las colegialas, etc., pero es porquo óh semejantes casos so sustanti
van los adjetivos.

ü“ Otros en n, como ruin, común.
7* Otros en r, como mayor, menor, mejor, peor, superior, inferior, 

exterior, interior, anterior,, posterior, citerior, ulterior, secutar, familiar*
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Superior añado a cuando so sustantiva significando la m ujer quo 
gobierna una comunidad ó corporación (i).

8* Otros en s, como cortés,;nontis.
9* Otros on como capaz, soez, feliz, veloz, feraz, feroz, voraz. _  ̂
•10' Los adjetivos verbales terminados en ante ó ente (participio 

do presento) no varían do terminación; v. g. :
El amanto, obediente, correspondiente,
La amante, obediente. correspondiente.

•11* Los adjetivos on able, elle, ible, oble, como terminados en c 
sonde ambos géneros; v. g . :

nombre ó mujer afable, endeble, acccsslblo, noble.

ARTICULO III.

FORMACION DHL PUTEAD EN LOS ADJETIVOS.

* 154. p . ¿ Cómo so forma el plural en los adjetivos?
R. El plural do los ndjotivos so forma como ol do los nombres, 

esto os : I* añadiendo una s á  los quo terminan on vocal no acen
tuada v. g. :

Industrioso, industriosos; industriosa, industriosas.
2* El plural do los quo terminan on vocal aguda ó on consonante, 

so forma añadiendo la silaba es al singular; v . g. :•
Español, españoles; cortés, corteses; balad!, haladles; carmesí, carmesíes.

3* Los adjetivos quo torminan por una z, la  cambion on ces on ol 
p lu ra l;v . g . : - •  ̂V'ir»riináinu .

Capaz, capaces; feliz, felices; veloz, veloces.

ARTÍCULO IV.
DE LOS ADJETIVOS DETEIIMINATIVOS.

* 155. P. i  Qué son adjetivos determinativos ?
R. Adjetivos determinativos son los quo dotorminnn la oxtonsion 

on quo debo (amargo ol sustantivo por la circunstancia quo con 
mayor vigor y  oxnctitud lim ita ; v. g . :

MI libro, esta pluma, tres sombreros, ciertos hombres.
üíi, csía, fres y  cíeríos son adjetivos determinativos.

(I) Las voces terminadas en dov, sor, tor, derivadas do verbos caste
llanos ó latinos, como descubridor, censor, director, so miran gene
ralmente como sustantivos, y tal es 8Ín duda ol carácter quo domina en 
muchas do ellas. Todas llenen sin embargo las dos terminaciones o r.ora, 
ya so empleen como sustantivos, ya como adjetivos, y asi se dlco cala
midad destructora, palabras amenazadoras.
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* 156. P . ¿ Cuántas clases hay do adjetivos determinativos?
R. Hay cuatro clases de adjotivos determinativos: los demostrati

vos, posesivos, numerales é indefinidos.

8 I. — Adjetivos demostrativos.

* 157. P . ¿ Que son adjetivos demostrativos ?
R. Adjetivos demostrativos son los quo determinan la significación 

del sustantivo añadiendo una idea do indicación ó demostración • 
son los siguientes:

Esto, osla; oso, esa; aquel, aquella; estos, estas; esos,esas; 
aquellos, aquellas.

* 158. P. ¿ Es indiferente ol uso do estos adjotivos ?
R. No so puedo usar indiforontomonto do estos adjetivos : pues 

este sirvo para indicar la persona ó cosa quo está cerca dol quo 
habla; v. g. :

Esto niño, esta pluma; estos libros, estas mesas.

* So usa do esc cuando so quiorc indicar la persona ó cosa quo 
está cerca do aquel á quion so hab la; v. g . :

Eso mono, esa írula ; esos loros, esas muías.
* So usa do aquel para indicar la persona ó cosa quo está distánto 

dol quo habla y  del quol escucha; v. g. :

Aquel niño, aquolla mujer; aquellos muchachos, aquellas personas.

*** La demostración do estos adjotivos rccao a voces sobro el 
tiempo, y  este, esta señalan lo presento; esc, esa; aquel, aquella, lo pa
sado ó lo futuro. Asi esta semana es la somana on quo oslamos ,* esc 
ó aquel año es ordinariamente un año tiempo h& pasado. Así en ol 
Evangelio del Salvador, después do anunciar las calamidades quo 
habían do sobrevenir al puoblo judio, concluyo diciendo : « | Ay do 
las madres on aquollos dias I »

** Cuando los adjotivos estoy ese preceden al adjetivo otro, pueden 
formar con ¿1 una sola palabra del modo siguionto:

Estotro, estotra; esotro, esotras; estotro, estotras; esotros, esotras.

** Algunas veces so hallan en los autores, especialmente en 
poetas, los compuestos aqueste, agüese, con la misma significación y 
accidentes quo los simples este y  esc, poro su  uso es ya poco fre
cuento.

** 159. P. ¿ Quó palabras son también adjetivos demostrativos?
R. Tal, semejante y  tanto son también adjetivos demostrativos; 

v. g. : JYunca he visto d tal hombre (ú oso do quion hablas); Mal harías 
en valerte de tales ó semejantes subterfugios (los quo acaban do referirso); 
¿ De quó le sirven tantas riquezas (las quo so han enumerado), si no 
goza de citas? — El tal don Tadco me tiene muy ofendido.
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g II. —  Adjetivos posesivos.

*160. P. ¿ Qué son adjetivos posesivos ?
R. Adjetivos posesivos son los que determinan la significación del 

sustantivo afiadiendo una idea de posesión ó portañola, y  son los 
siguientes:

MASCULINO. FEMENINO, MASCULINO. FEMENINO.
1 MI ó mío, Mi ó rola, / Mis ó míos. Mis ó raías,
1 Tu ó layo, Tu ó tuya, [ Tus ó tuyos, Tus ó tuyas,
1 Su ó suyo. Su ó suya, < ) Suso suyos," Suso suyas,
\  Nuestro, Nuestra, 5 i Nuestros, Nuestros,
/ Vuestro, Vuestra, “  1Vuestros, Vuestras,
\  Su ó suyo. Su ó suya. i, Sus ó suyos. Sus ó suyas.

8 I II .  —  Adjetivos numerales.

* 161. P. ¿ Qué son adjetivos num erales?" .
R. Adjetivos numerales son los que significan núm ero determi

nado y  sirven para contar.
* 162. P^¿ Cómo se dividen los adjetivos numerales?
R. Los adjetivos numerales so dividen on absolutos ó cardinales, 

ordinales, distributivos, proporcionales ó múltiplos, partitivos y  colecti
vos.

* 163, P . ¿ Qué son numerales cardinales?
R. Los numerales cnrdi/í«/cs(I) son adjetivos que simplemente re

presentan un numero determinado, como uno, una, dos, tres, cuatro, 
veinte, cicntu.mil, y  así en adelanto.

** 10'». P. ¿ Por qué so llam an absolutos ó cardinales?
R. So llaman «Gsoíutos ó cardinales, porque son como principios 

do todas las combinaciones numéricas.
** Juntanse d veces dos ó más do estos adjetivos para designar 

el numero de que so quiere dar idea, como diez y  nueve, veintilres, 
trescientos ochenta y  cuatro, mil novecientos cuarenta y  seis, doscientos se- 
senlayocho mil setecientos cincuenta y  cinco,

En esto último .ejemplo so vo que los cardinales quo proceden d 
mil dcMioían la multiplicación do osto número, coma si so dijese 
doscientas sesenta y ocho veces mil.

^  i*“ docc"a .dc ra," 'c “ ¡nintn so lloco do las dos oi(rns una 

y P°" COn3¡“n,lünl0 1,0 80 » "»  - * ■ — :
**' 105. P. i  Cuándo carcco do plural oí ndjofiro uno?
í ,  “ c“ .<l0 Pl™> «I so limita á significar la unidad.

100. l . i  En quo casos puedo tonor p lural oslo adiotivu ?
« .P ao , low, puedo lonor plural, en los casos s ig u ien te  : 

como s o fá 0 flc'itlriro ó iiuletcrminaíío : so lo da esto titulo,
como so lia Mato, siempre quo so omploa para significar quo so
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traía do objeto ú  objetos indefinidos, esto es-, no consabidos do la 
persona ó personas á quienes hablamos : un hombre, una mujer, «nos 
mercaderes, unas casas.

2* Cuando lo hacemos sustantivo, denotando al ‘guarismo con 
quo se representa la unidad : el once se compone de dos unos.

3° Cuando significa identidad ó semejanza ; el mundo siempre es 
uno i no todos los tiempos son unos.

Cuando se  usa en calidad do indefinido; v. g. :
Anoche hubo-en el teatro unas dos mil personas; de ta la  tal pueblo

habrá unas veinte leguas; esto es, cerca de, poce míuró menos, próxi
mamente.
** Dos, tres, y  todos los otros numerales:cardinales son necesaria- 

monto plurales, á  monos quo los hagamos sustantivos, denotando 
los núm eros en ahstraolo, ó bien empleándolos como nombres do 
guarismos, naipes, regimientos, batallones, etc. En estos caso3'los 
hacemos del número singular, y  podemos darles plural.; v . g . :

Odio es doblo de cuatro; el veintitrés se compone do un dos y  un tres ;
un nuovc bordado; un dos muy grande; el seis de infantería ligera ;
quedaban en la baraja tres doses.

** 1G7. P . ¿ Que uso tieno el adjetivo ambos, ambas?
R. Ambos, ambas, es un adjetivo plural de que nos servimos para 

señalar juntam ente dos cosas do quo ya so ha hecho mención, ó cuya 
existencia suponemos conocida, como cuando hecha moncion de 
dos hombres, decimos, venían ambos d cabulla, ó sin moncion prece
dente, tanjo ambas manos adormecidas. Díeeso también, enfranjóos- y 
ambos ó entrambos d dos.

** 168. I*, i  Cómo se usan los adjetivos ciento y mil?
R. Ciento y mil se usan como nombres colectivos, y entóneos reci

ben ambos números ; las peras se venden <i tanto el ciento; muchos cien
tos, muchos miles. Con ciento como colectivo so forman los adjetivos 
compuestos doscientos, trescientos, ele., quo tienen dos terminaciones 
para los géneros : doscientos reales, cuatrocientas libras. Millón, billón, 
trilton, ole. (y lo mismo cuento, que en significado do millón apenas 
tiene ya uso), se emplean constantemente como nombres colec
tivos.

* 109. P. ¿ Qué son numerales ordinales ?
R. Numerales ordinales son los quo sirven para conlar por orden, 

como primero, segundo, tercero, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, 
vigésimo, caitísimo.

** Combínanso cuando es necesario, y  entonces puede sustituirse 
á primero, primo, y á  tercero, tercio: trigésimo primo, cuadragésimo tercio.

"  Algunos otros hay quo tionen también formas dobles; v. g. : 
séptimo y  seteno, noveno y  nono, vigésimo y  veinteno, centésima y  ceu- 
teno.

** Empléanso asimismo como ordinales los cardinales : la ley 
dos, el capitulo seis, Luis catorce, el siglo diez y nueve.
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•* Con los días dol mes no so junta  otro ordinal quo primero, y  
esa es también la práctica más ordinaria on las citas do las leyes. 
En las do capítulos so usan indiferentemente desdo dos los ordi
nales y  los cardinales, pero suelen preforirso los cardinales desdo 
trece.

•* Con los nombres de royes do España y  do papas so pretieren 
constantemente los ordinales, hasta duodécimo : dtccso Benedicto ca
torce y  Benedicto décimo cuarto, pero siempre Juan veintidós. Con los 
nombres do otros monarcas extranjeros, solemos ju n ta r los ordi
nales hasta die z ú once, los cardinales desdo diez: Enrique cuarto 
(do Francia), Federico segundo (do Prusia), ¿tus once ó undécimo (do 
Francia), Curios doce (do Suecia), Luis catorce (do Francia).

** 170. P. ¿ Cuantos numerales distributivos tenemos en casto- 
llano?

R. No tenemos otro numeral distributivo quo el adjetivo plural 
sendos, sendas, cuyo recto uso y  significación so manifiestan en 
estos ojcmplos :

Eligiendo el duque tres soldados nadadores, mandó que con sendas 
zapas pasasen el foso. _ • (Coloma.)

Cada soldado con su zapa.

Mirando Sancho & los dol jardín Uernamento y con lágrimas, les dijo 
quo lo ayudasen en aquel tranco con sendos paternostres y sendas 
avemarias. (CervAntbs.)

Cada uno con un paternóster y  una avemaria.

El rey y la reina, vestidos do sus paños reales, fueron levantados en 
sendos paveses. (Maiuana.)

El uno en un pavés y  la otra on o tro.' ‘v - -‘ •
**171. ¿ Cómo significamos la distribución numeral?
R. Para significar la distribución numeral nos servimos casi 

siempre do los cardinales; v. g. ;

Asignáronselo cien doblones al año, ó cada un año; nombróse para, 
cada diez hombres un cabo; eligieron cada mil hombres una persona 
quo los representase.

So usa, pues, cada como adjotivo do todo número y  gónoro baio 
una tormmnoion invariable; y  sólo puedo juntarse con los num e
rales cardinales uno, dos, tres, oto., subentendiéndose casi siompro 
el primero. En cada ano ó cada una ó cada cual, uno, una y  cual son 
adjetivos pronominales. Cada es pronombro cuando expresa multi- 
tu“ ^ m g u l u r  '. cada cien soldados tenia un capitón (I).

172. P. ¿ Qué son numerales proporcionales?

«  t:  S 6 mm!phS 103 nUn’0™ ,C3 5“ “ s lgniil-
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Doble ó duplicada fuerza, triplo ó triplicado número, cuadrupla ó 
cuadruplicada gente.

Duplo y  triplo son siompro sustantivos; los dem ás'son adjetivos 
que en la terminaoion masculina pueden sustantivarse : ol doblo, 
ol cuadruplo, ol décuplo, el céntuplo; lo que no se extiendo á los que 
acaban en ado.

*** 173. P. ¿ Cómo so forman todavía numerales múltiplos ?
R. También so forman numerales múltiplos dando al respectivo 

cardinal la terminación tanto, como citalrotanlo.

Es verdad que el valor do esta industria (empleada por los extranjeros 
on los lanas españolas) supera en el cualro/an/o el valor de la materia 
que les damos. (JoveuXnos.)
Poro no suelen formarso estos compuestos sino con cardinales 

desdo tres hasta diez.
* 174. P. ¿ Quó son numerales partitivos ?
R. Numerales partitivos son*los que significan alguna do las di

ferentes partes on quo so puedo dividir un  todo, como la mitad, el 
tercio, el cuarto.

** Comunmonto so omplean en esto sentido los ordinales desdo 
tercero on adelanto, construidos con el sustantivo femenino parte : 
la tercera ó tercia parto, la décima parte, oto., ó sustantivados on la 
terminación‘femenina ó m asculina: una tercia, un tercio (no una ter
cera, un tercero), una cuarta, un cuarto, dos décimos, tres centésimas, ote., 
sobro lo cual notaremos : 1* que el ordinal masculino es general on 
su  significado, mientras ol femenino so aplica á determinadas co
sas, como tercia, cuarta, do lavara; 2o quo on la aritmética decimal 
so usan igualmento ambas terminaciones; y  3o que cuando ol or
dinal sufro alteración en su forma, so aplica también á dotormiua- 
dns cosas; v. g . : sesma, do la vara; diezmo, do los frutos, impuesto 
fiscal ó eclesiástico. En la aritmética so forman partitivos do todos 
los cardinales, simples ó compuestos, desdo once, añadiéndolo la 
terminación aro; v. g. : '
Un onccavo (1/11), dos veinteavos (2/20), treinta y tres centavos (33/100), 

novecientos ochenta y tres mll-cuatrocicntos-cincucnln-y-clnco-avos 
(083/1455).

* 175. P . ¿ Qué son numerales colectivos ?
R. Numorales colectivos son los sustantivos quo roprosentan como 

unidad un número determinado; talos son :
Par, Cuatriduano, Quinquenal,
Bienio, Cuarteto, Octava,
Trinca, Cuadrienal, Octavario,
Temo ó lerna, Qulntlllla, Decena,
Terceto, Quinterno, Decenal,
Triduo, Lustro, Décima,
Cuaterno, Quina, Docena,
Cuatrlduo, Quinquenio, Quincena,
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Veintena,
Treintena,
Cnarcntonn,
Centenar,
Centenario,

.Centena, 
Siglo, 
Secular, 
.Millar, - 
¿Milenario,

Cuento,
Millón,
Millonario, ría. 
Millarada.

I IV. — Adjetivos indefinidos.

* 176. P. ¿ Qué son adjetivos indefinidos?
R. Adjetivos indefinidos son los que determinan Ja  significación 

del sustantivo añadiendo por la mayor parlo una idea vaga do nú- 
moro ó do cualidad.; estos adjetivos so n :

Alguno, Cual, ' Muchos,
Ajeno, Demás, Ninguno
Cada, Cualquiera, Otro,
Cierto, Mismo, Pocos,

_ ARTÍCULO V.

PÉRDIDA ACCIDENTAL DE LA ÚLTIMA LETRA Ó SÍLABA EN* ALGUNOS 
ADJETIVOS, ETC. .

* 177. P, ¿ Qué hay que notar acerca .del uso do algunos adjeti
vos ?

R. Tocante al uso do ciertos adjetivos, tanto do una como do dos 
terminaciones, se deben observar las variaciones siguionLes : 

l - Los adjetivos -bueno, mulo, uno, alguna, ninguno, pierdon la  úl
tima vocal, en ol género masculino, cumulo eo anteponen al nom
bro á que so juntan,: aunque entro ellos y  dicho nombro medio otro 
adjetivo; asi so dioo : buen señor, mui hombre, ningún cuidado, ttn de
sesperado pavor, algún valiente caudillo, ningún eminente orador.j 

Poro conservan su última vocal pospuestos al sustantivo, como 
hombre bueno, libro mato; la conservan igual mentó antes del sustan
tivo cuando entro ésto y  ol adjetivo so encuentra la preposición 
do; v. g . :

El bueno do tu podro * uno do mis amigos, etc.

Tal,
Todo,
Varios.

Cuando oí adjetivo bueno va seguido do otro, y  ambos califi
can al mismo nombro, puedo ó no suprimirse la última letra; así, 
hay casos en que se cb'oe ;

Dios, como un bueno y Uemo padro, nos da todo lo quo necesitamos; ó 
• como un buen y Horno padre. » La frase correcta serta ; « como un 
padro uerno.y bueno ó bueno y tierno; *

pero la expresión antccodcnto puedo presentarso algunas veces 
moto™ t0d°  °n p0C8Ía* “  Pucdo ^ c irso  .otro tanto dol adjetivó

2* El adjetivo santo piordola última-BÍlnba cuando so^ntopono á 
un nombro propio do varón; por lo quo no so la suprimo en un
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santo solitario, el santo Patrón líelas Espuiias. Tampoco so designa con 
san sinó á  los quo la Iglesia ha reconocido por santos bajo el 
Nuevo Testam ento; por lo cual no decimos San Job, como decimos 
San Pedro y  San Pablo, sinó el Santo Job; aunque no falta una que 
otra excepción .como San Elias, profeta. Antes de estos cuatro nom
bres Domingo, Tomds, Tomé, Toribio, so dice siempre Santo; pero una 
do las Antillas so llama Sun Tomds. En Santiago el nombro propio 
y  el apelativo so han hecho inseparables, sea cual fuero la persona 
que con él so designo.

3* El adjetivo ciento se trasforma en cien cuando precede inme
diatamente á  los sustantivos, como den duraznos, den pesos, ó 
cuando intervienen solamonto adjetivos, como en den valerosos 
guerreros,den aventuradas empresas; pero son expresiones incorrec
tas los muertos pasaron de den, den délos enemigos quedaron en el campo 
de batalla. Cuando precedo A un cardinal, se distinguo : si lo mul
tiplica, pierdo su última silaba : cíen mil hombres;-si sólo solo 
añado, no pierdo nada : ciento dncuenta y  tres, denlo veintitrés mil. 
Multiplicado por otro adjetivo numeral cardinal’toma el género 
del sustantivo quo lo s iguo; v. g. : dosdentas peras, quinientas man
zanas.

•1* El adjetivo grande pierdo su  última silaba dolante do los sus
tantivos singulares quo empiezan por una consonante (excepto la 
h) cuando so quiero expresar la cualidad, hiérílo, celebridad ó es
timación de unapersonaó cosa; v. g . : gran prudencia, gran predica
dor, gran capitán; pero se d ice: grande amigo, grande hombre, grande 
alma, porque los nombres empieznn por vocal ó A.

Para expresar el tamaño ó las dimensiones, grande no pierde la 
última silaba, y  do preferencia so pono después del sustantivo ; 
v. g. : mesa grande, rompo grande.

5" Los adjetivos uño, tuyo, suyo, pierden su  últim a silaba, en 
los casos ya expresados, en anillos números y  géneros, y  Ja con
servan pospuestos; v. g . : mi casa, casa tuya, etc.

6° Los ordinales primero y  postrero pierden la última letra cuando 
preceden al sustantivo. Así decimos : El primer aniversario; El 
postrer duelo de.España. Lo mismo sucede con tercero, aunque no 
siempre, pues so dieo el tercer dia y  eí terrero dia; pero dicha 
supresión no so efectúa cuando los referidos ordinales van pos
puestos, y  nsS no puedo decirse am'iworio primer, duelo postrer, ni 
dia tercer.

7* Los adjetivos cada y  dcmds so refieren, sin ninguna alteración, 
asi al singular como al p lu ra l; pero cada carece de aplicación al 
género neutro, y no so usa en plural sin .ir acompañado de Algún 
numeral absoluto; v.g. : Cadasdsdías, cada mil hombres.

8* Amitos y  sendos son plurales siempre.
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CAPÍTULO V.

DEL rnO.VO.MBnB Y ADJETIVOS PnOKOMItfALES.

** Para evitar la repetición del mismo nombro en un discurso, 
so emplean ciertas palabras quo lo suplen. Así, on lugar de 
dec ir:

Los alumnos han atendido á las lecciones que el profesor explicaba á los 
alumnos; los alumnos estudiaron las lecciones; y  los alumnos recitaron 
en seguida las lecciones; se dirá : Los alumnos hnn atendido á las lec
ciones que el profesor les explicaba; (ellos) las estudiaron, y (ellos) las 
recitaron en seguida.

Las palabras les, ellos, las, quo suplen á los sustantivos alumnos y  
lecciones, so llaman pronombres.

CLASIFICACION DEL PIlQ.NOMDnE.
* 178. P. ¿ Qué es pronombre?
P. Pronombre (1) es una parto do la oración que ocupa en la 

naso oí lugar dol nombro para ovitar su repetición; v.g. : yo en 
lugar del nombro dol quo habla; tú, on lugar dol nombre dé la
Í S 5:  qUI°n Í° í ,nblíl; ei> on Iu»ar do1 nombro ÚQ hl rodonaa cosa do quo so habla. 1

* 179. P. ¿ Do cuántas especies son los pronombres ? ' *-• -
tivo¡ n S f f S Í Í 88 ? ? í e cinco osPcclcs «’ personales, demostra- neos, posesivos, relativos o indeterminados.

nadosLDasaPnr0í » í lbT  dcmslraUvos> Posesivos, relativos 6 índetemi-
p r o n o E L  “ls?n“S í ° c“ ' como l>»™svlslo, udjoíivos pionomlnaJcs según ol empleo quo do olios so lioga.
n o m b ro ?  '  ‘  qU°  S Í'Kr0' n ú m o ro  y  P ° « ™ a  dob o  s o r  ol p r o -  

ARTICULO II.
I'ItONOAIÜtlRS PE1160.VALBS,

1 4  SOn Pronombros personóles? 
nombre? ,0S r  POn°'1 °n Iu*“

¡upar M  nom bre!0 d°S p"Illbras ■aliñas, quo quieren decir po r ó on
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* 182. P. ¿ Cuántos son los pronombres personales ?
R. Son tros, para las tre3 personas gramaticales del verbo.
** 183. P . ¿ Qué son personas gramaticales?
R. Llámanso personas gramaticales (1) los diferentes oficios que 

pueden ejercer los sores con relación al acto do la palabra.
* 184. P . ¿ Cuáles son las, tres personas gramaticales ?

, R. La prim era es la quo habla : los pronombres do esta primera 
persona son : yo, me, mi, para ol singular, y  nosotros, nosotras, nos, 
para el p lu ral; v .g . :

Yo amo á Dios; Nosotros tenemos una alma Inmortal.
. * La segunda persona os aquella á  quien se habla : sus pro
nombres son : ítí, te, (i, para el singular, y  vosotros, vosotras, vos, 
os, para el p lu ral; v .g. :

Tú lo mueres do miedo; Vosotros sois aplicados.
* La torcora persona es aquella do quien so habla : sus pronom

bres son : él, ella, ello, aquel, aquella, aquello, se, si, le, lo, la, para 
el singular, y  ellos, ellas, aquellos, aquellas, se, si, los, las, les, para el 
p lu ra l; v .g. :

Ella iiono im racimo do uvas; Ellos to lo contarán.
** Los pronombres.do las dos primeras porsonas son puramente' 

personales, porquo en ol común modo do hablar se ponen siempre 
on lugar do nombres de porsonas, pues cuando so usan en lugar 
de nombres do cosas, es porquo á ¿atas so les da ó tingo persona 
por una do las figuras do la elocución; los do la torcora so em
pican indistintamente para las porsonas y cosas, oxcoptuando sin 
embargo ello quo no puedo decirse B in ó  do las cosas.

** Toda persona ó cosa ó conjunto do cosas quo no es primera 
ó segunda persona, os torcera do singular ó plural, cou cualquier 
palabra quo la designemos.

*** Do todos los nombres quo gonoralmonto so miran como do 
torcera persona, apónns podrá señalarse alguno quo no sea capaz 
do lomar on dorias circunstancias la primera ó sogunda. Pueblo es 
tercera persona on :

• A mi puoblo despojaron sus exactores y lo han dominado 
mujeres.» (Seto).

Y sogunda o n :
« Puoblo mío, los quo to llaman bienaventurado, osos mismos le 

engañan. • (Seto). 1

(1) La palabra persona, quo comunmente, y aún on la Gramática, suele 
significar lo quo Uono vida y razón, llova on ol longuajo gramatical otro 
significado más, denotando las tros diferencias do primera, segunda y 
tercera, y comprendiendo on calo sentido á los brutos y los seros inani
mados, no mónos quo á las verdaderas personas, porquo pueden también 
ser sujeto do la iroso.
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Rey os torcera porsona on El Roy lomando; primera en Yo el Rey. 
y en esto ejemplo do Mariana, segunda :

» Los royes leñéis por justo y por honesto lo que os vleno más á 
cuento para reinar, etc., ele. »

* 185. P. ¿Tienen números y  géneros los pronombres personales?
Ti. Los pronombres personales tionen como los nom bres sus 

números y  géneros. Los dos primeros yo y  tú son comunes en el 
número singular á  los géneros masculino y  femenino, sin "variar 
la terminación; pero cllcrcero, aún en singular, Heno termina
ción femenina, y  todos tres la tienen en el plural.

'* L is ta  de los pronom bres personales.

PRIMERA PERSONA.

Singular de ambos géneros.
Sujeto ó nominativo, y 0 ' .
Complemento sin preposición, • Me.
Complemento con cualquiera otra proposición quo co n ,; M i. 
Complemento con la preposición con, Conmigo.

PLURAL,

SIAiCIUKO. FEMENINO.
Sujeto ó nominativo. Nosotros, Nosotras.
complemento sin preposición, Nos, Nos.
Complemento con.preposición, • Nosotros, Nosotras.

SEGUNDA PERSONA,

Singular de ambos géneros. . *
Sujeto ó nominativo, y,^-
Complcmcntosin preposición,
Complemento con cunlquiora otra preposición quo con. TI. 
complemento con la prcpoBlciQn.cQii, Contigo.

Sujeto ó nominativo. 
Complemento sin proposición. 
Complemento con preposición,

MASCULINO.

Voso! ros. 
Os,

Vosotros,

FEMRNIKO.

Vosotras.
Os.

iVosotras.
TERCERA PERSONA.

Singular.

•Sujeto ó. nominativo,
Complemento diroclo de ¡poraonia 
Complemento dircofo do casa, 
Complemento indirecto sin proposldon, 
complemento indirecto con preposición,

.-MASCULINO, FEMENINO. JiEI'TtlO.

É l, EIU, Eli o.
Le, La., —
Lo, La, Lo.
Le, Le, Lo.
Hl, Ella, Ello.
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RIAülMj.

MASCCLINO. FEMENISQ.
Sujeto ó nominativo. Ellos, Ellas.
Complemento directo, Los, Las.
Complemento indirecto sin preposición, Lee, Les.
Complemento indirecto con preposición, Ellos, .Ellas.

** Los -plurales nosotros y  vosotros son compuestos ele los pro
nombres nos y  ros'y  dol adjetivo oíros en plural. Cuando nos y  ros 
so hallan sin esta composición son comunes á  varones y  hembras, 
sin o tra mutación que la do perder la o la palabra vos cuando es 
complemento directo ó indirecto, como yo os.lo mando, os castigare, 
on lugar do ros lo mando,vos castigaré, según so docía antiguamente.

** 186. P. ¿ En qué casos so usa del pronombre «os?
R. En lugar de yo y  do nosotros so dico nos on los despachos y 

provisiones do personas constituidas on alta dignidad:
Nos Don N., Arzobispo de...: Nos el Dean y Cabildo do,

En el primer ejemplo la pluralidad es üolicia .- mullíplicaso la per
sona en señal do autoridad y  poder. Pero aún ouando iVbs significa 
realmente un solo individuo, en su  construcción es un vordadero 
p lu ral;
« Nos el Arzobispo mandamos : SI alguna conlraricdad pareciere en las

leyes (decía el rey don Alonso A7), tenemos por bien quo Nos scamoB
requeridos sobre ello.

No so extiendo, sin embargo, la pluralidad ficticia ú los sustanli- - 
vos quo so adjetivan hnciéndoso atributos do Nos -

• Elevada la solicitud íi Nos ol Presidente de la República,
/ionios resuelto, » ele.

*** 187. P. ¿ Ciujndo hay pluralidad .ficticia on la segunda per
sona 7

R. Ilay  en la segunda persona pluralidad ficticia cuando so dico 
vos por tá, representándose como m ultiplicado ol individuo en se
ñal do cortesía ó respeto; poro ahora no so usa,esto.vos slnó cuando 
sohablnáD iosó á los Santos, ó on composiciones dramáticas, ó on 
ciorlas piezas oficiales, donde lo pido la ley ó la costumbre (i).

En los demás casos vos por vosotros os hoy puramente poético.
« Lanzad do vos ol jugo vorgonzoso. » (Eucilla.)

*** 188. P . i  Qué diferencia hay entro ol uso do nos y ol do vos?
R. El uso deros, cuando significa pluralidad ficticia, no es some

tí) El vos do que so lineo lauto uso casi en toda la América española 
en el diálogo familiar es una vulgaridad quo debo ovitarso, y el cons
truirlo con el singular do los verbos una corrupción insoporlablo. Las 
formas dol verbo quo so han do construir con vos, son prccisamcnto las 
mismas quo se construyen con uosoíros. (D. A. Dgllo.)

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



jante al do nos, pues no sólo se ponen en singular los sustantivos, 
sinó los adjetivos, quo lo sirven do predicados :
Acabásteis. Señor, la vida con tan grande pobreza, que no tuvisteis una 

sola gota de agua en la hora do vuestra muerte, y con tan gran de
samparo do todas las cosas, quo do vuestro mismo Padro fuisteis 

■ -desamparado. (G ra n a d a . )

*» Los complementos me y  te so llaman complementos directos, 
cuando indican la persona como objeto á quo se refiere la acción 
dol verbo; v. g. :

Tú me amas; él le odia;
y  complementos indirectos, cuando la indican como objeto en quo ter
mina la acción dol-verbo j

Tú me das dinero; él te ofrece favor; ellos me niegan auxilio.

§ I. — Pronombre reciproco y pasivo.

*• 189. P. ¿ Cuál os el pronombro recíproco y pnsivo ?
TI. El pronombre rocíproco y pasivo os se, modificación ó va

riante dol pronombro él.
** 190. P. ¿ Qué oficios tiene ol pronombro se?
R. El pronombro se haco oficio :
1* Do sujeto indefinido do la lorcora persona dol singular y  plu

ral ; v. g . ;
Se cuenta, se dice, se abren las escuelas,

y  entóneos los verbos so usan como impersonales.
2o Suplo á  la toriñinaoibf! pasiva do los verbos, do la que carece 

la lengua castellana; v. g. :
Se quema la casa; se mueren muchos chicos; so perdiéronlas burras.
So conoco quo dicho pronombro señala la voz pnsiva, cuando se 

puodo cambiar on ol auxiliar ser; así pues, se quema la cusa, cu lo 
mismo quo si so dijora la cusa es quemada; se mueren muchos chicos, 
cato es, muchos chicos son muertos, oto.

3o Hoco ofioios do pronombro recíproco do torcora persona; 
v. g . :

Zutano se alaba; Catón so mató.
So conoco quo esto pronombro os recíproco cuando despuos dol 

verbo bq puodo ponor d si mismo, ole.
ó* Por'último ol pronombro so régimen so pono muchas vocos 

en lugar do los rogimonos le, ¡o, las, les, ouando hay á un  tiempo 
dos rogímono3 do torcera porsonn; y así on voz do d ec ir : Le ¡a leí 
[la caria), so dico : so ¡a leí, oto.

** 19i. P. ¿ Cuándo so llama rofloxivo ol pronombro se?
R. El pronombro se so llama reflexivo, ouando oxprosa ol térm ino 

de la acción quo una persona ó cosa ojoroo sobro si m ism a; v. g . : 
Pedro acama.
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'*102. P . ¿ Cuándo se llama recíproco esto pronombre?
R. So llama re c íp ro c o  ol pronombre s e , cuando oxpresa oí termino 

do la acción quo dos ó más personas ó cosas ejercen mutuamente 
entro s i ; v. g . :
Tendiéronse los brazos ú presencia del ojérclto los dos antiguos enemigos.

** Al género neutro pertenecen los pronombres e llo  y  lo , queso 
emplean siempre en tercera persona, y  con olios so suplo, como 
con los anteriores, oí sujeto do la oración, pero do un modo monos 
concreto y  determ inado; por ejemplo:
H i l o  podrá ser verdad; pero no lo  creo; So lo'dijo, y  no lo comprendió; 

No aprecio lo nuevo porque lo os, sino cuando do ello me resulta 
alguna utilidad. (Academia.)
** 193. P. ¿ Cómo so llaman los pronombres cuando van pos

puestos d los verbos ?
R. Los pronombres, cuando van pospuestos A los verbos, so lla

man a fi jo s , y  forman con olios una sola palabra:

191. P. ¿ Cuáles la torcera persona ficticia’ó figurada?
R. A somojanza do la pluralidad figurada do nos y  vos, hay una 

torcera persona ficticia que en señal de cortosia y  rospoto se sus
tituyo A la verdadera; atribuyéndose, por ejomplo, A la m a je s ta d  del 
roy, A la a lte z a  del principo, A la oxceloncia dol ministro, todos 
lo sad o s do estos personajes, y  todas sus afecciones espirituales y 
corporales :

S u  M a j e s t a d  anda A caza; afín no so hndesayunado S u  A l t e z a ;
S u  E x c e l e n c i a  duermo.

Y si les dirigimos la palabra, combinárnosla cualidad abstracta do 
torcera persona con la pluralidad ficticia do segunda : Fucsina 
M a je s ta d ,  V u e s tra  A l te z a ,  V u e s tr a  P a te r n id a d . Algunos do estos títulos 
so han sincopado ó abroviado en términos do haberse casi oscure
cido su  orígon, como V u e s tr a  S e ñ o r ía , quo lia venido A parar on 
U sía , y  vuestra m e rc e d  en usted.
. *’ •  195. P. ¿ Qué particularidades so notan on la torcora per
sona ficticia?

R. Esta torcera persona ficticia tiene singular y  plural : Su M a 
je s ta d ,  S u s  M a je s ta d e s , U s ía , U s ía s ;  U s te d , U s te d e s . Construyanse síem- 
pro con la  torcora porsona del vorbo ¡ y  on todo lo quo so diga por 
medio do olla os necesario quo nos representemos una torcora

** SINGULAR V PLUnAL T DE LOS TRES cé.VBnOS.
Representación do la voz pasiva y sujeto indefinido, 
Complemento sin preposición,
Complemento con la preposición con, 
Complemento con cualquiera otra preposición,

Se.
50.

Consigo.
51.

Lleváronla, castigáronlos.
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persona imaginaria, singular ó plural, masculina ó femenina, se
gún fuere-al número y  sexo de la verdadera persona ó personas. 
Dícosc pues :

SIXGULAn.
Sujeto ó nom inativo, Usletl, Usía, S u  Alloza, ole.
Complemento directo, Le.
Complemento Indirecto s in  preposición . Lo.
Complem ento indirecto con  preposición , Uslcil, Usía, Su Alteza, ele.

PLL'IIAL.

Sujeto ó nominativo, Usledcs, Usías, Sus Allozas, ele.
Complemento directo. Los, Las.
Complemento indirecto sin preposición, . Les.
Complemento indircclo con proposición, Ustedes, Usías, Sus Altezas, etc.

ARTICULO IIL

PIIONOMIIIIES DEMOSTIIATIVOS.

* 19G. P. ¿ Qué son pronombres demostrativos ?
R. Pronombres demostrativos son aquollos con que demostramos 

6 señalamos alguna persona ó cosa, y  son los siguientes-:
MASCULINO. FEMENINO. Nccrno.

Situj. Ésto, Ésta, Eslu,
Plur. Éstos, Éstas, —
Sing. Ése, Ésa, Eso,
Plur. Ésos, Ésas, —
Sing. Aquel,. Aquella, Aquello.
P lur. Aquellos, Aquellas, —
M 197. P . ¿Qué otras palabras pueden considcrarso también 

como pronombres demostrativos ? . . . r e J ^ w v :  w: .w
R. Los adjetivos tal y  tanto puedon considerarse también, como 

pronombres demostrativos en ciprias proposiciones, como las que 
siguen : No hará yo tal (lo quo me aconsejas); /«  tanto (á eso) 
«os arrastra la avaricia/ No lo decía por tanto; d otro tanto me 
obligo, ele.

** Tal significa lo mismo quo semejante, y  tanto lo mismo quo 
igual, refiriéndose uno y  otro d lo que precedo, ó a  lo que inme
diatamente sigue : la demostración de tai recao sobro la cualidad, 
y  la de tanto sobre la cantidad ó el número.

*-* Tuír tales, es de una terminación par» ambos géneros ; v. g . :

En llegando esto lenguaje al'vulgo dolos soldados, como los tales door- 
dinarlo no miran más adelanto que á bu provecho, comenzaron á pen
sar, ele. (Coloma).

lo s  tales quiero decir los hombres semejantes d éstos, de esta cualidad, 
de esta clase;

** Tanto tione dos terminaciones para ambos- núm eros y  gé
neros ; v. g-,:
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A ruegos del roy de Castilla le envió {e l d e  A r a g ó n )  diez galeras de 
socorro con cívico almirante Mateo Mercero, y donde úalgunos dias le 
socorrió do otras t a n t a s  con ol capitán JAimc Esorivá, ambos caballeros 
valencianos. (Mamana).
T a n ta s  significa ig u a le s  e n  n ú m e ro  d  la s  a n te d ic h a s .
** T a l  y  ta n to  son asimismo dol génoro neutro, como e s to , eso y  

a q u e llo ;  y  carecen entóneos do plural. Véanse loa ejemplos que se 
encuentran al principio do cato artículo.

Tocanto al uso do los pronombres demostrativos, téngase pré
sentelo quo dijimos oxplicando ol adjetivo demostrativo.

ARTÍCULO IV.

pro n o m b res  p o se siv o s .

* 198. P. ¿Qué son pronombras posesivos?
R. Pronombres poscá/vos'son aquellos que significan posesión ó 

pcrloncncia de alguna cosa ó persona. Tienen los tres géneros, 
masculino, femenino y  neutro, y  so dividen en pronombres de 
primera, segimda y  torcera porsona.

US SOLO POSEEDOR!.
i* PERSONA.

■usem-nio. j

1 p .

2* PERSONA. 
El tuyo, 
Los tuyos,.. 
Laluyof, . 
Las tuyas.

3* PERSONA. 
El suyo.
Los suyos, 
Lá suya,
Las suyos.

vamos POSEEDORES.
masculino. { f  nuestro.

' P .  Los nuestros,
FEMENINO. 1 5 ' rLl T St,ra’i P ,  Las nuestras.

El vuestro, 
Los vuestros, 
La vuestra, 
Las-vuestras.

El suyo, 
Los suyos. 
La suya. 
Las suyas.

GÉNERO NEUTRO.
UN SOLO POSEEDOR. VARIOS POSEEDORES.

!• peiis. Lo mió,
• 2* pbiis, Lo tuyo, 

3* pkiu. Lo suyo,

Lo nuestro, 
Lo vuestro, 
Lo suyo.

** Por ol ouadro precedente se ve quo estos pronombros adjetivos 
eoncuerdnn por su tonúinneion con ol objeto posoido, de tal ma
nera quo el pronombre so pono on femenino, si la cosa poscidn en 
del género femenino, y  en plural si las cosas posoidns son 
vArias.

La señal dol poseedor so cnouonlra on la  raíz, como so nota 
comparando mío con wif, régimen do la prim era persona; n u c s t tv  
con nosotras, plural do la primera porsonai; t u y o  y  v u e s tr o ;  oon tú  y  
v o so tro s , pronombres de segunda porsona ; y  suj/o con sí, recíproco 
do la torcera persona; y  como no tiene esto pronombre reciproco
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forma plural distinta do la dol singular, su pronombro posesivo 
do muchos poseedores, ño la tiono tampoco. '

** Parcco quo los pronombres nuestro y  vuestro no habrían do 
reforirso nunca á  una persona sola, porque significan pluralidad • 
poro pormito el uso, cspccialmonto cuando hablan personas* do 
autoridad, quo una sola diga nuestro ó nuestra. Por ejemplo ha
blando el Hoy, dico : Nuestro consejo; y  a l contrario, hablando’ con 
una sola persona, so dico : Vuestra beatitud, vuestro favor, etc. etc 

* 109. P. ¿En qué so diferencian los adjetivos posesivos do ln« 
pronombres posesivos?

R. Los adjetivos posesivos van siempre junios i  un. nombre 
mientras quo los pronombres posesivos ocupan su lugar • v  o ’■ 
Tu casa es mis espaciosa que la nucsli-a; tú es adjetivo posesivo v 
nuestra pronombro posesivo. r  ’ *

ARTICULO V. ‘

PRONOMBRES nEL-VTIVOS.

* P • ¿ Quó son pronombres relativos ?
. R* Pronombres relativos son los quo so refieren á  una persona 
o oosa de que ya se ha hablado, ó quo so supono ostar o" la monto 
dÍ J f “ 0,í nW“ ó d fP quoU  quien sohablo. en lam en te

-OI. P. ¿A quo so da ol nombro do antecedente?

A  °'íp rraa
* 202. P. i  Cuántos pronombres relativos hay on castellano?

dubitativos, por ejemplo : P conceptos interrogativos ó

Uno do estos panudo, no sé cuál o» para mi ¡ Entre Altense y
Federico, ¿ a cuál proferirlas '/ *

t a i f S Z v o r á  iucgoU.'0 cuando so contrapone A

R20Q ¿  " “ i? ?
plural quienes, y va siompim S ÍT ar to,°i y  “* fomon¡no. «m o- ol 
entra; mujer es quien sale ^  t c u o » v‘ £• ; Hombre es quien

" ° l™  »  «■ peonombroouyo ?
clones, porque tiene la fomnnÜL r°3’ con sus 1103 torminn- I la tomen,„» c u ,ja , y  las plurales cuyos, c u y a s ;
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no admito artículo, y, como donola posesión, concuerda con la 
cosa poseída y  no con el poseedor*, v. g . :
El dueño cuyo es el terreno, lo guardo; La casa cuya planta so haco do 

nuevo, será muy buena; Aquel cuya sea la hacienda, cuídela.
Cuyo y  cuya no conouerdan con dueño, con casa ó con aquel, sinó 

con teircno, planta y hacienda.
.** 206. P. ¿ Quó significa oí pronombre que?
R. El pronombre gue significa lo miBmo quo el cual, la cual, lo 

cual, los cuales, las cuales, según el antecedente d quo so refiero. El 
hombro que viene, como si so d ije ra : El cual viene. Le tos hombres, el 
que viene primero, equivale ¿  decir: El hombre unís adelantado al 
venir.

** 207. P. ¿Cómoaa usa ol pronombre que neutro?
R. Úsase también ol pronombre que neutro on sentido indefi

nido y  sin antecedente, en cuyo caso so escribo acentuado, y  
significa : cuál cosa, cuál motivo, cuál objeto. Asi so d ice : ¿ Qué haré ? 
por¿ cuál cosa haré? ¡Qué ideal porj Cuál idea!... No sé qué decir. No 
se percibe el por qué ni el para qué de semejante conducta... ¿ A qué vienen 
esos alardes? Si desmerecí, deseo saber en qué. Y otras locuciones por 
el mismo estilo.

** El pronombro rolativo cual so contrapono al demostrativo 
tal, expreso ó suplido; v. g. :

l i a  sido  su  com portam iento  cual podía  descarso , ó f a l l ía  sido, ele.;. 
y  a ú n  tal su e lo  s e r  ro la t iv o  d o  s i  m is m o ; v . g . : : .

Tal padre, tal hijo.
** 208. P . ¿ En qué oaso toma carácter do pronombre ol adjolivo 

cuanto?
R. El adjetivo cuanto toma carácter do pronombro rolativo con

trapuesto ú tanto; v. g. : -
M ientras sea s  r ico  y  dadivoso, tend rás  tantos am igos c u a n to s  

q u ieras. (Academia.)

Poro do ordinario so calla y  sobrentiondo ol nntocodonto. Dcoi;- 
mos : Cuanto dinero me pida lo daré; oslo es, tanto dinero cuanto me 
pida; cuantos lo oyeron se escandalizaron ((ant03 cuantos lo oyeron).'A 
tanto, tantos, so puedo sustituir todo, todos, y  d cuanto, cuantos, ol 
rolativo que ó ol adverbio como on esta forma ; todos los amigos que 
quieras; Todos los que lo oyeron; ó bion, tantos amiaos como quieras, 
oto. Tanto y  cuanto (on singular) so usan-también, y  con frecuencia, 
como adverbios. Lo veremos en ol lugar correspondiente.

** 209. P. ¿ Qué compuestos so forman con los relativos cual y 
guien ?

R. Los pronombres cual y  guien forman los compuestos cualquier 
ó cualquiera, quienquier (uHndo rara voz) y  quicnquici'a. Con ellos so 
hacen los plurales cualcsquicr, cualesquiera, quienesquiera (oslo último 
muy poco usado).
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**210. P. ¿ Cuándo conserva todas b u s  letras el pronombro 
c u a lq u iera  ?

R. El pronombra compuesto c u a lq u ie ra  conserva todas aus 
Jotras, asi on masculino como en femenino, siompro quo so pospono 
al sustantivo, expreso ó suplido, con oí cual concierta ó quo 

. entro ambas palabras median otras. Asi so dico :
¿Do quién echo mano? Do c u a l q u i e r a ;  Para eso c u a l q u i e r a  es bueno • 

'Cualquiera quo sea la opinión do fulano, mo parecerá fundada, *
Poro cuando esto mismo pronombro precedo inmediatamente 

al sustantivo, es indiforento el Usarlo íntegro ó suprimiendo la 
ultima letra. Porojomplo, so puedo d e c i r : c u a lq u ie r  s u je lo  y  c u a lq u ie ra  
s u je to ;  c u a lq u ie r  d a m a  y  c u a lq u ie ra  d a m a . En el plural so sismo la 
misma regla. . a

** Cuando ol articulo indicativo el, la , lo , lo s , la s , procedo á loa 
pronombres q u e  y  c u a l , forma los siguientes:

El quo, 
La quo, 
Lo quo, 
Los quo. 
Las quo.

El cual,
La cual.
Lo eua!. 
Los cuales, 
Las cuales.

„  cmido, flSUr“ d° .ollPS13 muy gracioso ol mismo articulo 
s ü s S í v o  P r o n ° m b r ° ,  cuando no oslando seguido do un 
sintaxis; V. g. ; ons ruy0 con Ia proposición lio , como so v ori en l a

El do, 
La do,.
L o  do,

Los do, 
Las do,

l l0- á , X ^ ^

« p o r tu n a n m n to  ™ “  C a ra c lc r  d °  adr° M ° .  c o m o  so  d ln í

_ ‘ ,V0S 6 p r n  « s t m g X i ' o s f f i  

articulo v i .

PEONOSIDEBS. IXDETEnMINADOS.

pqrflona ó oosa indetom lnada “  qU° S° p0n<,n m  ’ugar, do 
• ¿ Cuáles son los pronombres indeterminados ?
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- Lo? pronombres indeterminados sort, además do mteamtan  y  cualquiera, los siguientes : pluguiera
Algo,
Alguien,
Alguno,
Cada cual.
Cada uno,.
Cuantos,
Demás,

Mismo,
Muchos,
Nada,
Nadie,
Ninguno,
Otro,

Pocos,
Bolo,
Tal,
Tantos,
Todo,

'Uno,
Uno y otro.

«i.^n¿ /í ft¡íCil -CCIUÍVaJ0 &. aI0m a Persona en general; nadie d ninguna 
pcioonu, y aun en el mismo concepto indeterminado decimos af- 
0HMO y ninguno, por alguien y  nadie.

80 CO" M Om  como pronombro indetormP

?ons,idora/o m o  pronombro indeterminado, 
« ü n  i fi f-S °  monos directamente ni sujeto quo habla, 
poro con la anomalía do ponerse en tercera persona? So d ice ;

N¡ i2 ¡ n I ! I ! i f (!nipr0d0lllU,,ndí: Siempre lo lian do venir á uno con impertinencias, en ccr do decir: No estoy siempre do humor, etc:

_ !*  Prono robres dlguicn, nadie, uno, carecen do p lu ra l; los dos

aím on 108 cLs “
Nadio hay más apto para eso encargo quo fulana; Alguien está 

enfermo en la casa do enfrento;

? " í “ 8 CaS0S "  P'csoindo cid soso. El torcera tampoco tiene 
plural, peí o conserva las dos terminaciones como cuando es ad-
C ™ . s r  cof \ X ^ ™  empica en los dos g é n e i ^ y  a s ¿ s  es mujer la quo habla, debo decir; *

No siempro está una do humor.-

tn * ^ °  s jBnidco alguna cosa, y  viono ;i sor como una especio do 
forma neutra do tllguten. 1

l” 'iuci0"0-’ f "  'Iuo 01 pronombre se cquivalo 4 uno, y os
tan indefinido como dsto, por ejemplo; ■ •

Gloriosa es la muerto cuando so mucre por la patria; Trabajosa es la 
digestión cuando'íó como con exceso.

Lo mismo podríamos decir;

Cuando uno muero, cuando uno como.
"  Uaaneo Igualmente como pronombres indeterminados los fe- 

talivos tal, cual, y  quien, en locuciones pnrooidas á és ta s :

contribuyeron al buen resullado, sólo vi 
cairo aquella chusma & lal cual persona decentó; Tal había qué lo
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sienta nal y no lo diga; Quien dijere lo contrario, miento; Quién acon
seja la retirada, guié» morir peleando.
«» ¿lucho, poco, solo, todo, tomados on un sontido absoluto ó 

neutro, no tienen femenino ni plural.
** So emplea muchos, muchas, pocos, pocas, como pronombres, sólo 

on el número p lu ra l; v. g . :
Muchos hablan y pocos saben lo quo linblan; üluchos son 

los llamados y  pocos los escogidos,
** Mismo Heno terminaciones para ambos números y  géneros, 

y  so construyo con los pronombres personales, demostrativos, oto.; 
v. g .;

Tomismo, esta misma, aquello mismo, mi mismo padro.

CAPÍTULO VI, 

del venno.

** Para expresar la existencia, acción ó estado do una persona ó 
de una cosa, nos servimos de una palabra quo so llama verbo. Asi, 
cuando decimos: Dios es todopoderoso; crió todas ¡as cosas; la palabra 
es que expresa la existencia do Dios, y  la palabra crió quo denota 
una acción hecha por L'l, son verbos.

ARTICULO I.

CLASIIICMUQX DEL VB1U10, . .

•  21 -L P .j Qué os verbo?
R .T cí&o (1) es una parto dé la oración quo donoía la oxlstonoln, 

acción, pnsion ó estado do las personas ó do las cosas, designando 
los modos, tiempos, números y  personas gramaticales; v. g . : 

Pedro será prudenlo; la hoja so muevo; 
será es verbo porquo denota la existencia do una porsona quo so 
llama Pedro; muevo 03 vorbo porquo denota la acción do una cosa 
llamada hoja.

• 215. P. ¿ Cómo so puedo conooor quo una palabra es vorbo ?
R. So conoco quo una palabra es verbo cuando so lo puedo ante

poner ol adverbio no; asi, reír, hablar, coma', son verbos norquo so 
puedo decir;

A o lorias lanto,¿ porqué no hnblna? es preciso quo no comas demasiado.
• 21(5. P. ¿ Cómo so divido el verbo?

(i) Verbo, do la dicción latina tfortwm, quo quiero decir palabra.
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R. El vorbo eo divido on s u s ta n tiv o  y  a d je t iv o  6 a tr ib u t iv o .
• 217, P. ¿ Quó es verbo sustantivo ?
I?. Verbo su s ta n tiv o  es ol quo denota simplemente la existencia 

ao las personas y  cosas; y subsisto por s í mismo, sin atribuirles 
ninguna acción o pasión; el único vorbo sustantivo ós s e r ;  v. g . : 

El corazón do una madro es la obra maestra do la naturaleza.
* 218. P. ¡  Quó son verbos adjetivos?
R.  ̂Verbos a d je t iv o s  son los quo además do significar la exis

tencia do las cosas, donotan tambion una acción ó pasión; on olro3 
términos, estos verbos no- son otra cosa quo ol verbo sustantivo 
combinado con su  a tributo; como a m a r ,  d o r m ir , que pueden des
componerse en s e r  a m a n te , s e r  d u r m ie n te .  \

219. P, ¿ Cuántas clases h a y  do verbos adjetivos ?
R. Ilay cinco clases do vorbos adjetivos, á  saber; T r a n s i t iv o s  ó  

a c tiv o s , p a s iv o s , re fle x iv o s  ó p ro n o m in a le s , in tra n s i t iv o s  ó n eu tro s  ó  im p e r
so n a les . • 1

ARTICULO II.

FORMAS GRAMATICALES DEL VEIUIO.*

2 J). P. ¿ Está sujeto ol-vorbo á  algunos cambios ?
R. El vorbo esta sujeto d váríos cambios ó modificaciones, para 

relación con-la persona, númoro y  conjugación.
¿ul. I . i  Quó so entiendo por persona en ol verbo ?

R. P erso n a  es la forma quo toma ol vorbo para indicar su  relación 
con In primera, segunda y  torcera persona gram atical; v . g . :
Yo amo, tú conoces, él escribe, nosotros icemos, vosotros a lm o r z á i s ,  

ellos j u e g a n .

• • 222.  ̂P . ¿ Quó os número on el vorbo ?
R. N ú m e ro  os la forma quo toma el vorbo para expresar su roln- 

olon con la unidad ó la p luralidad; v. g . : Yo creo , noso tro s  creernos.

ARTICULO 111.

CONJUGACION DEL VBnDO.

• 223. P. ¿ Quó es conjugar un vorbo?
R . 'C o n ju g a r  (!) un verbo es recitarlo ó escribirlo haolóndolo pasar 

por todas las inflexiones ó variaciones desús terminaciones, socun 
un pnrndigmn ó modelo. °

* 224. P . ¿ Cómo so clasifican las inflexiones del vorbo?

(1) Con;upar, dol laUn c o n j u g a r e ,  quo quiere decir j u n t a r ,  r e u n i r .
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R. Las Inflexiones del yerto so clasifican por modos. En enda 
modo las inflexiones so distribuyen por tiempos. Las formas do 
onda tiempo so distribuyen por «limeros; las ¿lo cada número por- 
personas.

* 225. P. ¿ .Cuántos paradigmas ó modelos do conjugación boj' 
on cas (olían o?

R. Ifny on castellano tres paradigmas ó modelos de conjugación ; el 
primero para los verbos cuyo infinitivo noaba en ar, como amar; 
el segundo para los terminados eu cr, como pretender, y  el tercero 
para ios terminados en ir, como vivir,

* 226. P. ¿ Qué nombro so da á  estos vorbos modelos ?
R. Estos yerbos modelos so conocen bajo el nombro do Tres con- 

jjigacioncs castellanas.
**227. P. ¿ En qué so diferencian los verbos unos do otros?
R. Los verbos so diferencian unos do otros en su  conjugación, y  

estas diferencias tienen una relación constanto con Ja terminación 
uel infinitivo.
ció ^? ̂  ^  ^ Cómo so dividen los verbos por razón do su  conjuga-

R. Los verbos, por razón do su conjugación, so dividen en auxi- 
luavs, regulares, irregulares, defectivos y  de obligación.

ARTICULO IV.

¿IODOS DEL VEnOO.

* 229. P. ¿ Qué es modo ? -

í°‘™  ? u<i ioma 01 v0l* °  P"ra  tadtoiu- <1° qué m a- noi a  so efeotuir la existencia, acción ó estado; v. g . : 1

Dios quiero quo honramos á nuestros padres.
* 230. P . ¿ Cuántos son Jos modos?

f J l t im 03 m° Í0S S™ °":' lro : subjuntivo i  f ,, . '
* 23i- P- 9 U« 03 modo indicativo?

goIulÍ  ó ° i n f l e S f ° ! ,) 03 °f quo soí5ala 6 ran»*fiosta directa y  nb-

Vo jwy, lú estudiabas, aquel comió, vendrá la nocho.

^  ¿ 03 modo iqipornllvo?
R. Modo « u m i t a  (2) C3 aquel on qil0 s0 '

I n d i c a t i v o ,  do uno palabra lallun, quo quiero decir Indica,. 

d £ \  g »  d° Ia p:llabra talüm imí crarc. Ido lulero decir m an-
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ruega ó so disuado, sea quo so dirija la palabra á  alguna poraona 6 
á  cosas personificadas; v. g. :

Dame eso libro; Anímate; Déjate do locuras; | Valedme, dolos i 
Aprovechemos la ocasión; tengan ustedes.

Esto modo carece do la prim era persona do singular.
* 233. P . ¿ Que es modo subjuntivo?
Ií. El subjuntivo (I)es un  modo quo para formar sentido perfecto 

debo estar precedido do otro verbo ó do una palabra,conjuntiva 
expresa ó sobrentendida, d la quo so ju n ta  y  do la quo dependo; 
v . g . :
Quionbicn to quiera, to liará llorar. Y aunquo nosotros hayamos hecho

profesión de aguantar Immbro y  sed cuando so ofreciere, no quiero
lepases tú, sino quo comas bien y nicas contento conmigo.

*** Los verbos quo completan el ponsamionto dei subjuntivo van 
las más veces acompañados, como so ha visto, do alguna conjun
ción, quo enlaza ambas oraciones.

* 234. P. ¿Qué es modo infinitivo?
R. Modo infinitivo (2) es el quo no limita su significación á deter

minados tiempos, números y  personas.
** 23"». P. i  Cómo se divido ol infinitivo?
R. El infinitivo se divido en simple & presente y  pretérito. El pre

sento do infinitivo consta do una sola dicción, quo termina siem
pre on ar, cr ó ir, como amar, pretender, vivir; el pretérito do infini
tivo consta do dos palabras, como haber amado, haber pretendido, ha- 
bcr vivido. Al presonto do infinitivo so considera como nombro dol 
verbo, y  origen y  raíz do todas sus formas on la conjugación 're
gular.

** El modo infinitivo necesita, como el subjuntivo, otro verbo, 6 
una oración, para complotarsusontldo. Por ojemplo, los presontcs 
do infinitivo hablar y  callar, y  los pretéritas haber hablado y  haber 
callado, no expresan quién habla n i calla, n i cuándo ó cómo : la 
determinación do tiempos y  demás circunstancias lm do liallarso 
en otro verbo precedente, como so nota cuando decimos : conviene 
callar; seria mejor haber callado.

** Forman parto dol infinitivo ol gerundio y  los participios activo y 
pasivo. Do aquel y  do éstos so tratará por soparado.

* El indicativo, ol imperativo y  oí subjuntivo so llaman y  son modos 
personales, por estar determinado su  sonlido con relación á  tiempo, 
número y  persona. El infinitivo 80 llama modo impersonal porquo, por 
sí solo, expresa siempre la oxistoncia ó la acción sin relación d 
Üompo, á  número ó á persona. 1 2

(1) Subjuntivo, do dos palabras latinos, quo quieren decir jun to  bajo.
(2) Infinitivo, do una palabra latina, quo quiero decir indefinido ó 

indeterminado.
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ARTICULO V.

TIL'HPOS .DEL VEnDO.

* 23G. P. ¿ Qué os tiempo ?
R. Tiempo es la forma que toma el verbo para indicar cuándo so 

efectúa la acción expresada por dicho verbo.
* 237. P. ¿ Cuántas épocas admito In duración ? '  -
R. La duración no admito más quo tres partes ó épocas : ol Íns

tenlo on queso habla, el quo precedo y  ol quo siguo, do dondo re
sultan tres tionipos que so. llaman absolutos, á  sabor : presente, pa
sado y  futuro ó venidero; los tres so subdividen en otros, quo son 
intermedios ó relativos, como luogo so verá.

. § I. — Significación de'los tiempos absolutos.

* 238. P. ¿ Qué denota ol presento?
R. El presento expresa la oxistcncia, acción 6 estado como actual 

en ol instnnto on quo so habla, ó como habitual; y  no puedo 
dividirse on otro9 tiempos, porquo ol instante on quo so habla es 
indivisiblo; v. g . :

Quiero quo to apliques y  no rao escuchas.

* 239. P. ¿Qué denota el pretérito ó pasado?
R. El pretérito expresa la existencia, acción ó estado como ante

rior al acto do la palabra; v. g . :

Yo estudiaba, tú loiste, él hubo jugado, oto.

* 240. P. ¿ Qué denota ol futuro ?
R. El futiwo denota la existencia, acción ó estado como posterior 

al acto do la palabra; v. g. :

Tú cernirás, él será recompensado.

* 241. P. ¿Cuantos tiempos liono ol modo indicativo?
R. El modo indicativo tieno ooho tiompos, á sabor :

MESENTE.

Í Imperfecto.
Perfecto siinplo.

Perfecto compuesto.
Anterior. .
Pluscuamperfecto. *

* 242. P . ¿Cuántos tiompos ndmitoolmodo imperativo?
R. El modo imperativo sólo admito ol tiompo presente, porquo
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ol mandato ó oxhortncion, oto., siempre os presento, aunque su 
ejecución ha do referirse á  tiempo futuro; por Jo cual tan impe
rativo es lleva en la oración lleva esla caria ahora mismo, como en la 
oración lleva esos regalos mañana.

* 243. P . ¿ Cuántos son los tiompos del subjuntivo ?.
R. Los tiempos dol subjuntivo son sois:

FftBSBXTB.

pnirrénno

Fururio

Imperfecto.
Perfecto.
Pluscuamperfecto.
Imperfecto
Perfecto.

El pretérito imperfecto y o l  pluscuamperfecto tionon cada uno 
tres formas distintas que es necesario no confundir, y  cuyo uso 
so explicará en la Sintaxis.

Queda dicho qucol infinitivo se divido en presente y  pretérito.

§ II. Significación do los tiempos relativos del indicativo.

** 244. P . ¿Que expresa ci pretérito imporfccto?
R. El pretérito imperfecto oxprosa la significación dol verho como 

presento, respecto do otra cosa ya pasada; v. g . :

Llegó mi hermano al tiempo en que yo lo escribía, esto es, 
cuando estaba yo escribiéndolo.

El pretérito imperfecto escribía oxpresa una acción que ora do 
íioinpo presente cuando llegó ol hermano.

** 245. P. ¿Qué expresa el pretérito perfecto?
R, El jwelérito perfecto expresa como pasada entoramento la signi

ficación del verbo; v. g . :

Fui, descansaron, liemos estado.
** 246. P. ¿Cómo se divido e! proléritoperfecto?
“ • El pretérito perfecto so divido en simple y  compuesto.

™ ^ s' ¿ Cuándo so ha do usar dol pretérito perfecto simplo ?
1 c. El pretérito perfecto simplo so lm do usar cuando los hechos 

pasados so refieren á  un periodo do tiempo conocido y  ya determi
nado ; v. g. :

Caín mofó á su hermano Abol; Jesucristo nació on tiempo do Augusto*
El mes pasado estuvo en Esmoráldns; Ayer Ucgó mi padro, **

** 247. P. ¿En qué casos so debo usar dol protérito perfecto 
compuesto ?
, ^* Es preciso usar dol pretérito perfecto compuesto cuando la ¡ 
época á  que so refiero el hecho no so fija n i determina do modo 
alguno, ó on caso do quo so lijo no ha pasado todavía; v. g. :
Pedro fia estado en Roma; Esto año fia hecho muchas víctimas el sa-
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ramplón; España ha producido grandes hombrea en armas y en le
tras.

*** En ninguno do estos ejemplos so debo usar el pretérito 
simplo, por la razón dicha do no mcncionarso época, ó .porque 
durando todavía, pueden repetirse en ella los hechos á que se 
contraen. En el prim er ejemplo debo emplearse el pretérito com
puesto, porque en él so da A entender que Pedro vivo y  puedo 
volverá Roma; pues no siendo esto posible si hubieso muerto 
estaría ya ¡jasada, digámoslo asi, la época do Pedro, y  seria 
forzoso usar el pretérito, sim plo, diciendo : Pedro’estuvo en 
Jloma.

*** Cuando decimos: España ha producido grandes hombres, como 
no so designa tiempo, empleamos el compuesto, porque España 
subsisto y  puedo producir otros varones célebres. No sucedo lo 
mismo si fijamos tiempo; v. g . : en el siglo XVI, pues hay entóneos 
que docir produjo España grandes hombres, por cuanto nos reforimos 
a  época determinada, dentro de la oualya no puedo España pro
ducir otros. 1 1

*7 En .0 ,.s°ffliniíl0 ejemplo decimos m uy bien : Este año ha hecho 
muchos victimas el sarampión, pues aunque determinamos el año 
esto no lia concluido aún, y  pudiera ropetírso la opidomia, m as s í  
nos retiñésemos al año pasado, fuera preciso docir hubo, so pena 
ele hablar impropiamente.

Esta doctrina so haco m ás patento rouniendo las dos fórmulas 
en un  solo ojemplocomo el que sigue :

El jefo se ausentó ayer y  ha vucllo hoy (1).

No estará do más advertir quo esta reglajno so siguo con rigor 
en Ja poesía; pues en olla so suelo'sustituir el simplo ni compuesto, 
a veces por ser el primero do monos lolras.

** 2J8. P . ¿Qué expresa ol protórito anterior?
, El prctCnlo anterior expresa la acción como efectuada dilles do 

otra en un tiempo pasado, y  sólo so usa con las locuciones después 
guc, luego que asi que, cuando, no bien, en seguida que, tan pronto como, 
u otras semejantes; v. g. :

Después quo hube visto las fiestas, salí do Daulo (2).

** 219. P. ¿Qué indica oí pluscuamperfecto?

J¡S E¡ Ü8°  enseñará además Jo quo no bastaría A explicar un eran cii- 
asi*°nor d,3li"flon dcl Pretérito masó monos remoto:

por ejemplo, doclmost « Pleguo A Dios quo el niio quo hov cm- 
j ieza sea más feliz quo lo ha sido el pnsado, . sin embargo do reíerir- 
,,03iMUn Pc" odo do dempo determinado y terminado.
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R. El pluscuamperfecto Indica quo una cosa estaba ya hecha ó 
podía estarlo, cuando otra so h izo; por ejem plo:

Yo habla leído la carta cuando llegó mi hermano.
250. P. ¿ Qnfi expresa ol futuro imperfecto?

R. El futuro imperfecto expresa do un  modo absoluto quo la 
cosa existirá, quo la acción so ejecutará ó el suceso acaecerá, 
como :

El ano será abundante; Reedificaré la casa; La guerra cesará.

** 251. P. ¿Qué expresa el futuro porfecto?
R. El futuro perfecto exprcsn'quo la acción es anterior á  una cosa 

que respecto del momento en quo so habla es fu tu ra ; v . g . :
Ya habré terminado mi tarea cuando llegue (i) el verano.

En esto ejemplo so vo quo ol fin do la tarea, quo es el tiempo 
más próximo, será ya una cosa pasada al llegar el eslío, quo es el 
tiempo más remoto.

N. B. Omitimos la significación do los tiempos del subjun
tivo, porquo^ depende do los verbos quo nccesariamonlo son su 
nnleccdcnlo ó su complemento ; basta decir quo es análoga en lo 
posible u la do los tiempos del indicativo quo Uovnn nombres 
semejantes, y  que so conocerá su  estructura on el ejemplo do la 
primera conjugación,

ARTICULO VI.

DEL GERUNDIO.

• 252. P. i  Quó es gerundio ?
R. Gerundio es una palabra invariable, como todas las dol modo 

infinitivo, la cual oxpresneon generalidad la acción ó significación 
dol verbo, y  do ordinario como ejecutándose do presento; y  hoco á 
veces oiicio de adverbio.

• 253. P. ¿ En qué terminan los gerundios? v
It. Todos los gerundios do los verbos do la  primora conjugación 

terminan en ando, como amando; y  los do ja  segunda y torcora cu 
iendo, como pretendiendo, viviendo.

** Si on el presento do infinitivo do verbos pertenecientes á  la 
segunda ó tercera conjugación so juntan dos vocales Antes do la r 
final, ol gerundio acabará en yendo: asi el do leer, es leyendo; ol do 
oir, es oyendo; el do traer, es trayendo; ol do influir, es influyendo. 
Exccplúanso desleír y f)‘cir, sonreír y  reir (su simple), cuyos gerun*

(1) Esto présenlo do subjuntivo [llegue) ticno un valor do futuro pccu- 
liar del idioma castellano: on otras lenguas so usa ol futuro Imporíccto 
para casos semejantes.
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dios son desliendo y  friendo, riendo y  sonriendo; autores do nota, sin 
embargo, han escrito sonriyendo y  riyeiulo. El gerundio dol verbo ir 
es yendo, esto es, la terminación del gerundio quo á su conjugación 
correspondo, cambiada en y (consonante) la i (vocal).

*' Los verbos do la segunda y tercera conjugación, en cuyo pre
sento do infinitivo es la última consonantouna lió  una ñ, hacon el 
gerundio en endo, esto es, sin i:  so dirá, pues, tañendo, bruñendo, cn- 
gidlcndo, ¡^bulléndose, oto.

** Como voz invariable, so acomoda el gerundio á todos los nú
meros y  géneros: lo mismo so dico volando la tórtola, quo volando 
los pájaros. ,

** 254. P. ¿ Do qué tiempo es el gol-undio?
R. El tiempo dol gerundio es por si do acíunlidad puramente 

relativa, 'ó do concurrencia indeterminada do acción: por lo cual 
asi so rofioro á presento como á pretérito y á futuro, según ol sen
tido do la frase on quo el gorundio esto colocado. En los ejemplos 
Me voy pascando, Me fu i pascando, Me iré pascando, so evidencia esta 
doctrina.

”  Unido ol gorundio con ol vorbo estar, casi equivale á lo quo 
significa en todas sus variaciones el vorbo á  quo pcrteneco ol 
mismo gorundio. Estoy, estaba, estuve escribiendo, vienen casi á decir 
lo mismo quo escribo, escribía, escribí.

** A veces el gerundio do estar precede al do otro vorbo, cuando 
el sentido es do quietud, y  á veces precedo ol dol vorbo ir cuando 
el sentido do la oración es do jnovimionto, como:

Estando comiendo llegó mi padre; Vendo cazando llegué ó 
llegaré basta el molino.

*** En estas ornclonos, él gerundio proccdonlo on nada varía el 
sentido del segundo; sólo" afirma y aclara más su significación. 
Otro tanto sucedo con el gerundio del vorbo haber, cuando es auxi
liar do su propio participio ó del do otros vorbos, com o:

Habiendo habido riñas', Habiendo pasado nmclio tiempo,ote.

Cuando el gerundio va precedido do los verbos estar, quedar 
y  algún otro, significa quo la acción do aquel es ‘do cierta du
ración y  continuidad! Por cjomplo, cuando decimos; Estoy cenando; 
Queda durmiendo, indicamos, no sólo la actualidad do dichas fun
ciones, Binó quo había ya principiado A corroí* el tiempo quo do 
suyo requieren. Así estas looucioncs no pueden npiiearso á hechos 
instantáneos; y  por eso no habrá quien diga;

Fulano está dando u n  grito; Zutano se esl A arrojando por 
la ventana.
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ARTÍCULO VII. *
FORMACION*. DB X.OS TIEMPOS.

§ I. —Formación do los tiempos simples.

** '255. P . ¿ Qué so nota en las formas do. la conjugación del 
verbo en general ?

R.-En cada forma do la conjugación do un verbo so encuentran, 
explícita ó implícitamente, tres elementos característicos: el ele
mento radical ó raíz del verbo, el elemento temporal y  oí elemento 
personal; los dos últimos forman lo que so llama terminación, in
flexión ó desinencia, y  esto so añado ú la raíz.

* 25(5. P. i  Qué so llama raíz del verbo ?
R, Dése esto nombro A las lotros quo preceden á  las termina

ciones «r, cr, i r  del infinitivo; v. g . ; en ol verbo reflexionar,

reflexión, elemento radical ó raíz; 
a r, terminación.

Esto elemento da á  conocer el origen do la palabra, como se verá 
en la Lexicología.

** 2fi(> bis. P. ¿ Qué es elemento modo-temporal ?
R. Elemento modo-temporal es una ó varias silabas quo des

pués do la raíz indican el modo y  tiempo on que está ol verbo.
*r 257. P. i  Qué os elemento mnncro-porsonnl ?
R. Elemento número-personal es la silaba quo después del elemento 

temporal indica en quó persona y número so halla el verbo.
Sea el verbo amar: en amábamos so oncucntra;

Io La raíz del verbo am
• 2o El elemento modo-temporal tíba 
3o El elemento número-personal- mosj os la primera per

sona do plural dol imperfecto do indicativo.-

En amdbais so oncuontra:
1° La raíz qhj
2o El dem ento tomporal a&a
3o El elemento personal ¿s; os la sogunda per

sona do plural dol imperfecto do indicativo.

En amaríamos so euouonlrn:
I o La raíz am
2o El elemento tomporal m ía
3o El elemento personal mos ; os la prlmora

persona do plural do la 2* forma del imporícclo do subjuntivo.
** Luego so verá quo las irregularidades afectan raras vcco3 al
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tercor olomonto, y  aún respetan casi siempro al segundo: la raíz 
es la que ordinariamente so altcra.- 

** Aconteco quo algunos verbos tienen por raíz una sola letra, 
como ser cuya raíz os la-s; dar cuya raíz es la d ; el verbo ir no 
tieno radical.

*» También sucedo que en ciertos tiempos los elementos tem
poral y  personal so confunden en una sola letra, como temo, cuyo 
elemento radical es tán, el temporal y  personal es o.

"  Hay ciertos verbos tan irregulares quo sufren alteración en 
sus tres elementos, y  para encontrar la raíz es preciso acudir al 
infinitivo.

** El mejor y  único modo do aprender la formación de los tiem
pos es consultar el paradigma y  aprender do memoria la conjuga
ción do un verbo modelo.

** 258. P. ¿ Cómo so dividon los tiempos por razón do su  es
pecie 1

l í. Los tiempos por razón do su especio se dividen en primitivos 
y  derívados.

** 259. P. ¿ Qué son tiempos primitivos 1 
R. Tiempos primitivos son los. que no salen do otro, y  sirven para 

la formación do otros tiempos simples.
** 2G0. P. ¿ Cuáles son los tiempos primitivos ?
R. L03 tiempos primitivos son : el presento do infinitivo, el pre

sente, pretérito perfecto y  futuro imperfecto do indicativo.
**2Gl. P. ¿ Qué son tiempos derivados ?
R. Tiempos derivados son los quo salen do los primitivos.

. '* 2G2. P. ¿ Cuáles son los tiempos dorivndos ?
R . Los tiempos dorivndos so n : Io El imperfecto do indicativo y  la 

segunda persona do plural del imperativo, dorivndos del infinitivo.
2o El presente do-subjuntivo.y la segunda persona do singular del 

imperativo, formados del presento do indicativo.- 
3o La primera y  tercera forma del imperfecto do subjuntivo y  el 

■futuro imperfecto del mismo modo, dorivados'do la 3* persona do 
plural del pretérito perfecto simplaTdo indicativo.

4o El condicional ó segunda forma del imperfecto do subjuntivo, 
quo so deriva del futuro imperfecto do indicativo.

La terminación do los tiempos primitivos so altora para lo for
mación do los derivados,, como so vo on el cuadro quo s ig u e :

"  § U. — Formación do tos tiempos derivados.

DBI, INFINITIVO
so forma

b e l  r n n s m n  db
INDICATIVO
s o  fo rm a-

r el Imperfecto do indicativo, cambiando a r  en 
alia, oré ir en ía,

la 2* pers. do plural del imperativo, cambiando 
■ .la r  en d en las tres conjugaciones.

-el presento do subjuntivo, cambiando la o en o 
para la 1* conjugaolon, y en a para la 5* y 3*. 

ln 2* persona do singular d’ol Imperativo, quo ca 
la misma quo la 3* do singular del Indicativo.
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d e l  pnE T É nrro pnnFEGTo 
DB INDICATIVO 

so  fo rm a

BEL Borono DB 
INDICATIVO 
so forma

infinitivo. iuretir, dsindic. 
Ir, Iba, Ibas, iba, cíe. 
Ser, Era, eras, era, ote. 
Vor, Vela,veias,veía,ele.

f la Mor. del imp. 
i dosubj.
1 la 3* forra, del 
j imp. do subj,
' clfuturolrap.de 
1 subjuntivo.
[ la 2* forma del imp. do subjuntivo, cambiando 
I la tí do la • persona do singular en ia para 
l la tres conjugaciones. 1

J.ta minando Ij fer- m
mljjciía ron
de la 3* fin.

onso
de piar, u re

para las 
tres con
jugacio
nes.

e x c e p c io n e s  :

infinitivo.  m e s . db subj tram o. 
Ser, Sea, seas, sea, etc. 
Estar, Esté, estés, esto, ttt. 
Dar, Dé, dés, dó, efe. 
Haber, Ilaya,Ilayos.haya, ele. 
Ir , Vaya, vayas, vaya, e!e. 
Saber, Sepa,sepas, sepa, ele.

S m ,— Forniacion de los tiempos compuestos.

INFINITIVO. IMpEItlT.
Hacer, Haz. 
Poner,
Ser,
Tener,
Decir,
Salir,
Venir,

Pon.
Se.
Ten.
Di.
Sal.
Ven.

* 203. P. ¡ Cómo so dividan los Pompos por razón do su  fisura ?
v ¿ Z  P° 3 P01' r“Z° "  d° SU r‘s u m  s° on súupte y Z -

**{**• ^ tiempos simples?
l i .  Tiempos simples son los que on una sola palabra ovnrosan rm 

sentido, como éntro, entraba, entró, entraréis. 0XPr ^ n  su
* Qu®son tiempos compuestos ?

;™™p0S f mP ueá!°n8 8°n los quo necesitan dos 6 m;\á palabras' '

• S 6 C . V t  Como so forman los llompos simples?
n . Los tiempos simples do los verbos reculares so* forman'fio’

c 2 f< tL 2 7 c h o V '°  “  PrOSOnl° d° ¡nfinÍUV0 d° “ d“ « rl.o ,
X V - P ; J  C ° m o  B0 fonnnn lo» tiempos compuestos ?

“  lio  aquí la lista do los tiompos simples.* compuestos..

TIEMPOS SIMPLES.

Presento.
Preterí lo imperfecto.
Pretérito perfecto simple.
Futuro imperfecto.

Presento.

Indicativo.
TIEMPOS COMPUESTOS.

Pretérito perfecto compuesto. 
. Pretérito anterior. 

Pluscuamperfecto. 
Futuro'perfccto.

Imperativo.
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■Subjuntivo;
Presente. Pluscuamperfecto !• forma. 

Pluscuamperfecto 2* forma. 
Pluscuamperfecto 3* forma» 
Futuro perfecto.

Pretérito perfecto.
Imperfecto 1* forma. 
Imperfecto 2* forma. 
Imperfecto 3’ forma. 
Futuro imperfecto..

Presente.
Gerundio.

Infinitivo.
Pretérito do infinitivo.

ARTICULO VIII.

DB LOS YEUHOS AUXILIAME.

* 2G8. P. i  Qué son verbos auxiliares?
R. Llámanso auxiliares los verbos quo con sus tiempos simples 

contribuyen d la formación do los compuestos do toáoslos vorbos; 
los vorbos propiamento auxiliares son haber y  ser, pues aunque 
otros, como querer, poder, oto., liacon ol oficio do tales en algunos 
casos, no es su  uso ton forzoso ni frecuento como el do aquellos.

** 2G0. P. ¿ Qué acopoionos tlono ol vorbo haber?
It. El verbo haber, el principal entro los auxiliares, reúno tam

bién los caracteres do aotivo y  do impersonal.
** 270. P . ¿ Cuándo so usa como auxiliar ol verbo haber?
Ií. El vorbo haber so usa como auxiliar cuando ayuda d la con

jugación do otros verbos y  d ía  suya propia. En tal conooplo, sólo 
consta do los tiempos siguiontes ~

** Conjugación del verbo  H A B E R  como a u x ilia r .

(1) Aunque para distinguir mejor las personas gramaticales nos servi
mos do los pronombres yo, l ú ,  etc.,, no so ontionda por eso quo son do 
absoluta necesidad en la oración; pues, al contrario, las inda voces so 
suprimen los do stígunda y tercera persona, y aún es menos frecuento el 
recurrir a! do tercera ou lugar del individuo ó cosa quo represonia; por 
esta razón los omitimos en los demás verbos quo conjugamos.

—  D e l  v o r b o  H a b e r .

Modo Indicativo.
TIEMPO PRESENTE. PRETÉMTO IMPERFECTO.

Yo había.
Tú habías.
El había.
N. habíamos. 
V. habíais. 
Ellos habían.

Nosotros hemos ó habernos. 
Vosotros habéis.
Ellos han. 1
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p r e t é r it o  p e r f e c t o - s im p l e . 

■ Yo hubo.
Tú hubisío.

.El hubo."
’N. hubimos.
V. hubisteis.
Ellos hubieron.

FUTURO IMPERFECTO. 
Yo habré.
Tu habrás.
El habrá.
N. habremos.'
V. habréis.
Ellos habrán.

Hodo Subjuntivo.
TIEMTO PnESENTE.

Yo haya.
T ú hayas.
-El haya. v
N. hayamos.

- 'V . hayáis.
Ellos hayan.

PRETÉRITO IMPERFECTO.laFORMA. 
Yo hubiera. •
Tú hubieras.
El hubiera.
N. hubiéramos.
V. hubierais.
Ellos hubieran.

PRETÉRITO IMPBRFKGTO.2* p o h m a . 
Y o  h a b r ía .
Tú habrías.
El habría.

N. habríamos.
V.1 habríais. .
Ellos habrían.

PRETÉRITO IMPERFECTO. 3* FORMA,

• Yohubioso. ‘
Tú, hubieses.'
Él hubiese.
N. hubiésemos.
Y. hubieseis.
•Ellos hubiesen.

FÜTURO IMPERFECTO.

Yo hubiere.
Tú hubieres.
Él hubiere.
N. hubie’romos.
V. hubiérois.
Ellos hubieren.

M odo I n f in i t iv o .

.Tiempo presente. . . .  Hnbor. •
G e r u n d i o Habiendo.

"  Con estos tiempos simples so forman, según ya so ha indi
cado, los tiempos compuestos quo tienen los demás verbos, y  aún 
los do 61 mismo. Vemos quo el presento do.indicativo do habar os 
he, has, ha, hemos, habéis, han : añádase á  estas dicolonos el parti
cipio pasivo del verbo amar, quo os amado, y tendremos un protó- 
rlto do dicho verbo, diciendo: he amado, has amado, hemos, amado, oto. 
Lo mjsmo so hace con cualquier otro vorbo.

onsEnvxcioKBS sonm? kd ver ijo  h ab er.

. ** 271. P.‘ ¿Cuándo so usa todavía como auxiliar el verbo 
haber? ‘

R. El vorbo haber también es auxiliar cuando so junta  con la 
preposición de para la formación dolos verbos do obligación, como 
«o verá más adelanto. .  ,

G
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** 272. P . ¿ Cuándo es «olivo ol verbo haber?
R. Haber es «olivo cuando so usa en equivalencia do tener 6 do 

poseer. ■ * -
Su propio lugar, en tal sentido, sería entro los verbos irregu

lares ; pero se lo coloca en ésto para ofrecer juntas ambas conju
gaciones.

* Conjugación del verbo H A B ER  como activo  (I). 

Modo Indicativo.

PIU2TÉIUTO ANTERIOR.
He. Hubo- V
Has. Hubiste * -i ¿
Ha. Hubo f 33
Hornos ó habernos. Hubimos f 3
Habéis. Hubisteis \  ¿
Han. •’ Hubieron _ J

PRETÉRITO IMPERFECTO.
Había.

.Habías.
Había.
Habíamos.- 
Habíais '
Habían.

ÍRETÉRITO PERFECTO SIMPLE. 
Hubo.*
Hubiste.
Hubo.
Hubimos.
Hubisteis.
Hubieron.

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO, 
lio  
Has 
Ha
Hornos #

. Habéis 
Hnn x

PRETERITO PLUSCUAMPERFECTO.
Habla. \
Habías ] _•
Había f 3
Habíamos I 3
Habíais ] 3  ■
Habían /

FUTURO IMPERFECTO. 
Habré. '
Habrás.
Habrá.
Habremos.

, Habréis.
Habrán.
FUTURO PERFECTO. 
Habré 
Habrás 
Habrá 
Habremos 
Habréis 
Habrán

Modo Imperativo.

lio.
Haya.
Hayamos.

-Habed.
Hayan.

(ij So advierto que sólo so usa ya en algunos do sus tiempos, y muy 
rara vez,
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Modo Subjuntivo.

PLTJSCUASCPERFECTO. 1» FORMA. 

Haya. Hubiera \
Hayas. Hubieras J ó
Haya. Hubiera f 2
Hayamos. Hubiéramos f 3
Hayáis. Hubierais • \  £
Ilayan. Hubieran J

IMPERFECTO. 1* FORMA. PLUSCUAMPERFECTO. 2» FORMA.
Hubiera. Habría \
Hubieras. Habrías I ¿
Hubiera. Habría f 3
Hubiéramos. Habríamos 1 3
Hubierais. Habríais 1 J3
Hubieran. Habrían. I

IMPERFECTO. 2* FORMA. PLUSCUAMPERFECTO. 3» FOIUIA.
Habría. Hubieso \
Habrías. Hubieses J
Habría. Hubieso f
Habríamos. Hubiésemos 1
Habríais. Hubieseis ’ \
Habrían. Hubiesen . ]

IMPERFECTO. 3» FORMA. FUTURO IMPERFECTO.
Ilubioso. Hubiere.
Hubieses. Hubieres.
Hubieso. Hubioro
Hubiésemos. . Hubiéremos.
Hubieseis. Ilubiéroia.
Hubiesen. Hubieren.

PRETÉRITO PERFECTO. FUTURO PERFECTO.
Ilaya 1 Hubioro \
Hayas J ¿ Hubieres 1
Haya f 2 Hubioro 1
Hayamos í Hubiéremos
Hayáis \ 3 Hubiereis
Ilnyan J Hubieron . j

Modo Infinitivo.

Presenta. . .  .  , . . Haber.
Pretérito...................Haber habido.
Gcmidio.. . . . . .  Habiendo (i).

• •  273. P. ¿ Cuándo es impersonal el verbo haber?

(1) Los participios,formarán capitulo separado: por lo mismo en el pré
senlo no 80 lineo mérllo do los do verbo haber, ni do los que so irán 
conjugando.
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R. El verbo haber es impersonal cuando significa existir, ocurrir, 
acaecer, como cuando sodieo: Hay gente a gentes; JTubo fiesta ó fiestas 
de pólvora; Habrá guerra ó guerras.

En esto caso tieno sólo, como los demás verbos impersonales, 
la  torcora persona do singular en todos sus tiempos, con la cir
cunstancia do quo la del presento do indicativo no es ha, como 
cuando os activo ó auxiliar, sino hay,sogun lo manifiesta el prim er 
ejemplo. So exceptúan do esta regla las locuciones ha lugar, no ha 
lugar.

§ II. — Del verbo Ser,
*♦ 274.P ¿ En qué so diferencia ol verbo ser do los demás verbos ?
R. El verbo ser, llamado sustantivo, so diferencia do todos los de

más on quo ól, y  no otro, expresa simplemente las condiciones pro
pias ó accidentales de personas y  cosas, sin atribuirles acción, ni 
propósito, ni pasión, ni aún estado; ninguna, onfin, do las ideas 
inherentes á  los demás verbos. Valiéndonos, para mejor definirlo, 
do un derivado suyo, debiéramos llamarlo, según la Academia’ 
esencial, aún mejor quo sustantivo, no sólo por su  mayor intportan- 
cia y  uso frecuentísimo en todas las lenguas, Binó porquo denota 
do un  modo más ó menos concreto la esencia do los objetos, con ol 
auxilio do otro nombro, do otro verbo en infinitivo, y  A veces do 
un adverbio; porquo los distingue do otros, mostrando loque son ó 
cómo son; y  así lo decimos do intento, porquo tal es la índole do 
esto verbo, quo sólo con ól mismo cabo explicar exacta y  cabalmente 
su significación. Ejemplos :

Tú eres andaluza'; Cervantes fuá soldado; Eso es delirar; Yo soy asi.

En ninguna do estas cláusulas, y  otras muchas parecidas A ellas, 
sobaco otra cosa quo dar unn calificación inactiva al sujeto de la 
oración. Tan cierto es esto, como quo ontro un nombro y un ad
jetivo, y  aún en esto último, considerado como neutro, so suplo 
mentalmente oí mismo verbo. Un caballo cordobés; Una mujer pru
dente ; Lo bueno, son construcciones abrovindas, quo pudiéramos 
formar a s i : Un caballo que es cordobés; Una mujer que es prudente; Lo 
que es bueno. Más todavía : en el verbo suslnntivo so puedon resol
ver otros muchos por medio do un pnrtioipio ó do un adjetivo ver
bal. En lugar do ; Tu hermano codicia honores y  riquezas; Rafael sabe 
lo ocurrido; Eso basta, so puedo decir: Tu hermano es codicioso da ho
nores y riquezas; Rafael es sabedor de lo ocuirido; Eso es bastante, ele.

* Considerado el verbo ser en-suscepción más abstracta y  ab
soluta, ha tenido y  aún tiene- alguiv uso. Miguol do Corvantes 
dijo : Tal señora no es en el mundo, lo oual-.significa : * No existo no 
hay en el mundo tal señora. » Fray Luis do León : Los pocos 
sabios que en el mundo han sido; esto es. quo ha habido, quo 
han existido. Antonio do Nebrija : Jfo scrii consonante entre treinta y 
tinta, mas será entre tierra y  guerra; quiero decir : t No habrá conso
nancia {o consonante] entro treinta y  finta; pero si habrá entro tierra
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y  guerra. * En otros autores, no sólo antiguos, sinó modernos, 
hallamos : Aquí fu i Troya, y  también Fué Toledo, fué España, fué 
Zaragoza, fueron sus valientes, su esplendor fué. En todas estas expre
siones y  otras semejantes, ol verbo ser es puramento neutro, como 
estar, do uso también muy frecuento, existir, vivir, quedar, gritar, 
perecer, etc. Tiene igualmentecarácter do noutro ol verbo ser cuando 
lo eiguo algún adverbio ú  otro complemento que designe tiempo 
ó  lugar, como en estas frases : La almoneda es aquí; Hoy es la fiesta; 
En la escalera es el ruido; y  más adelanto veremos cuándo so emplea 
como auxiliar y  cuándo como impersonal. i

* C o n ju g a c ió n  d e l v e rb o  a u x i l i a r  S E R .

Modo Indicativo.

TIEMPO PRESENTE. PRETÉRITO ANTERIOR.
Ahora: . Cuando viniste:

Soy. Hubo \
Eres. Hubiste j
Es. Hubo f
Somos. Hubimos í
Sois. Hubisteis j
Son. Hubieron 1

IMPERFECTO. PLUSCUAMPERFECTO.
Cuando lelas: • Cuando-entró Juan/.

Era. Ilnbia >
Eras. Habías i
Era. Había 1
Eramos. Habíamos j
Érais. Habíais
Eran. Habían

M ETÉniTO  PERFECTO SIMPLE. FUTURO IMPERFECTO.

El año pasado •: 
Fui.
Fuiste.
Fué.
Fuimos.
Fuisteis.
Fueron.

Mariana : 
S eré.:
Serás.
Será. '  
Seremos. 
Seréis. • 
Serán. . •

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO. FUTURO PERFECTO.
Este año: Cuando entres

Ho \ Habré
lias ) Habrás
Ha ( ° Habrá -
Hemos { -s Habremos
Habéis I Habréis ’
Han / Habrán
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Modo Imperativo,

EN ESTE INSTANTE :
Sé. I Seamos.
Sea. I Sed.

I Sean.
Modo Subjuntivo.

PRESENTE. PLUSCUAMPERFECTO. I* FOnMA.
Es preciso que: 

Sea.
Seas.
Sea.
Seamos.
Seáis.
Sean.

Que: 
Hubiera 
Hubieras 
Hubiera 
Hubiéramos 
Hubierais 
Hubieran

IMPERFECTO. 1» FORMA. 
Quisieras que: 

Fuora.
Fueros.
Fuera.
Fuéramos.
Fuerais.
Fueran.

IMPERFECTO. 2* FORMA. 
Creiste que:

Soria.
Serias.
Seria.
Seríamos.
Seríais.
Serían.

IMPERFECTO. 3* FORMA. 
Aunque :

Fuese.
Fueses.
Puoso
Fuésemos.
Fueseis.
Fueson.

PRETÉRITO PERFECTO.
Cuando ¿

Haya.
Hayas.
Haya.
Hayamos.
Hayáis 
Hayan

PLUSCUAMPERFECTO. 2* FORMA. 
S i lú hubieses querido : 

Habría 
Habrías 
Habría 
Habríamos 
Habríais 
Habrían

PLUSCUAMPERFECTO. 3* FOnMA. 
S i:

H ub i eso 
Hubieses 
Jlubieso 
Hubiésemos 
Hubieseis 
Hubiesen

FUTURO IMPERFECTO.
Aun cuando;

Fuero.
Fueres.
Fuero.
Fuéremos 
Fuérois.
Fueron.
FUTUnO PERFECTO.

Cuando;
Hubiera 
Hubieres 
Hubiera 
Hubiéremos 
Hubierais 
Hubieren

o"3
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Modo Infinitivo.

Presente. . . . Sor. 
Pretérito . . . Ilnbcr sido. 
Gerundio . . . Siendo.

ARTICULO IX.

DE LOS VEnDOS REGULARES.

*276. P . i  Qué son verbos regulares ?
R. Verbos regidores son los que conservan constantemente las le

tras radicales do su infinitivo, y  las terminaciones ordinarias do 
los verbos quo les sirven do modelo, on todos sus tiempos y  per
sonas, como so vo on los verbos siguientes :

•. * E jem p lo  do l a  P r im e r a  C o n ju g a c ió n .

AMAR.

Hado /ndícíifíi'o.

TIEMPO PRESENTE.
Cada dia:

Am-o.
Am-as.*'
Am-n.
Am-amos,
Am-úís.
Am-an.

IMPERFECTO.
Estando enfermo l 

Am-aba.
Am-abas.
Am-aba.
Am-ábamos.
Am-ábals.
Am-aban.

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE.
Ayer :

Am-ó:
Am-asto.
Am-ó.
Am-amos.
Am-Astcis.
Am-aron.

PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO.
Esta mañana: 

lio 
Has'
Ha
Hornos 
Habéis 
Han

PRETÉRITO ANTERIOR. 
.Quedó contento cuando; 

Hubo 
¡Iubisto 
Hubo 
Hubimos 
Hubisteis 
Hubieron

PLUSCUAMPERFECTO. 
Cuando usted llegó:
Había 
Habías 
Había 
Habíamos 
Habíais 
Habían-
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Mañana
Am-aré.

.Am-arás.
’Am-arñ.
Am-arémos.
Am-aréis.
Am-arán.

FUTURO PERFECTO.
Cuando entres : 

Habré 
Habrás 
Habrá 

-Habremos 
Habréis 
Habrán

Ara-a.
Am-o.

Modo Imperativo.
SIEMPRE.

Am-emos. 
Am-ad. 
Am-cn.

Modo Subjuntivo.
PRESENTE.

Quieres que: 
Am-o.
Am-es.
Am-o.
Am-emos.
Am-éis.
Am-on.

IMPERFECTO. !* FÓRMA.
. Si quisieras: 

Am-ára.
Am-ávng.
Am-ára.
Am-áramos.
Am-árnis.

• Am-áran.
IMPERFECTO. 2* FORMA. * 

Si pudiese: 
Am-arj'a.
Am-nrías.
Am-aria,
Ain-arínmos.
Am-aríais.
Am-arian.

IMPERFECTO. 3* FORMA.
.Bueno fuera que: 

Am-nso.
Am-ases.
Am-aso.
Am-ásemos.
Ain-áscis.
Am-asen.

PRETÉRITO PERFECTO.
JJi’sjuics que : 

Iloya 
Hayas 
Haya 
Hayamos 
Hayáis 
Hayan

PLUSCUAMPERFECTO. I* 
Que: 

Hubiera 
Hubieras 
Hubiera 
Hubiéramos 
Hubierais
Hubieran

FOnMA.

PLUSCUAMPERFECTO. 2* FORMA,
S i hubiese querido : 

Habría v
Habrías ]
H abría /
Habríamos (
H abríais . 1
Habrían )

oT3

PLUSCUAMPERFECTO. 3‘ FORMA.
Aunque:

Ilubicso
Hubieses
Hubicgo
Hubiésemos
Ilubiüsoís
Hubiesen
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FUTOnO IMPERFECTO.
„-ím» cuando ’ 

Am-rtr o.
Am-arcs.
Am-áro.
A m -ú rc m o s .
Am-órcis.
Am~aron.

FUTURO IMPERFECTO. 

Cuando:
Hubioro \
Hubieres J
Ilubicro f
Hubiéremos i
Hubiérois \
Hubieron J

Modo infinitivo.
Presente...............Am-ar.
Pretérito.............. Haber nm-ado.

. Gerundio. . . . .  Ain-ando.

ó

ADVBnTEKCIAS SOBRB CIBIITOS VEUD03 IIEGULAIIE9 DE LA 1* COSÍJUGACtON.

«♦ 27C. P. ¿ Qué so nota on los verbos terminados en gar? 
r . Los verbos terminados en gar toman una u después de la 

g en la primera persona do singular del pretérito período simplo 
de indicativo, y  en todo el presento do subjuntivo (1); v. g . : 

pagar liaco yo pagué, pague, pugnemos, paguéis, paguen, ote. ,  
Así so conjugan los verbos abrigar, embriagar, tragar, pegar, 

rasgar, segar, ole., y  sus compuestos.
•* 277. IJ. ¿ Qué so nota en los verbos terminados on car?
R. Los verbos terminados on cor mudan la c on jw en los 

mismos tiempos y  personas quo los antecedentes; v . g . :
Tocar hoco yo loqué, toque, toquemos, toquen, etc.

Del mismo modo so conjugan glorificar, mascar, pecar, rascar, sa
car, sacrificar, ele., y  sus compuestos.

«* 273. I‘. i  Quó so nota en los verbos terminados en zar?
U. Los verbos terminados en zar m udan la z  on c on las mismas 

circunstancias:
Do Rezar, yo recé, repe, recéis, recen, ole.

Asi so conjugan abrasar, bautizar, analizar, cazar, horrorizar, oto., 
y  rus compuestos.

•* 279. P. ¿ Quó so nota en los verbos terminados on car ?
R. Los verbos terminados en car doblan la e on la primera per

sona do singular del pretérito porfecto do indicativo y  on todo ol 
presento do subjuntivo; v. g . :

Golpear hoco yo golpeó, yo golpóe, golpeemos, ele.
Asi so conjugan aguijonear, agujerear, costear, desear, gorjear, re

crear, etc.
(I) Como la primera porsona do plural y las dos torceras do singular 

y  plural dol imperativo son las mismas quo las del présenle do subjun
tivo, llenen las mismas irregularidades y sutren las mismas alteraciones 
quo éstas, y parece inútil indicar diclias personas á cada paso. Téngase 
présenlo esta advertencia para cuando so hablo dolos verbos irregulares.
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** 2S0. P. i  Qué so nota en los verbos terminados en guar?
Ií. Los acabados on guar toman Ja diéresis sobro Ja u *on los 

mismos tiempos y  personas; v. g . :

Do Averiguar, so dice : averiguó, averigüe, averiguáis, etc.

Dol mismo modo so conjugan amortiguar, aguar, apaciguar, and' 
guar' atcs(‘8ua>'> clc-> y  sus compuestos desaguar, santi-

i jY‘ ?•  Adviértase quo á pesar de los cambios ocasionados por 
la ortografía en todos estos verbos, así como en los quo se hallan 
al un  do Jas otras dos conjugaciones, no son por esto irregulares.

* E jem p lo  do l a  S e g u n d a  C o n ju g a c ió n .

PfíETENDElí.

M o d o  I n d i c a t i v o .

TIEMPO PRESENTE. 
Pretendo.
Prctend-es.
Prctcnd-o.
Protond-emos.
Preíendois,
Protend-on.

IMPERFECTO.
PretcmWa.
Pretond-ios.
Prctend-ía.
Prclend-ínmos.
Prolend-íais.
Prctond-ían.

PRETÉRITO PERFECTO SíMPLE. 
Protcnd-í.
Proícnd-isto.
Protend-ió.
Pretcnd-ímos.
Prelend-ísteis,
Prelond-icron.

PRETÉRITO PERFECTO 
COMPUESTO, 

lio  
lias 
Ha
Hemos 
Habéis 
Han

PRETÉRITO ANTERIOR. 
Hubo 
Ilubisto 
Hubo 
Hubimos 
Hubistois 
Hubieron

PLUSCUAMPERFECTO. 
Iínbia 
Hablas 
Ilnbln '
Ilnbfamos
Habíais
Habían 

FUTURO IMPERFECTO. 

Pretond-eré. 
l ’rctcnd-crás. 
Prclond-orá. 
Protcnd-erémos. 
Pretend-eréis. 
Prctend-orAn.
FUTURO PERFECTO. 
Habré 
Ilnbrás 
Habré 
Hnbrdmoa 
Habréis*
Habrán
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Modo Imperativo.
Prctend-o.
Protond-n.

. , PRESENTE.
pretond-a.
Protcnd-as.

■Protond-a.
Pretond-amos.
Prctcnd-áia.
Protend-an.

Protond-amos.
I Pretend-cd.
¡ Protond-an.

Modo Subjuntivo.
PLUSCUAMPERFECTO. 4 » FORMA. 

Hubiera v ó
Hubieras ) 3
Hubiera (
Hubiéramos í g
Hubierais ] o
Hubieran / p.

IM PERFECTO . 1» FORMA. 

Prctcnd-iera. 
Protend-icrag. 
Protend-icra. 
Prctend-icramos. 
Prctcnd-íérnis. 
Pretond-icran.

IM PERFECTO . 2* FORMA.

PLUSCUAMPERFECTO. 21 FORMA. 

Habría \  ó
Habrías ) ^2

• H a b r ía  (
I-Iabrlamos í g
Habríais ] t í
Habrían ; c.

PLUSCUAMPERFECTO. 3» FORMA.

. P re te n d -e r ía . I lu b ie s o  \
P rc te n d -e r ía s . H u b ie se s  )
P re te n d -e r ía . I lu b ie s o  f
P  re  te iu l-c r ia m o s . H u b ié se m o s  í
P rc le n d -e r ía is . H u b ie s e is  ]
P r e tc n d -e r ía n . H u b ie s e n  /

IMPERFECTO. 3» FORMA. FUTURO IMPERFECTO

P rc ie n d -ie a o . P ro lo n d - io ro .
P re te n d - ic sc s . P rc le n d - ie re s .
I ’re le n d -ie se . •P rc le n d -ie ro .
P re te n d - ié s c m o s . P ro le n d - ié rc m o s .
P re te n d - ié s e is . P rc tc n d - ié re is .
P ro te n d - ie s c n . P rc te n d - íc r e n .

PRETÉRITO PERFECTO. FUTURO PERFECTO.

I la v a  ] ó H u b ie re  \
H a y a s  |  5 H u b ie re s  • J
H a y a  l I lu b ic r o  I
H u y a m o s  { g H u b ié re m o s  í
H a y á is  \  o I lu b ié ro ig  i
H a y a n  ] o . H u b ie r e n  j

Modo infinitivo.
Frésente, , . . P r c te n d - e r .
Pretérito. . . . H a b e r  p r e t e n d - i d o .
G eru n d io ..  .  . P ro te n d - ie n d o ,
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** 281. P. i  Qué so nota on los verbos torminadós en cer?
R. Los verbos cuyo presento do infinitivo acaba on cer cambian 

la c en 5 en la primera persona do singular dol presento do indi
cativo, y en todo el presento do subjuntivo; v. g . :

Del verbo Mecer, yo mezo, meza él, mezamos, mezáis, oto.

So conjugan del mismo modo vencer, convencer, remecer, etc.
** 282. P. Qué so nota en los verbos terminados en ger?
R. Los terminados en ger cambian la g radical en /, en los mis

mos tiempos y  personas indicados en la observación precedente; 
V. g . :

Do Coger, so dirá yo cojo, coja ál, cojamos, cojáis, etc.

Asi so conjugan encoger, escoger, recoger, etc,
** 283. P. ¿ Qué se nota en los verbos terminados en ccr 7 
R. Los terminados on ccr, cambian la i do la 1“ persona do sin

gular del pretérito perfecto simple en y, .en las torceras personas 
del mismo tiempo, en sus derivados dol subjuntivo y on el gerun
dio ; v. g. :

Do Leer, leyó, leyeron, leyera, leyese, leyere, leyendo, etc.

Los verbos creer, poseer y  proveer so conjugan del mismo modo. *

* Ejemplo de la  T e rce ra  Conjugación. 

VIVIR.

Modo Indicativo.

TIEMPO PUES EN TE.

Viv-o.
Viv-es.
Viv-o.
Viv-imos.
Viv-is.
Viv-en,

IMPERFECTO.

Viv-fn.
Viv-fns 
Viv-ln.
Viv-íamos.
Viv-íais.
Viv-lan.

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE.
Viv-í.
Viv-isto.
Viv-ió.
Viv-imos.
Viv-ísloÍ8.
Viv-ieron.

PRETÉRITO PERFECTO 
COMPUESTO, 

lio 
Has 
lia

• ■ Hornos 
Habéis 

. lían
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pretérito anterior.
Hubo
Hubiste
Hubo
Hubimos
Hubisteis
Hubieron
PLUSCUAMPERFECTO.

FUTURO IMPERFECTO. 
Viv-iró.
Viv-irás.
Viv-irá.
Viv-i remos.

• Viv-iróis.
Viv-írán.
FUTURO PERFECTO.

Habla
Habías
Había
Habíamos
Habíais
Habían

Ilnbré
Habrás
Habrá
Habremos
Habréis
Habrán

Viv-o.
Yiv-a.

Modo Imperativo.

Viv-amos.
Viv-id.
Viv-an.

Modo Subjuntivo.

TIEMPO PRESENTE. 

Viv-a.
Viv-as.
Viv-o.
Viv-amos.
Viv-áis.
Viv-an.

IMPERFECTO. 1* FOnMA.
Viv-icra.
Viv-ieras.
Viv-icra.
Viv-iéramos.
Viv-iérais.
Viv-ieran.

IMPERFECTO. 2» FOnMA. 
Viv-írla.
Viv-iríns.
Viv-iría.

Viv-iéscmos.
Viv-icscis.
Yiv-iesen.

PRETÉRITO PERFECTO. 

Haya 
I layas 
Haya 
Hayamos 
Hayáis 
Hayan

PLUSCUAMPERFECTO. 1* FORMA.

Hubiera 
Hubieras 

• • Hubiera 
Hubiéramos 
Hubierais 

• Hubieran
viv-uinmos.
V i v -í r i á i s .
Viv-irlnn.

IMPERFECTO. .3» FORMA. 
Viv-ieso.
Viv-ieses.
Viv-ieso.

PLUSCUAMPERFECTO. 2* FORMA.

Habría
Habrías
Habría
Habríamos
Habríais
Habrían

ó
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PL U S C U A ^E R F E C T O . 3* FORMA.

Ilubicso \
H u b ie se s  J ó
I lu b ie so  (  3
H u b ié se m o s  f  £
I lu b ié so is  ] f>
H u b ie se n  /

FU TU RO  IMPERFECTO.
V iv -ic ro .
V iv ie r e s .
Viv-icro.

Modo infinitivo.
Presente. . . . Viv-ir.'
Pretérito . . . Haber v iv ido .
Gerundio . . . Viv-iondo.

ODScnvACioxES sounE  c irn T o s  V Ennos de  l a  3* conjuga ción .

284. P. ¿ Qué so nota on el verbo delinquir?
R. El verbo delinquir cambia la qu en c on la primera persona do 

singular del presento do indicativo, y  en todas las del presento do 
subjuntivo. Asi so dico :

Yo delinco, delinca ól, vosolrosdelincáis, etc.
•* 285. P. I Qué so nota on los verbos acnbados on ct'r?
R. Los verbos acabados en cir cambian la c en % en los mismos 

tiempos y  pousonas indicados on la observación prcccdcnlo; v. g . : 
Do resarcir, yo resarzo, resarzamos nosotros, ellos resarzan, ele. 
Del mismo modo so conjugan esparcir y zurcir.

** Cuadro de la s  desinencias do los verbos reg u la re s .
INDICATIVO.

Présenlo.
Pr.IUEIU COSJDOACIOS. SEGUNDA COLOCACION. TCnCEnA COLOCACION.

Terminaciones'  qn......... graves.
graves.

ó l<?
„ n graves.

Terminaciones
graves.

esdrújulos.
graves.

rnETbniTo i IPKIIFECTO.

¡-as. ..............

í nk
6b-nn.. . .  ............. í-an ..................... i-an......................

.Viv-icremos. 
Yiv-iéroís. 
Viv-ioron.'

FUTURO PERFECTO.
Hubicro 
Hubieres 
Hubicro 
Hubiéremos 
Hubiereis 
Hubieron
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I PRETÉRITO PERFECTO.

PRIMERA CORJUCAClOJf. SECUNDA CONJUGACION. mCEUA CONJUCACiaK.
ó ...................................
i-sto........ i-sto..................... í-sto.......... ......... graves.

agudas.
í«mos....... ........... ■ * .

FÜTDRO IMPERFECTO..

Terminaciones
a-rá..................... c-rá....... L-TÚ.. ..................... agudas.

0 es.
agudas.

IMPERATIVO.
a .........................

Terminaciones
Á.iiina graves.

c -d . . . . . .............. agfi l'is
c-n...................  . graves.

SUBJUNTIVO.

Presenta.
0 ..................................

J Terminaciones
.i I g r a v e s .
. . .___* *

C-¡3............................. ú - i s .............................. á - i s .............. . . .  a g u d a s .

IMPERFECTO 1“ FORMA,
f t - r a ............................
i i - r a s .......................... i Terminaciones

”  ( graves.
f t - ra ls ................ ... i é - r a i 3 . . .  ..............
A -r a n .......................... i c - r a n .......................... i é - r a n .......... .. J  graves.

IMPERFECTO. 2‘ FORMA.
n-ría.....................
a-rias...................

c-ría................. .. i-ría.....................]

c-ríamos..............
c-riais.......... .n-riais......... . i-rínla................... .

Terminaciones
graves.

esdrújulos.
graves.

á-so....... ...........
Ti-scs..................
ft-so. . . . . . . . . . . .

IMPERFECTO. 3* FORMA.

IIÓ-SO.  ......... ...lié-SO................. '
lé -s c s ....................... 1Ó-SC3. ... .................... j

iÓ-EO. . . . .   ............ jiÚ-SO.  ............ .. ,t
Terminaciones

graves.
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rniuEiu cosjecaciox. SEGÜ5DA CO.UCCACION. TEnCEÜA COXJCCACIOIÍ.
ic-semos.............. esdrújulos.

^ ............... i c - s c n : l  ,jmvcs-
FUTURO III I>BlirjICTO.

t  ' *
A-ro..................... ló-ro.................... fe-re.....................j . J

A réis................. ié-reis.................
Iú-rcn................. ¡í'rcls.................1 graves.ic-ren................. • J ■

*» Como so vorá on la Prosodia, so llama aguda la palabra cn'cuyo 
última silaba so carga el acento al pronunciarla, como vivís, jwetcn- 
déis; (¡rave la quo so esfuerza en la ponúltiina silaba, como pretendes, 
amas; y  csdnijula la acentuada on la sílaba anlcponúllimn, como 
amábamos, prelendiamos.

** En esto cuadro vomos quo las conjugaciones segunda y  ter
cera tienen iguales desinencias en las tres personas do singular y 
en la última do plural del presento do indicativo; on todas las do 
los pretéritos imperfecto y'perfecto dol mismo modo; ori el impe
rativo, ménos la segunda persona do plural; on todo él presento 
do subjuntivo; on la primora y  tcrcora voz dol pretérito imperfecto, 
y  on todo el futuro imperfecto do dicho m odo; son, pues, la se
gunda y tercera conjugación una sola con ligeras variantes. Aún 
pudieran rcducirso á una las tres, porquo todas convienen en los 
caracteres comunes quo vamos á notar.

Io La primora persona del presonto do indicativo, on todas tres 
conjugaciones, so forma añadiendo la vocal o á  las radicales do 
cualquier presento do infinitivo. • ••

2* La segunda persona del mismo tiompo so forma añadiendo 
una s á la vocal a en la primera conjugnoion, y la misma s á la vo
cal con la segunda y tercera conjugación. En el presento de sub
juntivo se cambia ; so pono on la primora conjugación s después do 
c, y on las otras dos después do a.

3* La primora persona do plural on todos los liompoa.termina 
en la sílaba mos................  . . .

4* La segunda persona do plural on todo3 los tiompo3 concluyo 
en ¡s: on el presento do indicativo, después de a on la primera con
jugación, después do c on la sogunda y  torcera.

5* La última porsoña do plural do todos los tíompos acaba con la 
letra h .- on el presentó do indicativo, despuos do a en ln primera 
conjugación, y después do c en las otras. En ol presento do subjun- 
tivosccam bia : la c va delante do lan  en la primora conjugación, 
y  la a en ln segunda y  torcera.

C° En el pretérito imperfecto do indicativo do cada verbo son 
siempre iguales la primera y la torcera pbrsonn do singular. Ade
mas, las terminaciones do estas y  las demás personas dol mismo
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tiempo son iguales on todas Iros conjugaciones, en la primera des
pués do las radicales y  do las letras ab, y  on la segunda y tercera 
después do las radicales y  de la letra í.

7o En ol pretérito perfecto, las porsonas segunda do singular y 
primera y  segunda do plural tienen iguales asimismo las desinen
cias, en la primera conjugncion después do a, on la segunda y  ter- 

'cora  después do i. En la tercera persona do plural de esto pretérito 
también es igual la terminación, después de a en la primera conju
gación, y  en las Otras dos después del diptongo íe.

8* El futuro imperfecto de indicativo so forma en las tres conju
gaciones do la propia m anera: el presento do infinitivo íntegro do 
cada verbo presta las radicales, y  sirven de terminaciones, primero 
las tres porsonas del número singular del presento de indicativo 
dol verbo haber, que son he, has, ha; después la primera y la ter
cera do plural, hemos y  lian; y  por último, sincopada y  reducida 
íhúis, la segunda persona del mismo número. Omítese en todns la 
h inicial do haber, la cual, ya so salió, no so pronuncia : amar-éis, 
oír-an, en lugar do amar-Wis (ó habéis) — oir-ftan.

9o En todas tres conjugaciones la segunda persona do singular 
en el modo imperativo es igual á la tercera persona do singular 
del presento do indicativo. La segunda de plural tiono una d tras 
la vocal a en la primera conjugación, tras la vocal c en la segunda, 
y  después de la i  en la tercera. La torcera persona do singular y 
la primera y  torcera do plural son iguales, en cada conjugación, 
á la tercera do singular y á la primera y  tercera do plural en ol 
presento do subjuntivo, resultando así ser también iguales on 
cada conjugación la primera y  la tercera persona do singular del 
mismo presento.

I0‘ En el pretérito imperfecto de subjuntivo, la prim era conju
gación tiene la vocal « después do las radicales dol verbo ; y  las 
conjugaciones segunda y tercera loman el diptongo ic en las voces 
primera y torcera, y  sola una c en la segunda voz : el resto os 
igual en las tres conjugacipncs. Otra circunstancia so debo notar 
en osle tiempo. Su segunda voz so forma, igunlinonlo en las tros 
conjugaciones, con ol presento do infinitivo integro do cada Verbo 
(i\ la manera quo el futuro imperfecto do Indicativo], terminando 
en ia, ias, ia, íataos, tais, fon, como el pretérito Imperfecto do 
indicativo del auxiliar haber (1). La primeva y la tercera persona 
do singular, en sus tres formas, son iguales en cada conjugación.

11* í ’or último, en ol futuro imperfecto do subjuntivo, la primera 
conjugación recibo una a después do las radicales del verbo, y  
las o tras dos conjugaciones toman el diptongo íe : el resto do la 
desinencia es el mismo, siendo iguales oncada conjugación la  pri
mera y ln torcera persona do singular.

Aparece, pues, quo viene á ser una la conjugación de todos los 
verbos castellanos regulares, y  bastanto sencilla y  lógica. 1

(1) Amar-ía, equivalo ft araar-Jifa, anticuado por había
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ARTICULO X,

USO ANTIGUO DE ALGUNOS TIEMPOS.

*** 28G. P. ¿Cuáles oran antiguamente las terminaciones do las 
segundas personas do plural ?

R. Antiguamente oran otras qno hoy las terminaciones do las 
segundas personas do plural on todos los tiempos {menos en el 
pretérito perfecto do indicativo); pues en lugar do la i, penúltima 
letra on dichas terminaciones ahora, so hallan en muchos 
escritos Jas dos letras de, según se demuestra en la lista síguiento :

USO UODKJINO,
Amáis. Amarais.
Amábais. Amaríais.
Amaréis. Amaseis.
Améis. Amáreis.
Teméis. Tcmiórnis.
Temíais. Temeríais.
Temércls. Tcmiéscis.
Temáis. Temiereis.
Partís. Paríiérals.
Partíais. Partiríais.
Partiréis. Partieseis.
Parláis. Parüércis.

USO ANTIGUO.
Amádcs. Amarados.
Amalados. Amnriadcs.
Amaredcs. Amáscdcs.
Ainédcs. Amárcdes.

Tcmédes. Tcmicrades.
Tcmíadcs. Tcracriadcs.
Teraorédes. Tcmicscdcs.
Temádcs. Temiéredes.
Pnrtídes. Parliéradcs.
Partiades. Pnrliríadcs.
Parlirédcs. Partí ésedes.
Parlados. Porliércdc3.

flftl k.a. germinación do la segunda porsona dol núm ero plural 
del pretérito perfecto do indicativo, quo acaba Cn cis, se halla en 
í i ”  T / 1* d d  g ° ^ VI1 •'lcaball“ tnmbion on es; como, Amdslts, 

óaKvó v “ ’ “  “f 1",' d° !e!sleis, oís'cfs. El futuro doindi-
S  /  tlcl Prol* U ° imperfecto do »u]J-
ju n ln o , quohoy son tiempos simples, so usaron cn lo antiguo 
como compuestos : así so vo on varios lugares do las leyes c, ó-ss? mur a d° sí.
s i ?  t e  ¿ M a f  En ° h r  f  ? “n' "  ecoroH  Tralkmto h í ia
ZcrhZ áílFn uü MroniC'1 go,‘oral : Miínlms í»« y°
Z  lZ »  , ■ E ?  Pm ’,lcS‘I> d° Don Fernando IV : E m  I teirfe
Ó m m f Z r l " r  E,¡ ,Cl P,,¡m01' ¿ 1 2v  . 7 ? ? °  T  , Pred,m-Mcs, oslo es, ío predicaras; cn el sobrado

í  ° Z r°- v  de“t  l y  T H° hC '°  m¡™ ° *»• ¿  do S )  j>
imperfecto ̂ do *"? °JcmPlos debo infcrirso quo el futuro
i S ^ t  a le á n d o le 0 el Z  ' T *  1° P™P¡° V - " ' °  deIicirr. Ore0jnaoio el presento do Indicativo dol auxiliar

protdrlto imporfe^io^do?,,?^faba en lo antiguo como compuesto el 
mporfecto do subjuntivo on la segunda terminación ría,
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cuando después dol infinitivo del verbo--soguía inmediatamente 
un pronombre; y  asi era clausula común on privilegios y  escri 
tu ra s : Pecharme lila [o pechurmeía), por me pecharía (ó me pagarla ) 

En un privilegio del rey pon Fernando IV so loo : Cualquier qm 
¡o fínese, pechárnosla en pena diez mil mrs.; esto es, nos pecharla (nos 
pagaría, o nos habría do pagar) diez mil maravedís.

ARTÍCULO XI.

DEL SUJETO.

* 287. P. ¿ Qué eá sujeto del verbo?
R. Sujeto es la palabra, ó conjunto do ellas, quo da acción ó 

aplicación al verbo; o cu'otros términos, es aquello do quo afir
mamos o negamos algo.

• 28S. P. ¿ Cómo se baila e l sujeto do un verbo ?
R. So halla el sujeto' del verbo colocando antes.do ésto la pre

gunta ¿quién es el que? para las personas ó cosas personificadas, y  
¿qué es lo qn<r\ para las cosas; v. g. : Yo leo, tú estudias, el perro 
ladra la manzana cae; ¿ quién es el quo leo ? Yo; ¿ quién es el quo 
estudia? Tu; ¿quien os el que ladra ? El perro; ¿qué es lo quo cao? 
La manzana. Yo es pues el sujeto do leo ; tú, el do estudias', penó 
el do ladra, y  man sana, el do cae.

** 289. P. ¿ Cuándo debo tener sujeto el ver^o ? '
R. Todo verbo quo esté en un- modo personal debo tenor sujeto 

expreso ó sobrenlendidbj los que están en el modo infinitivo quo 
es impersonal, pueden tenerlo algunas veces; v. g«: J/«6ic;ido 
muerto Cristo, perdió Sahmtls su poderío; porque so puedo cambiar 
en cualquier tiempo do un modo personal: .Dcsnucs que hubo muerto 
como hubiese muerto, etc. 1

*.10. P. ¿Do qué número y persona debo so rel verbo?
II. El verbo debo ser del mismo número y  persona quo su  

sujeto; v. g. : en Juan viene; viene os do la tercera persona, do 
singular, perquo su  sujeto Juan es do dicha persona y  número.

ARTÍCULO XII.

DEL COMPLEMENTO.

* 291. P . ¿ Qué so entiendo por complemento?
R. Por complemento so entiendo la palabra, ó conjunto do ollas, 

en quo term ina la acción ó aplicación dol verbo, ya directa, ya 
indirectamente; v. g. : üios quiere la felicidad del hombre; aquí on 
felicidad y  cu hombre termina la accionó aplicación del verbo 
í?í* ,ñe<!V)0r 0 cua  ̂f c¡ickí(ld y  hombre son complementos.

P. ¿ Do cuántas olnsos puedo ser ol complemento ?
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R. E! eomplomonto puedo sor directo ó indirecto.
* 293. P. ¿ Qué es complemento directo ?
I?. Complemento directo, llamado también objetivo, es cualquiera 

palabra precedida ó no do articulo en quo termino la acción del 
verbo, con preposición ó sin olla; v. g , :

Adan cultivó la (ierra; Cain mató ú Abel: no ofcndiiis ú Dios; El nombro 
v  rige al verbo; Escúchame.

* 291. P. ¿ Do cuántas maneras so puedo conocer quo una palabra 
es complemento directo ?

It. So puedo conocer quo una palabra es complemento dircoto 
do dos maneras :

Ia Cuando viono on respuesta á la pregunta ¿á quién? para las 
personas y  cosas personificadas, y ¿qué cosa? para los demás 
objetos; v. g. : ¿.L quién mato Cuín ? á Abel. ¿ A  quién no debéis 
ofender ? á  Dios. ¿ Qué cosa cultivó Adán ? la tierra, ote.

’* 2* Cuando puedo convertirse on sujeto do oración pasiva; 
asi, los complementos tierra, Abel, Dios, verbo y  me son directos 
porquo puede decirse :

La tierra íuó. cultivada por Adán; Abel fue muerto por Caín; No sea 
Dios ofendido por vosotros; El verbo es regido por el nombro; Sea 
yo escuchado por ti.

** 295. P. ¿ Qué proposiciones pueden señalar complementos 
directos ?

It. Pueden señalar complementos directos las preposiciones «, 
por y de, como so verá on la sintaxis.

* 290. P. ¿ Qué es complemento indirecto? .
II. Complemento indirecto es el quo completa ol significado del 

verbo, pero quo no recibo directamente la acción quo ojorco el 
sujeto, y  además va siempro procedido do una proposición; v. g. :

Voy á Ambuto; Camino á caballo; El niño respondió con tristeza;
El perro do Juan; Estudias por íuorza,

* 297. P. ¿Do cuántos modos so puedo conocor quo una palabra 
. os complemento indirecto ?

R. So puedo conocer quo una palabra es complemento indirecto 
de dos m aneras:

1* Cuando vicno on respuesta á  una do las progunlas quién ? qué ? 
dónde? oto., etc., precedidas do cualquier. preposición (excepto d, 
de, por, cuando señalan complementos directos]; v. g . :

Habló á tu pudro do tus progresos en aritmética ¿ A quién hablé ?

A tu padre... ¿de qué le hablé? do tus progresos; ¿de tus pro
gresos en qué ? en aritmética. A tu pudre, de fas progresos, en arit
mética, son complementos indirectos.
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"* 2* Cuando no puedo convertirse en sujeto de oración pasiva; 
asi los complementos padre, progresos y^aritmélica repugnan ese 
cambio, porque no puede dccirso en este caso: Tu padre ha sido 
hablado por mí, oto.

■* Se acaba de decir quo el complemento indirecto va mempro 
precedido do proposición; á  veces está elíptica, como en Mi padre 
llegará el lúues; esto es, en el día lunes; hiñeses complemento indi
recto.

** 298. P. ¿ Quó clase do complementos son los pronombres mo, 
te, so, lo, la, nos, os ?

•R. Los pronombres personales me, le, se, le, la, nos, os, pueden 
ser complementos, ya directos, ya indirectos. Si el verbo lleva ya 
un complemento directo, ó si su acción no rccao.dircclamcnto sobre 
el pronombre, esto no puedo ser complemento directo; v. g. :

Me dieron una carta; ¿ le parece bien esto ? le ban dado un chasco; 
f os pagan mal.

En cualquiera otro caso serán estos pronombres complementos 
directos; v. g . :

jtfo visto, la quieren, se aborrecen, nos alaban, os admiran.

** 299. P. ¿ Qué partes do la oración pueden tener complemento?
R. Pueden tener complemento el nombre, adjetivo, pronombre, 

verbo, participio, adverbio y  preposición.
- El nombro, adjotivo, pronombre y  adverbio tienen sólo comple

mentos indirectos.
El verbo ser no tieno complemento directo; así, aunquo en osla 

proposición: Dios es un tierno padre, parcco quo padre es el comple
mento directo de es, en realidad no es sinó el atributo do Ríos; do 
donde so puedo colegir, quo todo lo quo parcco complemento di- 
reolo del verbo ser, os atribulo do su sujeto.

Los verbos transitivos, pasivos y  reflexivos admiten nmbo3 
complementos, los demás tienen sólo complemento Indircolo.

El participio puedo lonor ambos complementos; por último la 
prcposirlon tiene complemento directo, poro indica las más veces 
complemento indirecto.

•* 300. P. i  Pueden encontrarse ambos complementos on la mis
ma oración?

R. Ambo3 complementos, ol directo y  ol indirecto, caben desa
hogadamente en la misma oración, como so vo on.ésta-

Doña Beatriz Galindo enseñó el lalln á la reina Doña IsaUol la  Católica.

El lalin es ol complemento directo en esta oración, porque os lo 
onsoñado; y  puedo convorlirso on nujoto do una oraoion pasiva, 
diciondo: El lalin fue enseñado por Doña Beatriz. Las palabras A  Doña 
Isabel ¡a Católica torman ol complemento indirecto.
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• 301. P. ¿ Qué es atributo?
R. Atributo es la cualidad, el modo do sor quo parcco convenir- 

O no al sujeto; ó bien lo que afirmamos ó negamos de éste ; v. 
üios es grande; Vives feliz; por consiguiente, será atributo todo 
adjetivo ó sustantiva adjetivado, quo completa el significado del 
verbo, modificando do un  modo cualquicrft al sustantivo.

'  ARTICULO XIII.

DEL VEFIDO TJIAXSITíVO Ó ACTIVO.

*302. P. ¿ Qué es verbo transitivo ó activo?'
\ ° .  (I) ó activo os aqtiol cuya: acción recno con

d l r a S o “  ° n  ° l r a  C° S a  Ó PC ' 'SOn!' <IU0 o s  o o m P l ™ c n [ o .

i»  necesidad enseña lí sufrir las adversidades, y la ooslural.ro las 
hace llevaderas.

R3“ 'oPmí , 2 f °  conocor™ os.quo ™  verlo  os transitivo?

ARTÍCULO XIV. 

dbl vrnno pasivo.

• 305. P. i  <Juó es vori» pasivo?

por el sujeto ¡T.'ff. 9l'° indlcI1tIno h  nool°n os recibida

Un dia los buenos sonta recoraponsados.

R 3paraP f„ C6moTso r° rmn “I verbo pasivo ? 
directo del v i  t r a n c o  '

ñor, ¡ ra " o / ,l ia d o .d0aV0°°S lnUl'M' 11110 alsnlUcnu./ransifa.., cam¡~ 
sopówar.110' d° uoo PllaI' ra 'atina, que quiero decir padecer, sufrir,.
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dol vorlio transitivo en complemento directo dol pasivo precedido 
do In proposición por ó de; asi, la frase Jiulas vendió d Jesús en treinta 
monedas de plata, so volverá on pasiva, diciendo: Jesús fuá vendido 
por Judas en treinta monedas.

9 307. P . ¿ Cómo so conoce que un verbo es pasivo ?
R. Un vorbo es pasivo cuando so lo pueden agregar las voces 

por ó da «'/(futen ó por alguna cosa; Los buenos serdn recompensados (por 
álguieh, quo es Dios); Yo soy amado (do alguien, de mis pudres); 
Los hijos do Job fueron aplustados (por alguna cosa, por la casa).

9 BUS. I1. ¿ Cuántas conjugaciones hay de verbos pasivos?
R. En castellano no hay sinó una sola conjugación pasiva pro

piamente dicha, y  so forma en todos sus tiempos con el auxiliar 
ser y el participio do pretérito dol verbo quo so quioro conjugar, 
lió  nqui un m odelo;

Modo Indicativo.

TIEMPO PRESENTE.
Soy amado ó amada.
Eres amado.
Es anuido.
Somos amados.
Sois amados.
Bou amados.

IMPERFECTO.
Era amado ó amada.
Eras ainado.
Era amado.
Eramos amados.
Erais amados.
Eran amados.

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE.
Fui amado ó amada.
Fuiste tunado.
I’uó amado.
Fuimos amados.
Fuisteis anuidos.
Fueron mundos.

PHETÉniTO PERFECTO 
COMPUESTO.

lio  sido amado ó amada, 
lias  sido amado, 
l ia  sido amudo.
Hemos sido amados.
Habéis sido amados.
Han sido amados.

PRETÉRITO ANTERIOR.
I-Iubo sido amado ó amada. 
Hubisto sido amado.
Hubo sido amado.
Hubimos sido amados. 
Hubisteis sido ainados. 
Hubieron sido amados.

PLUSCUAMPERFECTO. 
Habla sido amado ó amada. 
Ilabtns sido amado.
1 labia sido amado, 
ilubiamos sido amados. 
Habíais sido anuidos, 
ílublan sido amados.

FUTURO IMPERFECTO. 
Soró nmndo ó ainada.
Serás nmndo.
Será amado.
Seremos amados. ’
Seréis amados.
Serán amados.

FUTURO PERFECTO. 
Habré sido anuido ó amada. 
Habrás sido nmndo.
Habrá sido nmndo. 
Habremos sido ainados. 
Habréis sido amados. 
Habrán sido amados.
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Modo Imperativo.

Sé amado ó amada. |  Seamos amados.
Sea amado. I Sed'amados.

I Sean amados.
Modo Subjuntivo.

TIEMPO MESENTE.

Sea amado ó amada.
Sóas amado.
Sea amado.
Soílmoa amados.
Seáis amados.
Sean amados.

IMPERFECTO. U  FOIIMA. 
Fuera amado ó amada.
Fueras amado.
Fuera amado.
Fuéramos amados.
Fuerais amados.
Fueran amados.

IMPERFECTO. 2* FORMA. 
Serla amado ó amada.
Serías amado.
Serla amado.
Seríamos amados.
Seríais amados.
Serían amados.

IMPERFECTO. 3* FORMA. 
Fueso amado ó amada.
Fueses amado.
Fuese amado.
Fuésemos amados.
Fueseis amados. ,
4’ucscn amados.

PRETÉRITO PERFECTO.
(Taya sido ainado ó amada. 
Hayas sido amado.
Ilaya sido amado.
Hayamos sido amados.
Hayáis sido amados.
Hayan sido amados.

Modo ¡i 
Presente. . . 
Pi'ClClilo. . 
Gerundio. . . . ,

PLUSCUAMPERFECTO. 1» FORMA. 

Ilubiorn sido amado ó amada. 
Hubieras sido amado.
Hubiera sido amado. 
Hubiéramos sido amados. 
Hubierais sídp amados. 
Hubieran sido amados.

PLUSCUAMPERFECTO. 2* FORMA. 
H a b r í a  sido ainado ó  amada. 
Habrías sido amado.
Habría sido amado.
Habríamos sido amados. 
Habríais sido amados.
Habrían sido amados.

PLUSCUAMPERFECTO. 3* FORMA. 
Hubiese sido amado ó amada. 
Hubjcscs sido amado.
Hubieso sido amado. 
Hubiésemos sido amados. 
Hubieseis sido amados.
Hubiesen sido amados.

FUTURO IMPERFECTO.
Fuero amado ó amada.
Fueres amado.
Fuero amado.
Fuéremos amados.
Fuereis amados.
Fueren amados.

FUTURO PERFECTO.
Hubiere sido amado ó amada. 
Humores sido amado.
Hubiere sido amado.
Hubiéremos sido amados. 
Hubiereis sido amados.
Hubieren sido amados.

(initivo. •
Ser amado.
Haber sido amado.
Siendo amado.
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*» 309. P. ¿Do qué otro modo 00 expresa la voz pasiva?
R. Otro modo do oxpresar la voz pasiva es por medio dol verbo, 

y  la reduplicación se, y  ésta so forma con las torceras personas, 
callando por lo regular la porsona agento por sor fácil de sobren
tenderse, expresando sólo la paciento; v. g. : La casa se quema (por 
el fuego); Se sabían los resultados (por las gentes).

*’ Pero cuando la sentencia toma el carácter do impersonal, el 
verbo so coloca en singular, y  si lo que es objeto do su acción 
fuera una persona, va regido do la proposición tí; v. g . :
So atropella á  los desvalidos; se desprecia á los picaros; so castiga á 

los culpables.
Esto3 ejemplos no son real monto voz pasiva, einó un rodeo ó 

circunloquio que so ha puesto tan sólo para suplir la pasiva do 
las, lenguas sábias; sin embargo, para mejor inteligencia ponemos 
ol ejemplo quo sigue :

Infinitivo.
Atropellarse (los órdenes ó á los pobres).

PARTICIPIO PASIVO. 1 GEnUNDtO.
Alropclládose (fas órdenes, etc.). | Atropcllándoso (á ios pobres).

Indfcaiiro.
PIIESUNTB.

Sing. Atropéllase ó so atropella.
(;l ios pobres).

Pfur. Atropóllanso o so atropellan 
(¡as órdenes.)

IMPBaFBCTO.

Atropellábase ó eo atropellaba 
. {A los enemigos). 

Atropellábanse ó se atropellaban 
(los decretos).

Según oslo régimen so conjugan todos los domas tlompos del 
indicativo y subjuntivo, oxcopto ol imperativo por carecer en rigor 
do las terceras personas.

ARTÍCULO XV.

DEL VENDO INTOANElViVO ó  NEUTOO.

* 310. P. ¿Quéos vorbo Intransitivo ó noulro?
R. Verbo intransitivo ó ncidro (l) es el quo no liono complemento 

directo; expresa ó ol estado dol sujeto, como yo existo, ó una 
acción hecha por él y  quo no pasa á otra cosa ó persona; v. g. : 
tú andas.

*311. P. ¿ Cómo so conoce quo un vorbo es intransitivo ?
R. So conoce quo un vorbo es intransitivo cuando no so lo pueden 

posponer las palabras d dlguicn ó nífliuia cosa; v. g . : reír, dormir, 
son vorbos intransitivos, porquo no bo puedo reír d dlguicn, ni 
dormir ulyuna cosa.

(i) iYeilíro, de una dicción latina, quo quiero decir n i uno n i oiro.
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•t 312. P. ¿Pueden sor empleados trnnaitivruncnto los verbos in
transitivos.?

R. Los verbos intransitivos pueden sor empleados accidental
mente como transitivos cuando tienen un complemento directo; 
v. S - :
MI tío caminó una buena lirada; Este hombro vive una vida rega

lada; Aquel niño habla la lengua francesa admirablemente bien.
* 313. P. i  Como soconjugan los verbos neutros?'
R. Los verbos neutros se conjugan en todo como los activos.

ARTÍCULO XVI.

DEL VERBO REFLEXIVO Ó MONOJIINAIí.

*314. P. ¿ Qué es verbo reflexivo ó pronominal?
■ R. Verbo reflexivo (1) ó pronominal, llamado también reflejo, es oí 
quo se conjuga con dos. pronombres de la misma persona, do los 
cuales el uno es sujeto, y  el otro complemento d irecto ; v. g. : 
l ’o me alabo ; yo, pronombre sujeto; me, pronombre complemento 
directo.

** 315. P. ¿ Qué so llaman verbos esencialmente reflexivos?
R. Verbos esencialmente reflexivos son aquellos quo no pueden 

ser conjugados sin dos pronombres, como resentirse, arrepentirse, 
dignarse, condolerse, jactarse.

** 316. P. ¿ Qué so llaman vorbos accidentalmente reflexivos?
R. Vei'bQsaccidentalraentQ reflexivos son los activos quo pueden 

sor conjugados con un solo pronombro, y  ésto indica quoln acción 
recae sobro si mismo; v. g. : Tú lo estimas, ¿L se mató; los pronom
bres te, se, indican quo la acción recae sobro los sujotos íti, Ü.

** 317. P. ¿Qué diferencia hay entro el verbo pronominal re
flexivo y  el pronominal recíproco ?

R. Pronominal reflexivo es aquel cuya ncoion .recao on la misma 
persona quo la ojeouta, como embriagarse; y  pronominal reciproco 
es ol quo indica quo do3 ó más sujotos influyen rccíproeamenío 
los unos en los otros; v. g. : Se dieron de golpes (esto os, ol uno al 
otro): en ol Infinitivo terminan siempro con ol afijo se.

* Modolo de conjugación do verbos pronom inales.

QUEJARSE.
MESENTE DE INDICATIVO.

Yo me quejo ó qué] orno yo.
Til to quejas ó quejaste tú,
El so queja ó quejoso él.

(1) Reflexivo, do una palabra latina, quo quiero decir reflejándose so* 
bre si mismo.
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Nosotros nos quojamos ó quejémonos nosotros.
Vosotros os quojáis ó qucjáisos vosotros.
Ellos se quejan ó quújanso ellos.

A esto tenor so conjungan los demás tiempos simples do indi
cativo y  subjuntivo.

im per a tiv o .

Quéjate tú. [ Quejémonos nosotros.
Quéjese él. I Quejaos vosotros.

1 Quéjense ellos.

** So dobo advertir: Io Que los pronominales* piérdan la s final 
en la primera persona do plural del imperativo y  do todos los 
demás tiempos cuando o! afijo va después del verbo j así, on vez 
de quqjémosnos, so dice guiémonos.
. 2* Que estos mismos verbos pierden en la segunda persona do 
plural del imperativo la d final do la terminación verbal; así, en 
lugar do quejados, diceso quejaos.

3* Quo cuando el pronombre reciproco personal siguo al verbo, 
hace con él una sola palabra cnoliticn.

rnETÉniTO rnnFECTo com puesto .

Yo me h e  quejado ó  homo quejado.
Tú to lias quejado ó liñslo quejado.
El bo h a  q u e ja d o  ó  b á s e  q u e ja d o .

Nosotros nos liemos quejado ó liémonos quejado.
Vosotros os habéis quejado ó habéisos quejado.
Ellos 60 han quejado ó Maso quejado,

Gentm/to construido s o lo ,  e s to  e s ,  s i n  v e r b o  que t í e n o f e  estado, 
e n  u n  s e u f i t l o  p r o n o m i n a l .

Quejándome yo. i Quejándonos nosotros.
Quejándolo tú. Quojándoos vosotros.
Quejándose él. I Quejándose ellos.

Gerundio construido con u n  verbo quo denota estado en un. 
sentido pronominal.

PRETERITO PERFECTO SIMPLE OS INDICATIVO.

* Yo me estuvo quejando.
Tú to estuviste quejando.
Él so estuvo quejando.

Nosotros nos estuvimos quejando.
Vosotros os estuvisteis quejando.
Ellos so estuvieron quejando.

Y asi do loa demás.

N. B. — Los verbos esencial ó accidentalmente reflexivos pueden 
pasar á  ser recíprocos cuando so usan en el plural; v. g. : Yo wt£
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pego (reflexivo), nosotros nos pegamos (reciproco, si es unos á otros; 
reflexivo, si os A nosotros mismos) (1). •

ARTICULO XVII.

DE EOS VBIUIOS innEGOLAflES.

* 318. P. ¿ Qué son verbos’ irregulares?
R. Vorbos tíregulares son los que on la formación do sus tiempos 

y  personas so desvian del verbo modelo.
"  Para calificar ¿u n  verbo do regularé irregular no debo atcn- 

derso A las letras con que so escribe, sinó á los sonidos con quo so 
pronuncia. Como conjugamos con el oido, no con la vista, no hay 
ninguna irregularidad en las variaciones do letras quo son nece
sarias para quo no so altorcn los sonidos. Por lo tanto, es menester 
tener presentes las reglas ortográficas puestas después do cada 
verbo iuodolo.

** 319. P. ¿ Qué observaciones generales pueden hacerse tocanto 
á los verbos irregulares ?

R. 1* Las irregularidades rccaon casi siempre sólo sobro la raíz 
de los verbos; los olementos temporal y porsonal quedan por lo 
común intactos;

2* Los presentes do imperativo y subjuntivo siguen la irregu
laridad del presente do indicativo;

(1) Antes do tratar do los verbos irregulares, es preciso quo indique
mos aquí ciertas latios quo comolcn los niños sobro todo en la conjuga
ción do algunos verbos, imitando á  la plcbo. No debon decir is por cis, 
pronunciando; v .g . ; Juguis por juguéis, tenis por teñáis; ni irnos por 
omos en el presento de indicativo do la segunda conjugación; v. g . : te
ñimos por tenemos; ni emos por irnos on la lorcora; v. g.: salemos 
por salimos; y quo no confundan ol presonto do indicativo con el do 
subjuntivo en las segundas personas del plural y vicovorsa; así dicen 
nosotros améis, estudiéis, ote., en vez do vosotros amáis, estu
diáis, etc., y al contrario; sudón también emplear mal el imperativo, 
didendo : veni, nndú, come, vaynós, etc., en vez do ven, anda, come, 
vamos, etc.; y en la torcera persona do plural del mismo modo, cuando 
lo siguo el afijo se, sudón decir sen; v. g . : cója usen, váynnson, espd- 
ronsen, etc., ó cq/ason, vagasen, esperasen, en vez do cójanse, 
váyanse, es párense, etc.

Bo les ejercitará particularmente en conjugar ciertos verbos* en quo la 
genio no educada, y aún la quo lo es, suelen cometer faltas graves. Dén
seles, por ejemplo, á conjugar: t8 verbos do la primera conjugación, on 
iar, quo muchos conjugan mal; v. g .: Yo copéo, tú  copóos, yo agra
ndo, tú agravóos, como al el infinitivo fueso en c a r ; 2“ verbos do la pri
mera conjugación en car, cuyo prolérito do indicativo so corrompo, di
ciéndose, por ejemplo : yo me pasté, por yo me pasco, como si el infini
tivo tueco pasiar; 3* verbos cuya raíz termine en vocal: sus imperfectos 
de indicativo suelen acenluarso mal, pronunciándose; v. g . : yo poseía, 
en vez do pose;;, oto.
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: 3- En loa verbos irregulares terminados en ccr, cir, la tercera 
persona do singular y  la I* y 3- de plural del imperativo, y todo el 
presento do subjuntivo, tienen la misma irregularidad que la i* per* 
solía do singular del presento de indicativo;

'i* La tercera persona do plural del pretérito'perfecto simple do 
indicativo sirvo para formar el imperfecto do subjuntivo en las 
terminaciones ra, se, y el futuro imperfecto dól mismo modo;

5’ La 2* forma del imperfecto do subjuntivo sigue la irregulari
dad del futuro imperfecto do indicativo.

* 320. P. ¿ Á qué clases principales pueden reducirse los verbos 
irregulares do la lengua castellana?

R. Los verbos irregulares en castellano pueden rcducirso á seh 
clases, formándose cada una do los quo tienen idénticas irrogula* 
ridades.

SI. — Prim era Cíase.
* 321. P. ¿ Qué verbos pertenecen a la primera clase do irregu

lares ?
It. Pertenecen á  la primera clase algunos verbos terminados en 

i  y  en er quo tienen una c en la penúltima silaba; su irregular!* 
dad consisto en cambiar dicha c en íe en las personas de singular y 
última do plural do I03 présenlos do indicativo, imperativo y  sub
juntivo. Ejemplos :

ACERTAR.
• ‘ • ' Presento de Indicativo.

Acierto, aciertas, acierta, aciertan.
Jmpcraíieo.

Acierta, acierte, acierten.
Présenle de Subjuntivo.

Acierto, aciertes, acierte, acierten.

/ ENTENDER.
Présenle de Indicativo,

Entiendo, entiendes, entiendo, cnlicndon.
Imperativo.

Entiendo, entienda, entiendan.
* Présenlo de Suiyunífuo.

Entienda, entiendas, entienda, ontiendan.

" •  Los demás tiempos y  personas quo aquí no so expresan, con
servan sin alteración las radicales del infinitivo. La irregularidad 
indicada es común á los verbos quo comprando la lista siguiente, 
en quo so añado al presento do infinitivo do algunos un nombro o 
un adjetivo do formación y  significación análoga d la do ellos; y
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adjetivo so halla ol mismo diptongo io quo consu
ele! verbo.

en fal nombro ó 
tuyo la irregularidad
Acrecentar...... la creciente.
Adestrar..........el diestro, etc.
Alentar.......... el atiento.
Apacentar.......
Apretar...........el aprieto.
Arrendar.........el arriendo.
Asentar.......... ol asiento.
Aserrar...........la sierra.
Ascender......
Atender. .......
Aterrar (1).......la tierra.
Atestar (2).......el atiesto (antlc.)
Atravesar.. . . . .  el, lo travieso.
Aventar. . . . . . .  el viento.
Calentar....... lo callento.
Cegar............. el ciego.
Cerner. . . . . . . .
Cerrar............. el cierre.
Comenzar. . . . .  el comienzo.
Concertar....... el concierto.
Confesar......... la confiesa (anlic.)
Defender......
Descender.......
Despertar........ el despierto.
Despernar . . . .  la pierna.
Desterrar........ el destierro.
Empedrar. . . . .  la piedra.
Empozar..........el empiezo (anlic.) 1
Encender.........
Encerrar......... ol encierro,
Encomendar.. .  la encomiendo. 
Enmendar..... la enmienda. 
Ensangrentar., lo sangriento.
Entender.........
Enterrar..........el entierro.
Escarmentar... el escarmiento.

Fregar......... . las friegas.
Gobernnr— . el gobierno.
Heder..........
Hender.........
Herrar......... . ol hierro.
Helar............ . el hielo.
Incensar... . . . el incienso.
Infernar....... . el inlicrno.
Invernar....... . el invierno.
Manifestar... . el, lo manifiesto.
Mentar.......... . las mientes.
Merendar....... . la merienda.
Negar............
Novar........... la nievo;
Perder ...........
Plegar............ el pliogue.
Quebrar......... la quiebra.
Recomendar.. la encomienda.
Regar............ el riego.
Remendar.... el remiendo.
Reventar.....
Sarmentar.... el sarmiento.
Segar............ la siega.
Sembrar....... la siembra.
Sentar............ el asiento.
Serrar............ la sierra.
Soscear......... ol sosiego.
Soterrar.. . . . . la tierra.
Tem blar.......
Tondor...........

el tiemblo (anlic.)

Tentar.........
Trascender...

ol liento. 1

Trasegar........ ol trasiego.
Tropezar. . . . . el tropiozo.
Verter....... .
Pensar........... ni por pienso,

Pueden añadirse A éstos algunos o tros, y  los compuestos do 
ellos, como denegar, extender, desalentar, condescender, retentar, desa
tender, subarrendar, etc.

Sin embargo son regulares los compuestos anegar, contentar, de
tentar, intentar.

Ln caso do duda, debo consultarse ol uso, ó considorar como re
gular ol verbo do que so duda.

g II. — Segunda Clase.
* 322. P . ¿ Qué verbos forman la sogunda claso do Irregulares?

(1) Por derribar.
C¿) Por llenar.
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R. Forman la segunda claso -virios verbos terminados en ar y ci* 
quo ticnon una o en la penúltima silaba. Su irregularidad consiste 
on cambiar dicha o en eu en las personas do singular y última do 
plural do los presontos'do indicativo, imperativo y  subjuntivo. 
Ejemplo:

ACOSTAR.
Presento de Indicativo. 

Acuesto, acuestas, acuesta, acuestan.
Imperativo.

Acuesta, acuesto, acuesten.
Presente de Subjuntivo.

Acuesto, acuestes, acueste, acuesten.

** -Su irregularidad es común i  los verbos quo contieno la  lista 
quo sigue, y  algún otro que ensoñará el uso, los ouaics también 
tienen (casi todos) algún sustantivo ó adjetivo análogo, y  on él ol 
diptongo tic. 1 2 3
Acordar (1)... el acuerdo.
Agorar.........
Absolver....

el agüero.

Almorzar..... ol almuerzo.
Amolar....... , la muela do afilar.
Apostar (2).. la  apuesta.
Aprobar...,. la  prueba.
Acular. . . . . . el sucio.
Avergonzar. 
Cocer. . . . . . .
Color...........

la vergüenza.

ColgaV.......... la cuelga.
Concordar..., el acuerdo.
Consolar....i el consuelo.
Contar........
Costar.........

. el cuento.

Degollar, , . , , el degüello.
Denostar,.... el denuesto.
Descollar . .. , el cuello.
Desollar...,,, el desuello.
Discordar...
Disolver.,..

i el desacuerdo.

Doler............ el duelo.
Emporcar.... lo puerco.

Encontrar..,i el encuentro.
Encordar - .. la cuerda.
Engrosar . .. . ol, lo grueso.
Ensalmorar. la salmuera.
Forzar. . . . . . la fuerza.
Holgar........., la huelga.
Hollar.......... la huella.
Llover. . . . . .
Moler..........
Morder.......

la muela do molino.

Mostrar . la  muestra.
M over.......
Oler (3)........
Poblar........ . el pueblo.
Probar......... la prueba.
Recordar ... 
Recostar. . . ,

. el recuerdo.

Regoldar..... el regüoldo.
Renovar. . . ,  
Resolver..,,

, el rcnuovq.

Resollar......., el resuello.
Rodar........• la rueda, el ruedo.
Rogar.......... el ruego.
Bolor........... . el sucio.

(1) Cuando significa poner acorde iui instrumento, es regular: acardo, 
acordns, aconta.

(2) Cuando significa poner do posta, es regular: aposto, apostas, 
apo8l.

(3) El verbo oler adquiere una h en lodos los tiempos y personas irre
gulares, porque en castellano la silubauc A principio do dicción va siem
pre precedida de dicha letra.
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Soltar.. .. | Tronar ..
Sonar.... I Volar. . . . ,
Soñar....... . . e l  sueno. I Volcar — ..  el vuelco.
Torcor.. .. I Volver. .. . . .  la vuelta.

Con la misma irregularidad so conjugan sus compuestos, como 
devolver, comprobar, condolerse, desconsolar, promover, descontar, escocer 
reprobar, recocer, demoler. '

Los compuestos de rogar son regulares, como abrogar, arrogar 
derogar, erogar, interrogar, irrogar, prorogar y  subrogar. ’

Destronar y  entronar son regulares, porque vienen do Umo y 
no do trueno. ■ J

El verbo espolear os regular aunquo tonga por análogo oí nombro 
espuela; asi, so dice : espoleo, etc.

Todos ios verbos acabados on olver tienen, además do la expre
sada irregularidad, la do term inar su participio pasivo on uclto 
como vuelto, devuelto, disuclto, oto. '

.  § in . — Tercera Clase. _ *

* 323. P. ¿ Cuáles son los irregulares do la torcera clase ?
R. Forman la tercera clase do irregulares todos los verbos ter

minados en acer, ccer, occr y  ucir quo loman una z  antes do la c en 
la primera persona do singular dol presonto do indicativo, ón todas 
las del presento do subjuntivo y  en las correspondientes dol impe
rativo. También los on ducir, los cuales, además do esta irregulari
dad, tienen la do cambiar la c en j ,  y  suprim ir la t  do los combina
ciones íc, ío, on ol pretérito perfecto do indicativo,en las termina
ciones ra, se del Imporfcoto do subjuntivo y en el futuro imperfecto 
dol mismo modo. Ejomplos :

NACER.

Nazco.

Nazca.
Nazcamos.
Nazcan.

Nazca.
Nazcas.
Nazca.
Nazcamos.
Nazcáis.
Nazcan.

** Tienen la

EMPOBRECER. CONOCER. LUCIR.
Presente de Indicativo.

Empobrezco. 1 Conozco. Luzco.
Imperativo.

Empobrezca. Conozca. 1 Luzca.
Empobrezcamos. Conozcamos. I Luzcamos.
Empobrezcan. ! Conozcan. Luzcan.

Présenlo do Subjuntivo.
Empobrezca. Conozca. Luzca.
Empobrezcas. Conozcas. Luzcas.
Empobrezca. Conozca. Luzca.
Empobrezcamos. Conozcamos. Luzcamos.
Empobrezcáis. Conozcáis. Luzcáis.
Empobrezcan. Conozcan. Luzcan,

misma irregularidad los siguientes:
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Abastecer.
Aborrecer.
Acaecer.
Acontecer,
Adormecer.
Agradecer.
Amanecer.

. Anochecer. 
Aparecer. 
Apetecer. 
Carecer. 
Compadecer. 
Comparecer. 
Complacer. 
Cqnvalecor. - 
Crecer. 
Desagradecer. 
Desaparecer. 
Desconocer. 
Desfallecer. . 
Deslucir. 
Desmerecer. 
Desobedecer. 
Desvanecer. 
Emblandecer. 
Emblanquecer. 
Embobecer.

Embravecer.
Embrutecer.
Emplumecer.
Empodrecer.
Enardecer.
Encallecer.
Encalvecer.
Encanecer.
Encarecer.
Encarnecer.
Encrudecer.
Endurecer.
Enflaquecer.
Enfurecer.
Engrandecer.
Enloquecer.
Enmocecer.*
Enmollecer.
Emnollcer.
Enmudecer.
Ennegrecer.
Ennoblecer.
Enriquecer.
Enrojecer.
Enronquecen
Enrudecer.
Ensandecer.

Ensoberbecer.
Ensordecer.
Enternecer.
Entontecer.
Entorpecer.
Entrelucir.
Enlristccer.
Entumecer.
Envanecer.
Envejecer.
Envilecer.
Escandecer.
Escarnecer.
Esclarecer.
Establecer.
Estremecer.
Fallecer.
Favorecer.

-Fenecer.
Florecer.
Fortalecer,
Guarecer.
Guarnecer.
Humedecer.
Merecer.
Mohecer.
Obedecer.

Ofrecer.
Oreccr.
Oscurecer.
Relucir.;
Padecer!
Parecer.
Perecer.
Permanecer.
Pertenecer.
Podrecer.
Preconocer.
Prevalecer.
Reblandecer.
Reconocer.
Recrecer.
Reflorecer.
Rejuvenecer.
Relentecer.
Remanecer.
Renacer.

Resplandecer.
Restablecer.
Reverdecer.
Robustecer.
Traslucir.
Verdecer.

So exceptúan do osta claso los verbos hacer y  placer con sus 
compuestos, y  yacer, los cuales tlonon una conjugación peculiar 
suya, cocer quo es do la segunda clase, mecer y  remecer que son 
regulares.

CONDUCIR.
_ , Presento da Indicativo.Conduzco.

Pretérito perfecto simple.
Condujo, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron. 

Imperativo.
Conduzca, conduzcamos, conduzcan.

Presen fe de Subjuntivo.
Conduzca, conduzcas, conduzca, conduzcamos, conduzcáis, conduzcan. 

Imperfecto. 1* forma.
j e b e r a ,  condujeras, condujera, condujéramos, condujérals, contiu- • 

Imperfecto. 3* forma.
j e^ ntíuJCS0' condujeses, condujcso, condujésemos, condujeseis, condu- 

Futuro imperfecto.
j(¡° “nd“« r<>- «indujeres, condu/oro, condujéremos, «mdujírcls, condu-
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* Del mlsmb niodo so conjugan los siguientes :

Aducir. [ Inducir. | Producir, i Reducir.
Deducir. I Inirodudr. I Reproducir. | Traducir.

§ IV. — Cuarta Clase.

l a r e s  91’ p - ¿ Qud verbos pertenecen A la puarfa Clase do irregu-

R. Son do la cuarta olaso algunos verbos terminados en ir ano 
tienen una con ia penúltima silaba. Su irregularidad consisto en 
cambiar dícba con te en las personas do singular, y  en las últimas 
do plural do los presentes do indicativo, imperativo y  subjuntivo 
Ademas do esta irregularidad tienen lado cambiar ia e en io n  el 
?n7¡vnd °’ 00 aS, Í0.rC01'na PQrsona3 del pretérito perfecto do' indi- 
rT‘ , «nfS jS d°rJ vados, en las dos primeras personas do plural
S v T  °  B“bjun,¡vo' 5" ™ 1» Primera £  p luraí i X ¡ £

Sintiendo.

Sintió, sintieron!

SENTIR.

Gerundio,
-Presento da Indicativo,

Siento, sien íes, siente, sienten.
Pretérito perfecto.

- . :■ . Imperativo.
Dientê  sienta, sintamos, sientan.

Presente dé Subjuntivo.
Sionta, sientas, sionta, sintamos, sintáis, sientan. ,

„  . Imperfecto, i'form a.
Sintiera, sintieras, sintiera, sintiéramos, sintiérals, sintieran.

k . imperfecto. 3- forma.
EmUcái, smtiesés, siálico, simi^mos, s(nU&clSj sínUracn_
R. . .  . , Futuro imperfecto.

«micro, smüores, sintiere, sintiéremos, siuUércig, BÍnllorcn.

"■Porlonócon ¿esta claso iosyorbos siguientes;
Adherir. 
Advertir. 
Arrepeatireo, 
Conferir, 
Consentir. 
ConirovcrÜr. 
Convertir.

Deferir.
Desmentir.
Diferir.
Digerir.
Disentir.
Herir.
Hervir.

Inferir.
Ingerir.
Inverlir.
Mentir.
Pervertir.
Preferir.
Proíorir.

Referir, 
Requerir. 
Rosen lirsc. 
Sugerir. 
Trasferir. 
Zaherir..

Dtumír signo la irwgulni-idná d d  vorbo salir, convirtioudo
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como ésto, on io la  c radical cu algunos tiempos y  porsonas, dis
cierno, discierna, oto.; en lo demás es regular.

Adviértase que portoncccn d esta clase los verbos terminados on. 
eniir, crír, emir y  vertir, y  además hervir; y  que todos los, otros 
verbos en ir con c en la penúltima silaba son do la quinta clase.

I  Y. — Quinta C la se .

* 325. P. ¿ Qué vorbos constituyen la quinta clnso do Irregulares ?
R. A la quinta oíase pertenecen v irios verbos terminados en ir 

que tienen unac en la penúltima silaba. Su Irregularidad consisto, 
en cambiarla e on i en ol gerundio, on las tres personas do singular 
y  última do plural del presento do indicativo, en las porsonas do 
singular, primera y  tercera do plural dol imperativo, y  en todas 
las del presento do subjuntivo, en las torceras dol pretérito . 
perfeoto dq indicativo y  on sus derivados del subjuntivo. 
Ejemplo :

PEDIR.
Gorundio.

Pidiendo.
Presente de indicativo*

Pido, pides, pido, piden.
Pretérito perfecto.

Pidió, pidieron.
Imperativo.

Pido, pida, pidamos, pidan. ./■ v'.: *.
Presento do Subjuntivo.

Pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan.
Imperfecto. 1* forma.

Pidiera, pidieras, pidiera, pidiéramos, pidiérais, pidioran.
Imperfecto. 3* forma.

Pidiese, pidieses, pidieso, pidiésemos, pidiéscis, pidiesen.
Futuro  imperfecto.

Piilicro, pidieres, pidloro, pidiéremos, pidléreis, pidieron, 

i ** rcrtonccen ú esta olaso los verbos siguientes :

Ceñir. , Desceñir. Gemir. \ • Reír.
Colegir. Descomodlrso. Henchir. . Rendir.
Comedirse. Desleír. Heñir. Reñir.
Competir.. - Elegir. Impedir. Repelle.
Concebir. Embestir, Medir. Seguir.
Conseguir. Engreír, Persogulr, Servir.
Constreñir. Estreñir. Prosogulr. ‘ Teñir.
Corregir.
Derretir.

Expedir.
Freír.

Regir. Vestir.

L 03 vorbos ceñir, constreñir, y domás aoabndos on Mr, asi como 
los terminados en íftr, como bullir, engullir, pierden la i  dq lo
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última silaba en las torcorns personas del pretérito perfecto do 
indicativo, en las terminaciones ra y  se dol imperfecto do subjun
tivo v  en el futuro del mismo subjuntivo, diciendo: ciño, consintió, 
ciñeron, constriñeron ciñera, constriñese, tulló, tullera, tullese, túllete, oto., 
siguiendo en esto la regla que se dió para el gerundio do dichos

V °j)cslcir, engreír, freír y  reir tionon otra irregularidad, si tal puedo 
llamarse la do perder on varios iiompos, por razón do eufonía, una 
do las dos íes que londrían si so conjugasen como pedir. So tuco 
río, ries, ríen, rió, rieron, ría, rías, o te .; riera, ríese, riere, riendo, y  lo 
mismo deslio, frío, engrío, oto. Se ha usado, poro ya'no tanto, riyo, 
riyera, riyese, riyerc, riyendo, oto.

g VI. — Sexta Clase. .

* 326. P. ¿ Qué verbos son do la sexta clase do irregulares?
R. Son do la soxln clnso todos los verbos terminados en uir, 

cuando la u suena. Su irregularidad consiste on quo toman una y 
después déla uon las personas do singular y  ultim ado plural del 
presento do indicativo, on las personas do singular, primera, y  
tercera do plural dol imperativo, y. en todo ol presento do subjun
tivo. Ejemplo. '

ARGÜIR.
Presante do Indicativo.

Arguyo, arguyes, arguye, arguyen. •
Imperativo.

Arguye, arguya, arguyamos, arguyan.
Presente de Subjuntivo.

Arguya, arguyas, arguya, arguyamos, arguyáis, arguyan.

Nótese que diciendo : argüyó, argüyeron, arguyera, arguyese, ar
güyere, arguyendo, estos tiempos no son irregulares, porque no ha
cen más quo cambiar la i  en y, mientras quo on los tiempos arriba 
citados no la cambian, sinó quo la admiten.

** Del mismo modo so conjugan los verbos siguientes i

Atribuir.
BuJr.
Circuir.
Concluir.
Confluir.
Constituir,
Construir.
Contribuir.

.Derruir. Fluir.
Destituir. Huir.
Destruir. Imbuir.
Diluir. Incluir.
Diruir. Influir.
Disminuir. • Instituir.
Distribuir. Instruir.
Excluir, ' _ Obstruir.

Prostituir.
Recluir.
Reilargílir.
Refluir.
Rehuir.
Restituir.
Retribuir.
Buslituir.

“  * 71,1 “  Verbos (¡uo lim en  una conjugación peculiar. 

Trataremos ahora do algunos vorhos quo por bus peculiares
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irregularidades no puedon reducirse á  ninguna do las clases 
precedentes.

' ANDAR.

Esto verbo tiene su irregularidad en ol protóriío perfeoto do 
indicativo, on las torminaoiones primera y  torcera del imporíeoto 
do subjuntivo y  en el futuro del mismo.

Prctárito perfecto de Indicativo.
Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron.

Pretérito imperfecto de Subjuntivo, t* forma.
Anduviera, anduvieras, anduviera, anduviéramos, anduvierais, an

duvieran.
imperfecto. 3* forma.

Anduviese, anduvieses, anduviese, anduviésemos, anduofésels, an
duviesen.

Futuro imperfecto.
Anduviere, anduvieres, anduviera, anduviéremos, anduviérels, an

duvieren.

Parece indudable quo estas terminaciones del verbo andar so 
compusieran on lo antiguo do andar y haber, pues todas recaen 
Bobro esto último. Si do andar hube, andar hubiera, andar hubiese y  
anda)' hubiere so quita la terminación ar, y  so suprimo la h (quo 
antiguamente no so ponía}, quedan formados los tiompos como 
ahora so usan.

Desandar tiene las mismas irregularidades, aunque poco usado 
en los tiompos ¿ quo so refieren.

Esto verbo tiene las Irregularidades que siguen :

Doy.
Presente da Indicativo.

Pretérito perfecto.
Di, disto, dio, dimos, disteis, dieron.

Pretérito imperfecto do Subjuntivo, t* forma. 
Diera, dieras, diera, diéramos, diérais, dieran.

Imperfecto. 3* /braia.
Diese, dieses, dfeso, diésemos, diéseis, diesen.

Futuro imperfecto.
Diera, dieres, diere, diéremos, diérais, dieren.

En ol imperativo y  subjuntivo so dice dé acentuando la e, 
para distinguir estas formas verbales do su homógrafo la pre
posición de.
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ERRAR.
A la c con quo principia esto vorbo, go antopono una y  on las 

personas y  tiorapos slguiontes :
Presento do Indicativo. 

yerra, yerras, yerra, yerran.
Imperativo.

yerra, yerre, yerren.
Presante de Subjuntivo.

Yerro, yerres, yerre, yerren»
ESTAR.

Una do las irregularidades do esto verbo bg halla en la primera 
persona do singular dol presonto do indicativo, estoy. Además son 
aeudns, como estoy, las personas dol mismo tiempo estds, cstd, 
csfrfn, y las dol imperativo y  presento do subjuntivo esté, estés, 
estol, quo nó lo son en los demás verbos. En el pretérito perfecto 
de indicativo y  on ol imperfecto y  futuro do subjuntivo tieno las 
mismas terminaciones quo ol verbo andar.

Estas desinencias irregulares so compusieron on lo antiguo do 
estar y  haber, en Ja forma quo so ha dicho respecto del verbo 
andar.

J U G A R .  . . .
Admito una o dospucs do la u radical on los tiompos y  porsonas 

si gui ent es: _
Présenle do Indicaliuo.

Juego, juegas, Juega, juegan.
‘ Imperativo.

Juega, jueguo, jueguen.
Presante do Subjuntivo.

Jueguo, juegues, jueguo, jueguen,

La u quo hay ontro la y y o en el imperativo y  subjuntivo no es 
irregularidad dol verbo,, sin ó regla do ortografía, como ya so 
diio.

Conjugar y  enjugar son regulares en' todos b u s  tiompos y  per
sonas.

CABER.
Presente de Indicativo.

Quepo. .■
Pretérito perfecto.

Cupé, cuplslo, cupo, ouplmos, cupisteis, cupieron.
Futuro imperfecto.

Cabré, cabrás, cabrá, cabrémos, cabréis, cabrán.
Imperativo.

Quepa él, quepamos, quepan.
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Presen/o de Subjuntivo,
Quepa, quepas, quepa, quepamos, quepáis, quepan.

Imperfecto. I* forma.
Cupiera, cupieras, cupiera, cupiéramos, cupiérais, cupieran. 

Imperfecto. 2‘ forma.
(Tabría, cabrías, cabría, cabríamos, cabríais, cabrían.

Imperfecto. 3* forma.
Cupiese, cupieses, cupieso, cupiésemos, cupiéscis, cupiesen. 

. Futuro imperfecto.
Cupiere, cupieres, oupiero, cupiéremos, cupléreis, cupieren.

CAER.

Son sus irregularidades las quo siguen : 

Presento do Indicativo. 
Imperativo.

Caigo.

, Caiga, caigamos, caigan.
Presente de Subjuntivo. 

Caiga, caigas, caíga, caigamos, caigáis, caigan.
En nlgunostiompos la i so cambia en y porquo forma hiato con 

la vocal siguiento; asi pues, en voz do caicrji, caiCscmos, oto., so 
~diri cayera, cayésemos, sin quo por esto sea irrogular ol verbo.

IIAOpR,

Presente do Indicativo.
l lag o .

Pretérito perfecto.
Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron.

Futuro imperfecto.
Haré, harás, hará, haremos; haréis, harán.

Imjycrativo,
llar, hnga, hagamos, hagan.

Presente de Subjuntivo.
Haga, hagas, haga, llagarnos, hagáis, hagan.

Imperfecto, i* ferina.
Hiciera, hicieras, hiciera, hiciéramos, lu'ciérats, hicieran.

Imperfecto. 2* forma.
Haría, harías, liaría, haríamos, liaríais, liarían.

Imperfecto. 3* forma.
Hiciese, hicieses, hiciese, hiciésomos, •hicióscis, 'hiciesen. • 

Futuro imperfecto.
-Hiciere, hicieres, hiciere, hiciéremos, ihiQÍérqis, h.ifll<$ron.
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Esta misma irregularidad del verbo hacer lionon sus compuestos
deshacer, rehacer, contrahacer.

Satisfacer sigue la conjugación del simple, colocando al prin
cipio el adverbio latino satis, do quo se compono, y  mudando la h 
en f .  Sólo so aparta do <51 en que ol singular do la sogunda persona 
del imperativo tiono dos formas : satisfaz, y  satisface (1).

PODER.

Esto verbo muda la o on u en unns personas, y  en el diptongo 
ue en otras, y  pierdo la. e do la terminación del infinitivo en el 
futuro do indicativo, y  oh su derivado on ría del subjuntivo.

Presento de Indicativo. ■ .
Puedo, puedes, puedo,.pueden.

Pretérito perfecto.
Pudo, pudiste,, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron.

. - Futuro imperfecto.
Podré, podrás, podrá, podrimos, podréis, podrán. ’ •>

Presente do Subjuntivo.
Pueda, puedas, pueda, puedan.

Imperfecto. 1* forma.
Pudiera, pudieras, pudiera, pudiéramos, p lidié rala, pudieran, 

Imperfecto. 1' forma.
• Podría, podrías, podría, podríamos, podríais, podrían.

Imperfecto. 3* forma.
Pudiese, pudieses, pudiese, pudiésemos, pudiósois, pudiesen.

Futuro imperfecto. : . (1,
Pudiere, pudieres, pudiere, pudiéremos, pudiereis, pudieren.
_ , Gerundio. : • : iPudiondo.

La significación do oBto vorbo lo impido tonor imperativo; poro 
si ocurriera usarlo on dicho modo, sería también irregular,
puede til.

PONER.
Presenta da Indicativo.Pongo.

Pretérito perfecto. e- j i j
Puse, pusiste, puso, pusimos; pusisteis, pusieron.

Futuro imperfecto. > - r j
Pondré, pondrás, pondrá, pondrómos, pondréis, pondrán.

iM-íonP°f 030 03 ^ B ^ n d  reprensible el decir satisfaciera, satisfa* 
cíese, e tc ., cu voz dosaíis/iciera, satisficiese. (Academia.)
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Impera íiuo.
Pon, ponga, pongamos, pongan.

Présenla do Subjuntivo.
Ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan.

Imperfecto. 1» forma.
Pusiera, pusieras, pusiera, pusiéramos, pusierais, pusieran.

Imperfecto. 2» forma.
Pondría, pondrías, pondría, pondríamos, pondríais, pondrían. 

Imperfecto. 3» forma.
Pusiese, pusieses, pusiese,pusiésemos, pusiéseis, pusiesen. 

Futuro imperfecto.
Pusiere, pusieres, pusiere, pusiéremos, pusiérels, pusieren. 

La misma irregularidad íienon sus compuestos, como :

Anteponer.
Aponer.
Componer.
Contraponer.
Interponer.

Deponer.
Descomponer.
Disponer.
Exponer.
Imponer.

Posponer.
Preponer.
Presuponer.
Proponer.
Oponer.

I Reponer. 
Sobreponer. 
Suponer. 
Trasponer. 

Etc.

QUERER.
Presente do Indicativo.

Quiero, quieres, quioro, quieren.
Pretérito perfecto.

Quiso, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron.
Futuro imperfecto.

Querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán.
Imperativo.

Quiero, quiera, quieran.
Presente do Subjuntivo.

Quiera, quieras, quiera, quioran.
Imperfecto, i» forma.

Quisiera, quisieras, quisiera, quisiéramos, quisiérals, quisieran. 
Imperfecto. 2* forma.

Querría, querrías, querría, querríamos, querríais, querrían. 
Imperfecto. 3* forma.

Quisiese, quisieses, quisiese, quisiésemos, quisieseis, quisiesen. 
F u tu ro  imperfecto.

Quisiera, quisieres, quisiera, quisiéremos, quislérols, quisieren.

8 ó.

SABER.
Presente do Indicativo.
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Pretérito perfecto.
Supo, supisto, supo, supimos, supisteis, supieron,

Futuro imperfecto.
Sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán.

Imperativo.
Sepa, sepamos, sepan.

Presente do Subjuntivo.
Sopa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan.

Imperfecto. Ia forma.
Supiera, supieras, supiera, supiéramos, euplérafs, supieran. 

Imperfecto. 2-* forma.
Sabría, sabrías, sabría, sabríamos, sabríais, sabrían.

Imperfecto. 3a forma.
Supiese, supieses, supiese, supiésemos, supiésols; supiesen. • 

Futuro imperfecto.
Supiere, .supieres, supiere, supiéremos, eupiérois, supieren.

•••• TAÑER.

Su única irregularidad consisto en ño tomar la i, quo los regu
lares do esta conjugación llevan en la torcora persona do singular 
y  plural dol pretérito perfecto simplo do indicativo, on las termi
naciones ra y  se dol imperfecto do subjuntivo y en  ol futuro imper
fecto dol mismo subjuntivo tañó, tañeron, tañera, tañese, tañera. 
Del mismo modo so forma ol gerundio como ya so ha dicho.

TENER,. t
Presento de Indicativo.- ' ;

Tengo, tienes, tiene, licúen.
Pretérito perfecto.

Tuco, tuviste,.tuvo, tupimos, tuvisteis, tuvieron.
Futuro imperfecto.

Tendré, tendrás, tendrá, lendrémós, tendréis, tendrán.
Imperativo.

Ten, tenga, tengamos, tengan. *
Presente de Subjuntivo.

Tenga, tongas, tenga, tengamos, tengáis, tengan.
Imperfecto, t» forma.

Tuviera, tuvieras, tuviera, tuviéramos,"tuvierais, tuvieran. 
Imperfecto. 2» forma.

Tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían. 
Imperfecto., 3» forma.

Tuviese, tuvieses, tuvicoo, tuviésemos, tuvlésols, tuviesen.
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Futuro imperfecto.
Tuüioro, tuulercs, tuuicro, tituláremos, luulórcls, tuuleren. 
Siguon esta misma irregularidad loa compuestos:

Abstenerse. ] Detcnor. ] Mantener, $ 1 "Retener.
Atenerse. Entretener. Obtener. Sostener.
-Contener. 1 | 1

TRAER.
Presento de Indicativo.

Traigo. Pretérito perfecto.
Trajo, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron.

Imperativo.
Traiga, traigamos, traigan. -5 * '*•* ‘

Presento de Subjuntivo.
Traiga, traigas, traiga, traigamos, traigáis, traigan.

Imperfecto. I» forma.
Trajera, trajeras, trajera, trajéramos, trajerais, trajeran.

Imperfecto. 3* forma.
Trajese, trajeses, Irajcso, trajésemos, trajéscís, trajesen.

Futuro  imperfecto.
Trajera, trajeres, trajera, trajéremos, trajéreis, trajeren, 
Siguen la irregularidad do esto yerbo sus compuestos:

Abstraer.
Contraer.

1 Atraer. 1 Extraer, 
j Distraer. 1 Rotracr.

i Retrotraer. 
1 Sustraer.

VALER.

Valgo.
Presento do Indicativo.

F uturo imperfecto.
Valdré, valdrás, valdrá, valdremos, valdréis, valdrán.

Imperativo.
Val (I) (ó valc)¿ valga, valgamos, valgan.

Presento do Subjuntivo.
Valga, valgas, valga, valgamos, valgáis, valgan.

Imperfecto. 2* forma.
Valí irla, valdrías, valdría, valdríamos, valdríais, valdrían.

Siguen la misma irregularidad sus compuostos equivaler y
prevalerse.

(I) Sólo suelo usarso osla persona con los pronombres OMV te,■ W  
diciendo valme, valle, vahíos; pero es más cornuali m J o  Ift »wna 
regular, táleme, válele, «úfenos. Anliguamcnto W..Uppla pfjifl cu la tpr 
cera persona singular del iinpcrallvo»
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. . VER. '

Esto vorbo, cuyas desinencias, ¡i o.vcopoion del pnrlioipio pasivo 
son regularos, ofreco irregularidad en algunas personas y  tiempos’ 
porquo forma unos con las letras ve, radicales del infinitivo antiguó 
reo-, y  otros con oí Infinitivo quo hoy tiono, en el quo no hay más 
radical quo la consonante con quo principia. Considerada hov 
como regular esta última formación, tiono el vorbo ver las ¡rro»u- 
Inridnacs siguientes; °

. .  Presento de Indicativo.Veo.
Pretérito imperfecto.

Veta, veías, veta, veíamos, -veíais, veían.

So ha usado, y  aún so usa, ol pretérito Imperfecto, regular hov 
via, vías, víamos, víais, vían. °  y ’

1Iao escrito buonos autores, y  suelo aún decir ol vulgo on ol 

b u e n ló n S o  '  3'°  ÍOrmM « « te m u te /h ’oy del

Veo, veamos, vean. hnpaativo.

Presente de Subjuntivo.
Vea, veas, vea, veamos, veáis, vean.

Iíahcr visto. Pretérito de Infinitivo.

y ia W a a ° “
^ S u s  compuestos siguon la misma irregularidad : antever, entrever,

proveyese, proveyéramos ota v on ni ?;)untÍvo, dIoiondo proveyera, 
L i í r d w r í Z ^ P2 ¿ Z  fU,Ur0 lraP°"fMl» * *  propio

YACER. .

Vareo, yazpo y d°lndtcatlvo.

Yaco ó yaz. Imperativo.
Yazca, yazga ó yaga.
Yazcamos, yazgamos ó yagamos.
Yazcan, yazgan ó yagan.

Varea, yazga, 6 yapofrosen,e S«6ju„/fu0.
Yazcas, yazgas ó yagas.
Yazca, yazga, ó yaga.
Yazcamos, yazgamos ó yagamos.
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Yazcáis, yazcáis ó yagáis.
Yazcan, yazgan Q yagan.

ASIR (1).

Preaento do Indicativo.
Asgo., -

Imperativo.
Asga, asgamos, asgan.

Presente de Subjuntivo.
Asga, asgas, asga, asgamos, asgáis, asgan.

Estos tiempos y personas dol verbo asir son de m uy poco uso. 

DECIR.
Presente de Indicativo. .

Digo, dices, díco (2), dicen.
Pretérito perfecto.

Dije, dijiste, dijo, dijimos, di/islcls, dijeron.
Futuro imperfecto.

Diré, dirás, dirá, dirémos, diréis, dirán.
Imperativo.

Di, diga, digamos, digan.
Presente de Subjuntivo.

Diga, digas, diga, digamos, digáis, digan.
Imperfecto. 1» forma.

Dijera, dijeras, dijera, dijéramos, di/érols, dijeran.
Imperfecto. 2* forma.'

Diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían.
Imperfecto. 3* forma.

Dijese, dijeses, dijeso, dijésemos, dijósois, dijosoú.
Futuro imperfecto. : \

Dijcro, dijeres, dijoro, dijéramos, díjércls, dijeren.
Gerundio.

Diciendo.
# BENDECIR.'

Esto compuesto do decir lo siguo on algunas -irregularidades, 
más no on o tra s ; por lo ounl so liaco necesario poner ontora la 
conjugación de sus tiempos simples.

(1) La Real Academia, en la úlllrna edición do su Gramática, no pono 
oslos dos verbos yacer y asir cnlrolos defccllvos.

f2) En lo antiguo se usó diz por d ice; ya sólo se emplea impersonal- 
menlcy en estilo familiar con la significación do dicen; v. g. .• Diz quo 
habrá guerra ; Di: quo cío labrador es rico; frases equivalentes ft: Di* 
con quo habrá guerra,'Dicen que eso lubrador es rico.
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Presenta do Indicativo.
Bendigo, bendices, bendice, bendecimos, bendecís, bendicen. 

Pretérito imperfecto.
Bendecía, bendecías, bendecía, bendecíamos, bendecíais, bendecían. 

Pretérito perfecto.
Bendijo, bendijisto, bendijo, bendijimos, bendijisteis, bendijeron. 

Futuro imperfecto.
Bendeciré, bendeciros, bendeciré, bendeciremos, bendeciréis, bende

cirán.
Imperativo.

Bendice, bendiga» bendigamos, bendecid, bendigan.
Presente de Subjuntivo.

Bendiga, bondigos, bendiga, bendigamos, bendigáis, bendigan.
Imperfecto. Ia forma.

Bendijera, bendijeras, bendijera, bendijéramos, bondijérais,bcndi/c- . 
ran;

Imperfecto. 2» forma.
Bendeciría, bendecirías, bendeciría, bendeciríamos, bendeciríais, ben

decirían.
Imperfecto. 3a forma.

Bendijese, bendijeses, bcndijeso, bendijésemos, bcnJiiésels, bendije
sen.

Futuro imperfecto.
Bondi/ero, bendijeres, bondyero, bendijéremos, bendijórois, bendije--

Bendiciendo.
Gerundio.

Las mismas reglas siguon los verbos desdecir, predecir, contradecir 
y  maldecir, sin más diferencia que ol tenor bendecir y  maldecir dos 
participios pasivos, como so verá on ol capítulo correspondiente, 
y  quo maldecir tiono tambion, aunquo poco usado, ol futuro imper
fecto maldiró, maldirds, oto.

DORMIR.
Presente de Indicativo. 

Duermo, duermes, duermo, duermen.
, , Pretérito perfecto.Durmió, durmieron.

Imperativo.
Duermo, duerma, durmamos, duerman.

Presenta do Subjuntivo.
! Duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis,' duerman.
1 Imperfecto. 1* forma.

Durmiera, durmieras, durmiera, durmiéramos, durmiérais, durmio- 
ran.

Imperfecto, fr form'a.
Durmiese, durmieses, dumieso, durmiésemos, cfurmléseis, durmiesen.
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Futuro imperfecto.
Durmiere, durmieres, durmiere, durmiéremos, dúrmlércls, durmieren. 

Gerundio.
Durmiendo.

Do esto mismo modo so conjuga el verbo morir, sin más diferen
cia quo on ol participio pasivo, quo on ésto es muerto, y  en aquel 
dormido.

IR.
Esto verbo es uno do los más irregulares do nuestra lengua, 

pues poco 6 nada conserva do su infinitivo en algunos tiempos. 
Conjúgase como s ig u e :

Presento do Indicativo. *- 
Voy, vos, va’, vamos (I), váis (2) (3),van.

Pretérito imperfecto.
Iba, ibas, iba, íbamos, Ibais, iban.

Pretérito perfecto.
Fui, fuiste, íuó, fuimos, fuisteis, fueron.

Futuro imperfecto.
Iré, irás, irá, iremos, iréis, irán.

Imperativo.
Vé, vaya, vamos, id, vayan.

Presento de Subjuntivo.r  -
Vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan.

Imperfecto. I» forma.
Fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerais, fueran.

Imperfecto. 2» forma.
Iría, irías, iría, iríamos, iríais, irían.

Imperfecto. 3» forma.
Fuese, fueses, fueso, fuésemos, fuésols, fuesen.

Futuro imperfecto.
Fuero, fueres, fuere, fuéremos, íuéreia, fueren.

Gerundio.
Yendo.

OIR.

Esto verbo tlono la irregularidad do admitir una g después do 
. la  i en los tiempos y personas siguientes :

Olyo,
Presento de Indicativo.

(I) (2) En los libros antiguos bailamos usadas estas personas dol verbo 
i r  con las formas irnos ó is.

(3) Váis por vayáis han usado autores do mucha nota, antiguos y 
modernos. . ■• •• --ir- .. ‘ '•
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—  128 —

Imperativo.
Olgn, oigamos, oigan.

Presante de Subjuntivo.
Olga, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oigan.
La misma irregularidad tionon sus compuestos entreoír, desoír. 

PUDRIR.

Esto verbo so oucuonlra en buenos esoritores, y  aún en el uso 
gonoral, con o y  con u indistintamente en la primora silaba, di
ciendo unos podrir y  otros pudrir; y  la misma variedad so observa 
en los diferentes tiempos do su conjugación. La Academia las ha 
fijado profiriendo la « á la o on todos los tiempos y  personas, sin 
más excepción quo el presente do infinitivo, quo autoriza do ambos 
modos, y  el participio pasivo podrido, quo nunca ó rara vez lia ad
mitido la n. Con esto so logran dos ventajas : convertir on casi re
gular un verbo quo por su arbitraria conjugación no lo ora, y  evi
tar quo alguno do sus tiomp s ‘podría, podrías, etc,) so confunda 
con ol verbo poder.

SALIR.

Salgo.
Presente de Indicativo.

Futuro imperfecto.
Saldré, saldrás, saldrá, saldrémos, saldréis, saldrán. 

Imperativo.
Sal, salga, salgamos, salgan.

Presente do Subjuntivo.
Salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan.

Imperfecto. 2* forma.
Saldría, saldrías, saldría, saldríamos, saldríais, saldrían.

Do la misma irregularidad partiolpa su compuesto sobresalir.

VENIR.

Es irrogulnr on los tiempos y  personas quo siguen :

Presente de Indicativo.
Vengo, vienes, viono, v/onen.

Pretérito perfecto.
Vino, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron.

Futuro  imperfecto.
Vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán, 

imperativo,
Ten, Venga, vengamos, vengan.
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Presento de Subjuntivo.
Venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, vengan. 

Imperfecto, i» forma.
Viniera, vinieras, viniera, viniéramos, viniérais, vinieran. 

Imperfecto. 2. forma.
Vendría, vendrías, vendría, vendríamos, vendríais, vendrían. 

Imperfecto. 3* forma.
Viniese, vinieses, vinieso, viniésemos, vinieseis, viniesen. 

Futuro imperfecto.
Vinicro, vinieres, viniere, viniéremos, viniereis, vinieren.

Viniendo. - - Gerundio.

La misma irregularidad so observa en sus compuestos:

Avenirse.
Convenir.
Contravenir.

I Dcsavonir.
I Descon%-enir. 
I Intervenir.

I Provenir.
Provenir.

I Reconvenir. IRovonirso. 
Sobrevenir. 
Supervenir.

ADQUIRIR.

• Presente de Indicativo.
Adquiero, adquieres, adquiero, adquieren.

Imperativo. ■
Adquiero, adquiera, adquieran.

Preseníe de Subjuntivo.
Adquiera, adquieras, adquiera, adquieran.

El verbo inquirir siguo la inflexión do adquirir.
No son irrcgularos algunos verbos quo tal voz lo parezcan- por 

su semejanza con otros. Confesar, renovar y  defender son análogos d 
profesar, innovar y  ofender; poro, no obstante, los tros primeros son 
irregulares, y los otros tres son regulares.

*** g VUI,— Uso de los verbos irregulares en lo antiguo.

Los verbos haber y  ser, además do las diferencias correspondien
tes A las personas en ’lós modos y  tiempos citados on los vorbos 
regulares, tenían otras, do las quo vamos á  notar, con las ya indi
cadas, las más conocidas. -5

OSO AKTICOO. CIO MODBMtO.

Ilobislo ú ovislo. . , hubiste.
Ilobo ú  ovo. . . . .  hubo.
Hobimos ú ovimos. . hubimos. 
Hobistes ú ovislea... hubisteis.

9

CEO AKTIGfO. ESO JIODEMO.

liéis, hédes, habódes
ó avedes................habéis.

I labiados ó avíades. . habíala, 
Ilobo ú ovo . . . . .  hubo.
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Ilobieron ú ovieroa . hubieron. 
Habrédcs ó nvrédes. habréis.
H ubo ( t ú ) ...................... h o  (tú ).
Ilnyádos ó nyádcs . . hayáis. 
Hobiera ú ovicra . . hubiera. 
Avria, avrias, oto. . habríais, ele. 
lloblcras ú ovieras. . hubieras. 
Ilobicso ú ovieso . . hubiese.
Avria mos................. habríamos.
Habriades ó avriádes. habríais, 
Hobiésedes ú  ovié-

CSO ANTIGUO. USO MODERNO.
sedes.................... hubléscls.

Hobiesen ú ovieson . hubiesen. 
Hobicro ú oviero. . , hubiere. 
Ilobicres ú ovieres. . hubieres. 
Uobiércmos ú o viére

mos. . . . . . . .  hubiéremos.
Hubiereis ú oviérels. hubiereis. 
Iíobieren ú ovieren . hubieren. 
Aver . . . . . . . .  haber.
Avicndo. . . . . . .  habiendo.

J Avido. . . . . . . .  habido.

So . . .....................soy.
Sódes........................ sois.
lirados................ ,  ,  ¿rato;
Fueslc....................... fuiste.
Foó........................... ...
Fuemos.............. ... . fuimos.
Puestos ó fulstcs. . . íuístefs.
Bórdeles................. . soléis.
Sey. ........................sé.

Seádes................. ■ seáis.
Fuérades................. fuerais.
Seriados. . . . . . .  seríais.
Fuéscdcs . . . . . .  luéscis.
Fuéredes fuereis.
Scor. . . . . . . . .  ser.
Seyendo. . . . . . .  siendo.
Soido . . . . . . . .  sido.

Los demás verbos irregulares tenían en las segundas personas 
del plural Ja misma diferencia que ya so notó para los regularos y 
auxiliares.

USO ANTIGUO. USO MODERNO,
Acertádcs. . . . acortáis. 
Ascendédcs. . .  aaccndéis.-

I CSO ANTIGUO. USO MODERNO.
Sentidos . . . .  sentides.
Idos . . . . . .  vfiis.

Los quo hoy terminan en y  en la primera persona dol singular 
del presento do indicativo, carecían do ella y  terminaban 'en o

S p y  do w y MCn 1Ugai’ d° S°'J ’ deCÍafle tambicfl úo  y v o  Gn  lugar 

lían carccor°do ]n p.° h°y  ““ h11"  °n 0 °  y  ^  P°™ >nmo.

USO ANTIGUO. l'fO J10DEI1S0,
Cayo................. caigo.
Caya. . . . . .  caiga.
Oyó. . . . . . .  oigo.
Oya . . . . . .  oiga.

USO ANTIGUO. l'SO MODERNO.
Trayo................ traigo.
Troya, • • . • , traiga.
Valo . . . . . .  valgo.
V ola................. valga.

Los tiempos do otros quo boy 
man on su lugar o. tionon u on la primero sitaba, lo-

. uso ANTIGUO. 
Copo. . . .  
Ovo . , . , , 
Moría, » .  . ,

CSO MODERNO,
cupo.
hubo.
murió.

USO ANTIGUO, CSO MODERNO.
Cormió, . . . .  durmió.
Poso. . . . . .  puso.
S o p o s u p o .

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



SE LOS VEIU30S IMPERSONALES.

• 327. P. ¿ Quó son verbos impersonales?
Tí. Verbos impersonales so llaman I03 quo sólo so usan en el infi- 

nilivo y  on la tercera persona do singular do todos los tiempos.
** Hay verbos esencialmente impersonales y  otros quo pueden 

serlo acoidontalmento.
"* 328. P. ¿ Cuáles son los esencialmente impersonales ?
R. Los esencialmente impersonales son :

Acaecer.
Acontecer.
Alborear.
Amanecer.
Anochecer,

Constar (1). 
Diluviar. 
Escarchar. 
Granizar. 
Helar (2).

Llover (3). 
Lloviznar.
Molliznar.
Molliznear.

Novar (4). 
Relampaguear. 
Tronar (5). 
Ventiscar.

** 329. P. ¿ Por quó so llaman impersonales estos verbos?
R. Llámanso impersonales porqüo, si bien so usan siempro en 

la tercera persona, como ya so dijo, el agento no so determina, y  
la imaginación lieno quo suplir alguno; v. g. : Dios, el ciclo, la 
nube, etc., aunque alguna vez so oxpresa, como on estos ejemplos: 
Cuando Dios amanezca; Amaneció el día; Llovía si Dios tenia que.

Los verbos amanecer y  anochecer so suelen usar en todas tres per
sonas ; pero entonces no son impersonales, sinó neu tros; v. g . :

Yo amanecí en Machache y anochecí en Mocha; Tú anocheciste 
bueno y amaneciste inalo.

También alguna vez so usan en plural, como cuando decimos : 
Amanecerán mejores dias¡ Anochecerán y  no amanecerán nuestros enemi• 
gos; esto es, dejarán de existir de la noche d la mañana.

** 330. P . ¿ Cuáles son los vorbos accidental monto impersonales?
R. Son acoidontalmento impersonales los vorbos quo algunas 

veces so usan como tales, aún cuando do suyo no lo sean. Asi de
cimos :

Es tardo; — Hace mal tiempo; —' Parcco que lluovo; — Importa 
trabajar; — Conviene aprender, cto.;

on cuyas expresiones no so descubro sujeto á  quien so pueden re

tí) Significando ser cíaro ó manifiesto.
(2) Toma una i tintes de la c en el presento do indicativo y  subjuntivo,
(3) Convierte In o en tic en los mismos tiempos.
(4) Misma irregularidad quo el verbo helar y en los mismos tiempos.
(3) Misma irregularidad que el verbo llover y  en los mismos tiempos. '
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ferir las torearas porsonns do los vorbos ser, hacer, parecer, importar, 
convenir.

** 331. P. ¿ En qué caso pueden todavía ser impersonales los vor
bos que no lo son por naturaleza?

R. Son asimismo impersonales los verbos (y esto comprendo á 
la mayor parto de olios) cuando so usan en la tercera persona do 
plural, también sin sujeto preciso que Jos ponga en acción; por 
ejemplo : Aseguran que será buena la cosecha; Cuentan de un sabio....; 
Allí riñen; ¿ Qué dirán?...., etc.; lo cual es lo mismo que se asegura, 
se cuenta, se riñe, ¡ qué se dirá?..,. Y he aquí otro modo do usar 
como impersonales los vorbos, por medio del pronombro se, con 
ol carácter do indeterminado, y sin que so le puedn sustitu ir con 
ningún otro do los personales. El verbo ser no so presta á 
consfruirso do esto modo, aunque no falta quien escriba se es, co
metiendo un galicismo intolerable; pero el mismo verbo pasa á ser 
reciproco alguna vez on ol estilo familiar, diciéndose, v. g. : lo  
me soy bastante para eso.

Es menester no es construcción impersonal, puesto quo llova 
on todas ocasiones un sujeto expreso ó tácito; v. g . :

Era menester Imborlo visto;
Es menester mucha paciencia;
Eran menester muchas contemplaciones pnra no romper con é l :
Lo reprendí porquo así era monester.

En el primor ejemplo oí sujeto es un infinitivo : on ol último so 
entiendo fácilmente hacerlo. Menester es do suyo un sustantivo, quo 
sigmuca cosa debida ó necesaria, siendo atributo dol sujeto do ser 

Sobro el uso y circunstancias dol vorbo haber como impersonal! 
A easo lo nuo mmrTn fllnlm 1 ‘

•  M odelo de c o n ju g a c ió n  do u n  v e rb o  im p e rs o n a l.

l l o v e r .

1
 Presenta.................... ...
Pretérito imperfecto . , . . * * ’ * 

— perfecto 3implc. . . . . .

— perfecto compuesto. .  . '.
— a n ter io r ............................
— pluscuamperfecto..............

Futuro im perfecto .............. ... .
— perfecto................. ... I l

................................................. .....  (i).

Lluevo. 
Llovía. 
Llovió, 
lía llovido. 
Hubo llovido. 
Había llovido. 
Lloverá. 
Habrá llovido.

Ex5°Pto' P°r cuando por una do las figuras do rotórica sedice:« Ciclos, lloved ni Salvador.
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SODJUNTIVO.

INFINITIVO.

Presenta............................................... Lluova.
Imperfecto. I* form a ......................... Lloviera.

— 2* form a ......................... Llovería.
— 3* form a ......................... Lloviese.

, Pretérito perfecto............................... Haya llovido.
Pluscuamperfecto, 1* forma.............Hubiera llovido.

— 2* forma.............Habría llovido.
— 3* form a .............Hubiese llovido.

Futuro imperfecto.............................Lloviere.
\  — perfecto ....................... Hubiere llovido.

Presente............................... ... . . . . Llover.
Pretérito...............................................Haber llovido.
Gerundio ............................................ ' Lloviendo.

ARTICULO XIX.
9

DE tO S VEtlDOS DEFECTIVOS.

* 332. P. ¿ Quó son verbos defectivos?
R. So ha dado ol nombro do verbos defectivos á  los que carcccsv 

de algunos tiempos ó personas; tales son los siguientes : s
* Abolir no so usa en ol presento do indicativo, n i en el impera

tivo y  presento do subjuntivo, pues nunca so dico : yo abolo, tú abó
las, abóle tú.

** Arrecirse (de frió) so usa solamente en ol imperfecto, pretérito 
porfccto simplo y  compuesto, nntorior, pluscuamperfecto y  futuro 
do indicativo : me arrecí, me arrecia, me nrrcc/n!, ote.

•* Cocer, que es poco usado en algunas de sus personas irregu
lares, lo es mucho menos en las dos primeras del presente de sub
juntivo, pues nunca oimos decir : nosotros cozamos, vosotros co;«Ts.

** Concernir, además de estar comprendido entro los verbos quo 
sólo tienen tercera persona, es defectivo, porque rara vez so habrá 
usado fuera del presento y  protérito imperfecto do indicativo, con
cierne, conciernen, concernía, concernían; del presento do subjuntivo 
concierna, conciernan; del gerundio concerniendo, y  do! participio ac
tivo concerniente.

** Lryuir, verbo irregular, y  no muy usado, tiene la siguiente 
conjugación {ponemos sólo ios tiempos y  personas irregulares) :

Presente do Indicativo. ,
Yergo ó irgo, yergues ó irgues, yergue ó irgue, yerguen ó irguen. 

Pretérito perfecto.
Irguió, irguieron.

Imperativo.
Yerguo ó irguo, yerga ó irga, yergan ó irgan,

Presente üc Subjuntivo.
Yerga ó Irga, yergas ó irgas, yerga ó irga, yergamos ó irgamos, yer* 

gáls ó irgáis, yergan ó irgan.
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Irguiera, irguieras, irguiera, irguiéramos, irguídrais, irguieran. 
Imperfecto. 3* forma.

Irguiese, irguieses, irguiese, irguiésemos, Irguiésels, irguiesen.
Futuro imperfecto.

Irguiere, irguieres, irguiero, irguiéremos, irguiérds, irguieren.
Gerundio.

Irguiendo.

La primera persona del presento do indicativo no suelo usarse.
*** Nacer os muy poco usado en la primera porsonado singular 

del presento do indicativo: yo nazco. Se ha dicho en alguna gram á
tica quo no es fácil que so uso Ir segunda persona do singular en 
el imporativo do esto verbo; pero D. Nicasio Álvarez do Cioníué- 
gos usó atinadamente la segunda do plural en su  composición A  la 
Primavera, diciendo : llosas, naced, etc., expresión cjuo podría usarse 
igualmontc en singular.

** Pacer, por su significado, no suelo usarse on prim era persona 
do singular ni plural del presento de indicativo; no obstante, la 
segunda do singular so halla on ol conocido proverbio : No con
quien naces, sino con quien paces.

•* Pesar, cuando significa arrepentirse, ó más bion causar pesar, 
sólo so usacn las terceras personas do s ingu lar: me pesa, te pesó, etc.

** Placer so usa en la torcera persona dol presento do indicativo, 
place; también on la tercera persona del iinperfocto do indicativo, 
jrfacía; en la dol pretérito perfecto, plugo; on la  dol presento do 
subjuntivo, plazca, y  tarabion plega ó plegue; on las terminaciones 
m  y  $e del pretérito imperfoelo, pluguiera, pluguiese; y  en ol futuro 
pluguiere. Poro puedo usarse tnmbion como verbo regular on todas 
las personas del futuro imperfecto do indicativo : yo placeré, tú pla
cerás. ,

T  Su compuesto aplacer es anticuado y  do poquísimo uso on las 
primeras personas del singular do todos los tiempos; poro compla- 
ccry desplacer no son defectivos, y  siguen toda la conjugación do 
ios irregulares do la tercera olaso. So dice sin ombnrgo dcspUoniieso 
en vez do desplaciese.

*** Sin duda por no ser gratos ni oído, no so suelon usar en pri
mera persona del presente do indicativo los verbos incoar, loar y 
roer, aunquo en alguna provincia corren los presentes do indicativo 
y  subjuntivo roigo y  roiga, uso quo no hay razón para condenar. 
Lo mismo diromos do raigo y  raiga, presentes do indicativo y  do 
subjuntivo del verbo raer, añadiendo quo son preferibles á rayo y  
raga, indicativo y  subjuntivo usados antigunmento por algún es
critor, los cuales puedon equivocarse con ol indicativo dol verbo 
rayar.
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*** Reponer, on el sentido do replicar, so usa solamente) en el pre
térito perfecto do indicativo : repuse, repusiste, etc.

**' Salve no tieno más tiempo ni otra persona qoo esta, es A sa
bor, la segunda do singular del imperativo, y  significa : Yo fe sa
fado; Dios te guarde, ote.

*s Soler so usa en oí presento y  pretérito imperfecto do indica
tivo, sudo, solía, en todas sus personas, y  también, aunquo no 
tanto, en las dol presento de subjuntivo. El prolórito perfecto solí 
es muy poco usado, el participio pasivo solido so emplea sólo en pre
térito perfecto compuesto do indicativo, he, has, ha solido, e tc .; y  
tampoco so usa en el mismo presente do infinitivo soler, quo úni
camente sirvo para nom brar esto verbo.

'* ** *** Tañer no so usa on la primera persona del presente do indica
tivo.

*** Tafc es la segunda persona do singular dol imperativo, 
única quo tieno, y significa : Pásalo bien; áDios, ote.

** Ilay, en fin, otros verbos que; por ovitar también el mal so
nido, ó porquo en algunos tiempos y  personas son do sentido an
fibológico, únicamente so suelen conjugar on las desinencias quo 
principian por la letra i  : estos son blandir, empedernir, garantir,ma
nir y  algún otro.

ARTÍCULO XX.

DE LOS VBMJ09 COMPUESTOS.

* 333. P . ¿ Qué otra división admito ol vorbo?
R. Los verbos so dividen también on simples y  compuestos.
* 335. P. ¿ Qué son verbos simples?
R. Simples son aquellos s\ ouya formación no contribuyo ningún 

agregado do preposición ú  otro, como clamar, pasar, poner, traer.
* 335. P . ¿ Qué sop verbos compuestos?

• R. Compuestos son los quo constan dol simplo y  do alguna otra 
silaba ó palabra quo so les antepone, como aclamar, repasar, dispo
ner, retraer.

** 33G. P. ¿ Do cuántas especies son las sílabas y  palabras quo 
entran on la composición do los vorbos?

R. Son do dos espooios ;
l* Las quo no tienen on nuestra longun significado alguno fuera 

do la misma composición, ó ni entrar en olla pierden ol quo 
tenían.

2o Las quo tienen significado propio, y  uno mismo, tanto en la 
composiciou como fuura do ella.

Unas y  otras vionen do voces ó partículas dol idioma latino.
*** Las quo tienen significado sólo on la composición son ;
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Ab . , . . absorber. Por . . . i
Abs . . . . abstraer. Pos . . . .
Ad . . , . adherir. Pro . . . .

circunscribir. Pr o . . . .
Des. . . . descargar. Re............
DI............ disentir. Res . . . .
Dis . . .  . disgustar. Retro . . .

Em(i). . . o embeber. Son. . . . §
Equi . . . equivaler. Sor . . . .
Es............
Ex . . .  . exclamar. Su..........
Extra. . . extralimitar. Sub. . . .
Im(l ) .  . . impugnar. Super. . .
In............. indignarse. Sus . . . .
Inter . . . interponer. Trnns. . .
Ob . . . . / obtener.

1 perjurar, 
posponer, 
provenir, 
procrear, 
recargar, 
resquemor, 
retroceder, 
separar, 
sonsacar, 
sorprender, 
sostener, 
suponer, 
subarrendar, 
superabundar, 
suscitar, 
transformar.

*M La mayor parto do esfas sílabas ó partículas, quo pertene
cen al idioma latino ó provienen do di, no turnen por sí solas, ó se
paradas do la composición, significado alguno on castellano (2); 
pero unidas d un verbo, forman otro quo modifica notabiemontó 
la significación do aquol, como lo vamos d  ver.

Ah y  abs significan por lo común, on composición castollana, 
conformo d su significado on latín, soparncion y  deducción. Por 
ojomplo : abjurar, separarse do un error con ju ram ento ; abstraer, 
deducir propiedades ó atributos do una cosa, considerándolos se
parados do e lla ..

Acl eleva y  encarece ol significado do los pocos verbos simples 
castellanos á  quo so agrega. Admirar quiero dcoir on nuestra len
gua, como en la latina, m irar con suma complacencia, con asom
bro o con estrañeza.

C/rcum, en latín, equivale d alrededor. Unida esta preposición al 
verbo castellano escribir, forma otro, quo on su  sontido recto signi
fica escritor ó trazar en tomo, en derredor; y on ol motafórico, reducir, 
contraor una cosa d ciortos limites.

Des, di dis, de y  dison latín, significan do ordinario on nuestra 
lengua oposición ó contrariedad do la significación dol simplo; 
v. g. : desconfiar, lo contrario do confiar; disentir, lo contrario do 

T T  °,tV° ! clis0,lsl«¡'’ lo contrario do gustar. Dis su
pone también cierta alteración material on ol estado que Antes te
nían las cosas; v. g. ; disponer os poner en órdon lo quo antes,no

J í í i  í? A e n t 031 001,10 i m  4 ín - 001110 adelanto so dirá, trocada la m en n  por regla ortográfica.
n r c ‘ rcs.’ so> 80n- BOr> Sos (villa do Aragón), s u  v  sus
nlo °? PínPla %Iioro la pierden cuando so unen al veritóalra-

° ^ significar lo mismo on composición quo fuera do olla- 
pero como vocablo suelto sirvo solamcnto parad  modo adverbial e n  pos
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lo tenía; distraer es segrogar.cosas que estaban rounldns, dándoles
otro destino ó dirección.

E  denota en castellano, como en latin, la procedencia do la cosa 
do quo so trata, como emanar, manar ó proccdor do alguna parto ú  
origen. -

Em, quo viono do la preposición latina in, y  es en castollano lo 
mismo quo en, añado fuerza y  vohomoncia A la significación del 
simple, como empegar, pogar en, ó pegar con fuorza; empujar, pu
ja r  en, ó fuertemente).

Equi viono del adverbio latino taqué y  quioro decir igual : asi 
equivaler una cosa A otra es sor igual a  olla ó servir para el mismo 

'fin . ,
La partícula es viono á  significar lo mismo queco?, quo suolo equi

valer á  de; pero en verbos compuestos es sólo aplicablo al del ejem
plo {escoger), i  estirar y algún otro.

Ex, on ciertos casos cqulvalo A de, y  añado vigor y  eficacia a  la 
• voz simple; v. g. : exclamar, clamar do lo intimo del corazón, ó cía- 

mar con vehemencia. En otras ocasionos significa privación, como 
exheredar, quitar la herencia; y  denota también quo un objeto so 
liaco patento, manifiesto, como exponer, poner á  la vista o en 
claro (1).

Extra equivale afuera,más allá, y e n  esto sentido modifica la sig
nificación del simplo, como cx/ralímifar, pasar los limites do un 
territorio, obrar fuora de ellos.

Im, in, suelen, como so lia dioho arriba, equivaler A en, como 
imponer, poner en ó sobre; otras veces significan privación y  con
trariedad respecto dol simplo, como inhabilitar, privar do habilita
ción.

Inter es lo mismo quo entre, y  significa la mediación do una per- 
*sona ó cosa quo Antes no había, como on intervenir, interponer.

Oh significa en virtud ó en fuerza do, como en oíitcncr, tenor o 
adquirir en virtud, en fuerza, ó por medio do un  empeño, una solici
tud, los méritos contraídos, ote.

Per, en castellano como en Jatin, aumenta la significación y 
fuerza del simple; v. g. : perseguir, seguir con oncono ó con ahinco;

■ perturbar, turbar mucho ó en gran m anera. En el compuesto perju
ra)' tiene la doblo significación do jurar en falso y  faltar al jura
mento.

Pos {posí on latín) quioro decir dclrds ó después de, como on 2?os- 
jioner, quo equivale A poner después.

Ere, cuando viono de la preposición latina pro?, con diptongo; ex
presa antelación A la significación dol simplo; v. g. : preexislir, 
existir dntcs; prever, ver de antemano. Otras veces, quo viene do per,

(1) Por esta explicación dol valor do la partícula ex so vendrá en cono
cimiento do cuánto alteran la índole do ciertas palabras los quo las usan 
indebidamente con x  diciendo, por ejemplo : e.v-ponlñneo, e.v-cnso, es
pecial, e.v-trcclio, en lugar do estrecho, especial, ele.
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sirvo para añadir fuerza y  energía, como on predominar, dominar 
entre ó sobro todos. •

Con la preposición latina pro varía mucho la significación do 
los verbos simples, pues unas veces denota publicación, como en 
proclamar, ó reproducción, como on procrear; otras, que so da im
pulso d algún negocio, como en promover, procurar, y  otras, que so 
conlradico y destruyo la acción del vorbo primitivo, como on pros- 
cribir, protestar, etc. Prohibir, verbo compuesto en latín  do procitl y  
haberc (tenor lejos, apnrtar), recuerda la significación de sus com
ponentes.

Jlc significa repetición y  reduplicación del simple, como realzar, 
alzar ó lovantar más; recargar, cargar mds ó con más fuorza, ó volver 
á cargar.

fíes atenúa algún tanto la significación del sim ple; y  así resque
mar os’producir un sabor aero y mordicante, como si quemúra el 
paladar; resquebrase es empezar á hondorso ó rasgarse una pared, 
mueblo, etc.

Jlefro hoco pasar ol sentido dol verbo simplo d un  tiempo ó lugar 
anterior, como retrovender, vender un objeto al mismo do quien so 
habla comprado; retroceder, volvor atrás.

Son, sor, sos, su y  sus, quo vionen do las proposiciones latinas sub 
y  subs, casi tienen la misma significación y equivalen á debajo unas 
veces, 3'  otras, figuradnmonto, á ilutes j v. g . : suponer, quo es poner 
ó sentar como por cimionto, ponor algo on bajo, sobro lo cual ba 
do colocarse otro cosa, ponor prliuoramonto, dotes ó do antemano; 
suspender, sostener, pender, colgar de aquello ó bajo aquello quo 
ase, lira, tieno ó sujota desdo arriba ; subordinar, ponor una por- 
sona á las órdenes do o tra ; sustraer, sacar por debajo, como furti- 
vnraonto, robajar, deduoir una cantidad do otra mayor.

Super, quo es lo mismo quo sobro, realza y aumenta ol significado 
del verbo simplo; v. g . : superabundar es abundar con oxeeso.

Trans significa d través, del otro fado ó do otra parte, como trans
mutar, mudar una cosa on otra, dándolo diversa form a; trans
bordar, pasar porsonas ó ofeotos do un buquo ó forrocarril & 
otro.

** Las proposiciones quo ticnon significado propio y  lo com- 
munican ¡t loa verbos quo componen so n :

De la varia significación" do las mismas proposiciones quo an
teceden, so inüoro la  do los compuestos quo resultan do su  agre
gación.

** A veces so juntan, dos preposiciones on la composición del 
verbo, como on subdelegar, reconvenir.
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*» A ltanos vórbog compuestos pasan á  conjugación diferente 
do la  dol simplo, como convertir; quo so forma do con y  verter. Así 
era preciso habiendo cambiado su  terminación. .. _

f* o tros quo parecen compuestos, no son sinó derivados,^ como 
expulsar, quo no viono de pulsar y  la preposición latina ex, sinó do 
expulso, participio irregular pasivo dol verbo expeler.

**» Otros no so componen do verbos castellanos, sinó do latinos, 
como producir, introducir, y  toáoslos quo vienen do ducere; eludir, 
quo procedo do ladero latino, y  no do ludir castellano, cuyos signi
ficados son m uy distintos.

** P or último, no iodos los Yerbos compuestos lo son do una 
preposición, ú  otra partícula y  un verbo simplo, pues hay muchos 
quo proceden do u n  nombro, como compaginar, do página; ensillar, 
de silla, etc.; otros do un adjetivo, como abonar, do ¿jucho? y  otros 
tambieh do nombro y verbo 6¡rapIo, como perniquebrar, de pierna y  
quebrar; maniobrar, do mano y  obrar.

ARTICULO XXI.

d e  l o s  v e n n o s  p m u it iv o s  v  d er iv a d o s .

* 337. P . ¿ Qué son verbos primitivos?
R. Primitivos son los quo no nacen do otro verbo do nuestra 

lengua; v. g .:
I to lr ,  c o r r e r ,  s o r b e r .

* 338. P. ¿ Quó son verbos derivados ?
R. Verbos derivados son los quo salen do otro; v. g. :

Risolcar, corretear, Borbotear.

* Cuando estos vorbos denotan íroouenoia do la acción, so lla
man frecuentativos.

ARTÍCULO XXII.

d e  l o s  vanaos d b  o d u g a c io x  v  A x an so s a o t il ia r e b ,

* 339. P. Quó son vorbos do obligación?
R. Lhlrannso verbos de obligación los quo so conjugan con la pro> 

posición de y denotan cierta necesidad ó deber.
* 310. P. ¿ Cómo so forman los liompos do estos vorbos?
R. Los tiempos do estos verbos so íormon con los auxiliaros 

haber y  tener, la  preposición de y  el infinitivo del verbo que so con
juga.
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* Con ol vorbo tener so pono la preposición de, ó tambion ]a 
conjunoion que; v. g. :

lio Jo caminar; Había da responder(i); Tengo que escribir (2);
% Tongo do salir.

- "  Haber de indica ol proyecto do hacer tal cosa, por utilidad ó
por necesidad.

••  Tener de es un modismo ya anticuado on todos los tiompos 
ménos on el presento do indicativo, primera porsona, y  por lo re
gular on són do amenaza; v. g . ; Tengo de hacer un ejemplar; Tenqo 
de avergonzarle; indica una determinación decidida do la voluntad 
una resoluoion. • '
•. Ambos yerbos, así construidos, so refieren casi siempre & 
tiempo venidero, más ó mónos próximo.

** Beber, seguido do la preposición de, y  significando duda, pre
sunción ó sospecha, os asimismo auxiliar, como so vo on eatnq 
eiomplos: •

Debe da estar trascordado; Dobla do pensarlo asi cuando lo dijo ■ 
Debió do recibir alguna mala nueva (3). . '

** E1 v,Qrbo ienci', ó igunlmonto dejar, estar, quedar y  llevar 
son auxiliares, d imitación do haber, para la formación do los tiom' 
pos compuestos do otros vorbos, ouando ol participio pasivo do 
estos so usa rigurosamente como tal, cato es, en sentido indeter
minado, por ojomplo :

Tengo pensado ir mañana a Aloasi; Tan ó lleva nntnn,n,¡r> 
consentirá otravoz; E s,i  m andzio ¿ o  sohfga “ Ó S v a s  T c Z o n  
2 °  uto vendrían mañana; Q u e»  L l l / p S S  \ s l T c Z

- ." í™ .*  OT!,en*  ‘ “P ™  ™  roaoludon m ía Armo, una inton-

,¡ r z s r ''mio; y  i¡°-

v . ; t á S  d° «

4 £ ¡  V“ b“ 3«° -  U-PP-
í i i r ,m “n M T lm 5L m 7Í °nCO”InS”  loa°3 103 UomPos del verho

,icoij°' ■ -  *» s s s s f e s í r
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jíabcr do ó que, 
Tenor quo ó do, 
Dober do, 
Acabar do,

Andar. )
conun infinitivo,'Estar. |  con un gerundio,

Quedar, \

representan y  son verdaderos auxiliares para expresar ciertos 
cambios m uy delicados del tiempo pasado, presonto ó futuro. Bajo 
esto respecto los monoionamos di fin do la conjugación do los.ver
bos. • . - - . r v  - .

CAPÍTULO VII

del participio.

** El discurso contieno ciertas palabras quo no sólo óxpresan 
una cualidad, sinó quo también traen á la imaginacon la idea do 
una acción ejecutada por álguion ó por alguna cosa, como en : soy 
ornado, fuiste obediente, ote.; estas palabras amado y  obediente quo 
participan dé la  naturnloza del verbo y do la dol adjotivo, son par
ticipios.

ARTICULO I. : - . • .

CLABITIOACION DEL PARTICIPIO.

* 341. P. i  Quó os participio?
R. Participio {1} os una parto do la oraoion, ‘así llamada porque, 

sogun bus varias aplicaciones, participa do la índolo dol verbo y 
do la dol adjetivo.

’* Participa del adjotivo porque, como osta parto do la oraoion, 
califica á la palabra a  quo so junta  adoptando su  género y  númoro; 
v. g . : Compró un libro encuadernado; y  dol verbo, porquo do él so 
deriva, y  do él recibo ol significado; v. g. i  Luis ha estudiado su ¡cc• 
don,

* 312. P . ¿ Cómo so divido el participio?
R. El participio so divido : i° on sustantivo y  adjotivo; 2* en ac

tivo ó do prosonto, y  on pasivo ó do pretérito.
♦* 343. P. ¿ Qué os participio sustantivo?
R. rnrticipio sustantivo os ol quo so junta túxarbo haber para.. for

mar los tiempos compuostos, y  ni vorbo ser para expresar ol sen
tido pasivo; so denomina así porquo sirvo do complementó di-

(I) Participio, do dos'palabras latinas, quo quieren decir'participar, 
tenor parte.
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recto del verbo haba', y  do atributo del sujeto del verbo ser¡ v. g , ; 
Yo había leído; Juan es aborrecido.

** 344. P. ¿ Qué os participio adjetivo?
R. Participio adjetivo es el quo so junta  á  cualquier otro verbo 

y so llama así porque, á  semejanza del adjetivo, so refiero ni sus
tantivo, con el cual concierta; v. g. : Antonio tiene escrita la plana.

* 345. P. i  Qué es participio activo ?
R. Participio activo es el quo significa acción, como aspirante 

obediente, asistente. *
* 34G. P . ¿ Qué es partioipiopasivo?
R. Participio pasivo es el quo significa pasión en sentido grama

tical ; v. g. : premiado, querido, distinguido.
* 347. P. i  Cómo terminan los participios castellanos?
R. Los participios activos formados do verbos do la prim era con

jugación acaban en ante, como semejante; los do la segunda y  ter
cera on icnle ó ente, como perteneciente, excedente, saliente, recurrente 
referente. ’

* Los pasivos formados do verbos do la  prim era conjugación
acaban en ado como jugado; los do la segunda y  tercera on ido 
como perdido, remitido. • '

*** Ahora no será ociosa la advertencia do quo, al formarse el 
romance casíollano, so dió la terminación en udo á  m uchos do los 
participios en ido. Consta asi on documentos antiguos, y  entro 
otros en el Código Alfonsino, dondo so loo desatendudo, apercc- 
budo, etc.; pero pronto prevaleció Ja desinencia ido, y  es la quo so 
sigue constantemente, con exclusión do aquella.

** So adviorto quo so llaman activos aún los participios quo so . 
do 103 vorbQ3 neutros y  reflexivos, como durmiente, que-

* 348. P. ¿ Cómo so dividen los participios pasivos con rolaoíon
a su ortografía? *

R. Los participios pasivos, con relación á  su  ortografía, so divi
den en regulares o irregulares.

* 349. P . ¿ Cuáles son los nnríiciDinn rn«»iiln™o?

----- . . . . . .  uiuiio.
Disolver............ disudto.
Inscribir............ escrito.
ü£»ccr................ hecho.

Rarefacer 
Resolver 
Ver. . .

Imprimir 
Morir. .
Poner

impreso.
muerto.
puesto.
rarefacto.
resuello.
visto.v e r . , .

Volver . vuelto.
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Anteponer . . . antepuesto. 
Componer . . • compuesto. 
Contrahacer.*. . contrahecho. 
Deponer . . , . depuesto. 
Deshacer . . . .  deshecho. 
Descubrir. . descubierto. 
Encubrir . . . .  encubierto. 
Inscribir. . . , . inscrito.

Prever................previsto.
Proscribir. . . ,  proscrito. 
Reimprimir. . . reimpreso. 
Rever. . . . . .  revisto. 
Resolver . . . .  resuelto. 
Revolver . . . .  revuelto. 
Satisfacer. . . . satisfecho. 
Suscribir . . . .  suscrito.

Do inscribir y  proscribir so dico también inscripto y  proscripto.
Exceptúanso bendecir y  maldecir, que aunque compuestos do decir, 

son regulares en los participios: él ha bendecido, ellos fueron malde
cidos, Bendito, maldito, son' meros adjetivos ; pan bendito, agua ben
dita', el bendito apóstol, agüella generación maldita, excepto en las ex
clamaciones : / Bendita sea su misericordia! ¡ Malditos sean ¡os traidores 
que han vendido d  su patria l Pero aún on esto caso es mas oleganto 
y  poética la terminación regular.

"  Hay algunos verbos quo tienen dos participios pasivos, uno 
regular y  otro irrogular, y  son los siguientes:

PAimciPios
VEnCOS. 1 RECULARES. MREGl'LARES.

Abstraer................. ...  abstraído . . . . . .  abstracto.
Afijar (anticuado) . . afijado; . . . . . . .  afijo.
Afligir . . ................afligido . . . . . . .  aflicto.
Ahilar. . ................. ahitado . . . . . . .  a hilo.
Atender . . . . . .  • . atendido. . . . . . .  atento.
Circuncidar.circuncidado...............................  circunciso.
Compeler................ competido. . . . . .  compulso.
Comprender. . . . .  comprendido. , . . comprenso.
Comprimir. . . , ■ . comprimido............. compreso.
Concluir..............i • concluido coucluso.
Confesar.................... confesado .... ................  confeso.
Confundir . . . . . .  confundido . . . . .  confuso.
Consumir . . . . . .  consumido................ consunto.
Contundir................. contundido . . . . .  confuso.
Contraer. . . . . . .  contraído . . . . . .  contracto.
Convencer. convencido . . . . .  convido.
Convertir.................  convertido. . . . . .  concurso.
Corregir................. ... corregido . . . . .  r*. correcto.
Corromper. . .  .  ^  , corrompido . . . . .  corrupto.
Despertar . . . . . .  despertado. . . . . .  despierto.
Difundir.....................difundido.....................  difuso.
D ivid ir................. . dividido.....................  d ¿iriso.
Elegir........................elegido......................... electo.
Enjugar . . . . . . .  enjugado................  enjuto.
Excluir excluido................... excluso.
Eximir.................. ... eximido . . . . . . .  exento.
Expeler.................... expelido........................  expulso.
Expresar.................... expresado. . . . . .  expreso.
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YEtlBOJ. JlECÜtAHES. IIWEGOUnEJ.
Extender. . extendido................. extenso.

'Extinguir . , . . . . extinguido................. extinto.
P ijn r .................... i fijado........................ fijo.

frito.
lindar . . . . . . . hartado.....................

incluso.
Incurrir................. . Incurrido.................
Infundir................. . íníundtdo . . . . . . infuso.
Ingerir................. . Ingerido. ................. ingerto.
Insertar................. . insertado................. inserto.
Invertir................. . invertido . . .  • . . inverso.
Juntar.................... . juntado .................... junto.
Manifestar............. . manifestado. . . . . manifiesto.
Matar................. . . matado . . . . . . . muerto.

nato.
opreso.Oprimir................. . oprimido . . . . . .

P asar.................... . pasado....................... paso.
Poseer. . . . . . . . poseído..................... poseso.
Prender ................. . prendido................. preso.
Presumir................ ... presumido................. presunto.
Pretender.............. . pretendido. . . . . . . pretenso.
Propender. . , . . ,. propendido .............. propenso.
Proveer.................... , proveído.................... provisto.
.Recluir . . . . . . . , recluido....................
Romper.................; . rompido..................... roto.Salpresar ' salpresado.............. salpreso.Salvar........................ salvado.....................
Sepelir (anticuado) . sepelido {anticuado]. sepulto.Soltar . . .  f . . .  ; B o l la d o ...................... ....
Sujetar Bujelado.................... sujeto.Suprimir. suprimido................. ' súpreao.Suspender. . . . , suspendido . . . . . suspenso.Sustituir.................. sustituido. . . . . .
Teñir . ................. •.
Torcer. . . . . . . .

teñido.....................
torcido................. '.

tinto.
tuerto.

Con otros quo so omiten, 6 por muy nntiouado3,- ó por do ñoco 
uso. 1

** Estos pnrtíciplos ■ irregulares, monos usuales quo los otros 
por haberse tomado 'más literalmente dol latín, son rigurosa
mente adjetivos, porqtlo' nunca so emplean para formar los tiom- 
pos compuestos por medio del auxiliar haber; y así v. g  • abs- 
frac/o iacepto, confuso, enjuto, expreso, expulso, ote., quo pnrcca'n to- 
ner afinidad con los participios,, no lo son :.no puedo decirse, por 
ejemplo, quo el gobierno ha expulso d ¡os extranjeros sospechosos, ni emo 
unas cosas csttín confusas con otras, ni quo un pueblo fu i converso d la fu 
cristiana, ó quo ¡os misioneros le habían converso, aiñó expelido, confun
didas, convertido. Lo quo no quita quo los pootas por una especio do 
arcaísmo ó latinismo "uson ¿ vecos como participios ¿ expreso,
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oprcso, excluso, y  otros. A lo m is quo llegan en prosa algunos do 
olios, como expreso, incluso, enjuto, es ¿  construireo con estar.

** 1-Iay quo hacer algunas advertencias sobro el uso de los dos 
participios do los vorbos freír, matar, prender, proveer, romper y  ab
sorber. -

Freído y  frito so emplean ambos como participio sustantivo: han 
freído ó han frito los huevosy  también los huevos han sido freídos ó fri
tos] poro con otros verbos quo /ínter ó ser, os mejor la segunda 
forma están fritos.

El participio sustantivo y  adjetivo do motor es muerto, cuando so 
usa este vprbopara significar dar muerte / para denotar suicidio, so 
dice se ha matado, porque se ha muerto pertenece al verbo morirse. So 
usa matado, si se emplea matar por lastimar.

Prender,por aprehender ó encarcelar, haco preso; pero construyéndose 
el participio sustantivo con el verbo ser, suelo usarse la termina
ción regular : los han prendido, fueron prendidos. La misma forma 
debo usarse siempre para las otras significaciones : la planta ha 
prendido; el incendio ha prendido; el jmñuclo está mal prendido. En los 
compuestos no hay más quo la forma regular, aprendido, compren
dido, ele.

Según Salvé, so profiero provisto para la provisión do empleos 
(se ha provisto el canonicato); pero so dico : Jtt gobierno ha proveído 
(mejor que provisto) lo necesario para la seguridad del país; y  La plaza 
estaba provista (mejor quo proveída) de municiones.

Hoto (do romper) os on todos casos mejor quo rompido; bien quo 
en las frases en quo el verbo romper no admito complomcnto directo 
pareco preferible rompido: ha rompido en dicterios, ha rompido con su 
amigo, ha rompido por todo.

Absorber, on el significado do embeber, tiene el participio regular 
absorbido. Poro el uso prefiero on algunos casos el adjetivo absorto: 
Quedaron absortos al oir semejante impostura.

** Otros.participios hay quo aunquo pasivos por su  lorminacion 
lionon on ciertos casos signifioaoion aotivn, como los siguientes :

Acostumbrado 
Agradecido. 
Almorzado . 
Atrevido , . 
Debido . - , 
Callado. . , 
Cansado . . 
Cenado. . . 
Comedido . 
Comido, . . 
Considerado 
Desconfiado 
Descreído. . 
Desesperado 
Desprendido 
Disimulado.

el que acostumbra,
el que agradece.
el que ha almorzado.
el quo se atreve ó tiene atrevimiento.
el que ha bebido hasta embriagarse,
el quo calla ó sabe caftor.
el que cansa á olro.
el que ha cenado.
el que tiene comedimiento.
el que ha comido.
el que tiene consideración,
el que desconfía.

. el falto de fó ó de creencia, 
el que desespera, 
el que es dadivoso, 
el que disimula.
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Encogido..............el corlo de genio.
Entendido . . . .  el que es inteligente en alguna materia. 
Esforzado.................el que tiene esfuerzo.
Fingido.................... el quo finge. _ .
Leído. . . . . . .  el que ha leído mucho.
Medido. . . . . .  el que mide sus acciones y  palabras.
Mirado................. el quel¡ene miramiento.
Moderado. . . . .  el que tiene moderación.
O sado.................... el que tiene osadía.
rnrccldo -'................. el que se asemeja ú otro.
Porfiado , . . . el que acostumbra a porfiar.
Preciado . . . . .  el que se precia de lo que dice ó hace.*
Precavido.................el que tiene precaución.
P r e s u m i d o . . . .  el que presume.
Recatado el que tiene recato.
Resuelto . . . . .  el que habla y obra sin  empacho, con resolución.
Sabido . . . . . .  el que sabe mucho.
Sacudido. . . . .  el que sabe defenderse.
Sentido. el que se siente con facilidad,.
Volido . . . . . .  el que tieno valimiento.

Y otros 
350. P.

varios. • . •
¿ Cómo se conoco la doble significación do estos partici-

R, La doblo significación do estos participios so conoco fácil
mente por el sentido quo dan Ala oración; por ejemplo, decimos : 
Hombre leído, mujer leída, libro leído, carta leída. El sentido da A co
nocer quo cuando estos participios so redoren A hombre ó mujer tie
nen significación activa. Si decimos : / (Jad cansado es Fulano! usa
mos do esto participio en significación activa; esto es, signifi
cando ser un hombre quo cansa ú los demás; pero si decimos : 
Está cansado de trabajar, lo usamos on significación pasiva, porquo 
el sujeto do quien so habla 03 el quo recibo ó padcco el cansancio.

*** lluy participios on quo no so invierto la acción del verbo; 
do manera quo siendo pasivos por.su forma, por su significado no 
lo son. Deponen pues la significación pasiva, y  pu<ylon llamnrso de
ponentes. fiitcido, nucida, vntcrio, muerta, son participios doponontos, 
porquo decimos nacida tu niña, muertos los padres, siendo la niña la 
quo nació y  los padres los quo murieron. Los verbos quo, como na
cer, morir, y  otros muchos, no so prestan regularmente A la inver
sión pasiva, no pueden toncr sino participios deponedles.

*** Poro aunque ol verbo admita la inversión pasiva,'puedo s u 
ceder’quo el participio en ciertas circunstanciáis l(i dopónga. Com
parando estas dos oraoiones yo agradecí, tus beneficiosh y tus. beneficios 
fueron agradecidos por .mi, so eolia do ver quo on agradecidos so In
vierto el significado do agradecer : la primera construcción es ac
tiva ; la segunda pasiva. Poro cuando so dico yo quedé tnuy agrade
cido á tus beneficios, no hay tal inversión : ol (iprarfci'/do; soy yo, esto 
es, la persona misma quo agradece. - . • •

■ * ka misma propiedad quo tienen loa particlplós’activos do pa-
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sar á  ser adjetivos verbales, y  do usarse algunas veces como sus
tantivos, tienen también los participios pasivos. Por ejemplo: sem
brado y  tejido son adjetivos cuando so dice terreno sembrado, paito te
jido ; y sjs usan como sustantivos diciendo hay buenos sembrados; se 
venden malos tejidos. *

*** Los participios futuros latinos en dus han perdido esto oficio 
on nuestra lengua, si bien conservan sustancialmcntc su indolo los 
adjetivos ó nombres on ando y  on endo que de ellos provienen, 
como execrando, lo digno de execración; memorando, que cquivnlo 
á  memorable; dividendo el número ó cantidad que ha do dividirse. 
También es futuro ó condicional el concepto do los muy contados 
participios en rus que con la desinencia wo han pasado al castellano 
en calidad do adjetivos, como futuro, venturo; este do poco uso, em
pleado el otro también como sustantivo. Mayor, aunque no cre
cido, es el número do los acabados en eix> quo reconocen igual 
procedencia, como cumplidero, pagadero, venidero; esto es, quo so 
cumplirá;.quo so pagará, quo vendrá; y  cómo hacedero, fácil do 
hacorso; perecedero do poca vida 6 duración. P or último, tenemos 
adjetivos on endo sin los verbos latinos do quo fuoron participios, 
como estupendo, horrendo.

ARTÍCULO U.

DE LOS OFICIOS QBE TIENE EL PARTICIPIO PASIVO.

* 351. P. ¿ Quó oficios tieno el participio pasivo?
It. El primer y  principal oficio del participio pasivo os juntarso 

con el verbo auxiliar haber, como ya so liaidicho, para formar los 
tiempos compuestos, en esta forma : he sido, has estado, habrds de
terminado, hubiera venido. En esto caso, no lleno plural ni termina
ción femenina; y  asi so dicó igualmente:

lio joconocido tu casa; - 
Hemos reconocido los haciendas, 
lía saludado á tu padro; 
lian saludado á  tus hermanas.

En lo antiguo tenía esto participio desinencia fomoninn, quo 
formaba concordancia con el término do la significación dol verbo, 
como so vo en estos ojcmplos :

Aquellas leyes quo habernos fechas.
Cuando todos estas cosas ovicro cafadas.

** 352. P. ¿ En quo otro caso es invariable el participio?
R. También es invariablo el participio cuando so ju n ta  con ol 

verbo tener como auxiliar; v. g. : Tengo encargado á fulano ó fulana; 
Tengo hablado d los jueces; Sus padres tenían consentido que su hijo 
vendría. Poro si el verbo tener so emplea como activo, ol participio
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pierdo la propiedad antecedente, y  pasa ¡i sor adjetivo, concer
tando en género y  número con el sustantivo quo es término dol' 
verbo, como ;

Tengo escrito un papel, escrita una carta.
Los padres tenían consentida Ja venida do su Jiijo.

* 353. P. ¿ Cuál es el segundo oficio del participio pasivo?
, b l 80oundo oficio del participio pasivo es juntarse con el 

verbo auxiliar ser, para suplir la voz pasiva do los verbos. •Entón
eos admito numero plural y.tcrminnoion femenina como adjetivo 
y  asi so cuco: J '

El dinero es buscado;
Las riquezas son apetecidas; :

El mérito es aborrecido por'la envidia;
Las pasiones son fomentadas por loa malos.

•354. P. i  Cuál es ol torcer oficio dol participio pasivo ?
R. El torcer olicio do dicho participio es juníarso con sustanti- 

S ™ ” " 1 °°n ° 03 011 B“n°™ y como adjetivo, y

Hombro perdido. 
Talentos desperdiciados, Regla quebrada, 

Haciendas adquiridas.

R  31  ™'artnU,r  CS 01 CU"rl° °ncio do1 pnrtioiplo pasivo? 
so dice cs ll3ni’so como absoluto. En esto concepto

■ S S S E S 1 ..

S & S 3 S S 5

oucion proverbial: ConMu te/,a, cmpZ'SlO?™ 0S‘“ ^
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CAPITULO VIII.

DEL ADVERBIO.

** Los verbos y  Adjetivos pueden sor modificados más ó menos 
en la oxtonsion do su sign ificadoen  ofeoto, so dico : Rafael habla; 
habla mal; habla elegantemente; este niño es juicioso; muy juicioso; las 
palabras mal y  elegantemente,que modifican al verbo habla; muy, quo 
modifica al adjotivo juicioso, son adverbios.

ARTICULO t

CLASIFICACION DEL ADVERBIO.

* 350. P. i  Quó es adverbio?
R. El adverbio (1) es aquella parto do la oración quo sirvo para 

modificar la significación del verbo, ó do cualquiera otra palabra 
quo tenga un sentido calificativo ó atributivo.

■ •* Modifica, por lo tanto, ol adverbio á los adjetivos, ú los verbos, 
á los participios, y  á veces A otro adverbio. Asi, en las frases:

I lorrilil emonlo feo, Bastante me] orado,
Comer bien, Demasiado tardo,

las palabras horriblemente, bien, bastante y demasiado modifican la sig
nificación do aquellas con las cuales so juntan. — Lo más común, 
no obstante, es juntarse al verbo, y  do ahí su  nombro do adverbio.

** 357. P. ¿ En quó se diferencia ol adverbio dol adjetivo?
R. El adverbio so diforoncin del adjetivo on quo nunca es califi

cativo ni determinativo do sustantivo como ésto.
** 358. P. ¿ En quó so diferencia el adverbio del verbo y  dol par

ticipio?
R. El adverbio so diferencia dol verbo y  dol participio on quo 

nunca expresa acción ó pasión.
"  Con todo, hacon frcouontomento ol oficio do adverbios varios 

adjetivos, cuando so usan on la forma quo más adelanto so d irá: 
— y  también desempeñan igual oficio locuciones enteras {general- 
monto una preposición y un nombro), quo so donominan modos ad*

ti) Adueriuo, do (los palabras latinas (ad verbum), quo quieren decir 
junto al verbo ó á la palabra.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



— í 50 —
vertíales, y  do los cuales hablaremos al final dol presento capítulo.

*** El adverbio no varía on su estructura, ó es p?rto invariable do 
la oración, porque precisamente su destino on Ja fraso es ahorrar 
accidentes gramaticales c  inflexiones A los adjetivos, vorbos y  par
ticipios. Las ventajas del uso do los adverbios consisten principal
mente en su ¡uvaviabilidad, on juntarse sin alteración A otra parto 
y  modificar su significado do una manera siempro igual. ’

No obstante lo dicho, os do advertir quo algunos adverbios 
reciben diversas terminaciones para denotar grados do significa
ción. Asi los hay diminutivos, comparativos ó superlativos"; v. g . : 
cerguiAi, poquito, más atrás, mucha-tintes, fojísimos, etc.
. ef  <'‘sta única analogía que tiene el adverbio con el ad- 
jctivo. Lsto suplo muchas veces A aquel, según se ha indicado ya;

|Cw c í '» „ S , COrrn '  w I”,i,lna « • « ■ »  105 Eira" «tfM/UMO» 
chadol Quo pasa ° lieinp0 60br° 1:1 «da do un desdi-

( J  O Yl.'LL.Í NOS.)

Y oirás veces el adverbio lineo ofloio do ntljolivo, coreo en la 
expresión < está cerca ol día do la boda. >
ol nrlivíiín !t " !'}°sia  do1 ad™ W° con los adjetivos os la do admitir 
indetcnmnnda ql10 C"  “  donolil U  siBi>¡ficaeion neutra ó

Suele decirso, por ejem plo:

lIU° P ^ é  en aquel lance; . . mereco premio por lo bien  quo me ha servido, etc.

. " L í 3,? vista analogías, no andan desacertados los
gramátmos que consideran al adverbio com oT na íoím a del 
djetnO’ ó como un adjetivo cspcoial ó invariable destinado A 

*  Ia ni añora quo ios adjol

forma?" i0Óm°  “  divido“ los “d«=rblos, por rasen de su

compuestos.V°r^IOS P°r  domi tormnm d ¡videnen simples y

R 3 a ¡w  í  QU,! S°"  nd' '0,,w°» "Imples?
t e l  g  S r  S Z Í r r i ' "  voJ, sinlijos, cerca. . 0 t,a  mn^ ,n« «'Jaba ó palabra, c o m o r t ,  i ’

r 3 s o n  adv01'W°« compuestos?

xJtóS-SíSBS “l S qKLtormin 00,n 108 *»p"-adonde, etc. Compuestos n ñ r d m ,  L  • ! ’  V ‘ S "  «dcirnis, 
formados do adjetivo y  do la dp«dn°nSI-d0miS0 tamI)ion iodos los 
malamente, ote. ^  • s ntmcia mcil^ t como buenamente,
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ARTICULO n.

DB vinus CIASES DE ADVERBIOS POR LA DIFERENTE SIGNIFICACION.

* 302. P. i  Cómo so dividen los adverbios por razón de su  signi
ficado ?

R. Por razón do su significado los adverbios so dividen en onco 
•olases, A sabor:

1* do lugar,
2* do tiempo, 
3' do modo, 
i* de cantidad,

5* de comparación, 
C* do urden,
7* do afirmación,
8* do negación.

9* do duda,
10* do indeterminación, 
11* de interrogación.

* 3G3. P . ¿Qtió son adverbios do lugar?
R, Adverbios do lugar son los quo expresan, dóndo so hace ó 

sucede la cosa significada por la palabra A la cual modifican, talos 
son :

ahi. acullá, éntrente, dclanto,
aquí, corea, dentro. detrás,
allá, lejos, íuora, encima,
allí, donde, arriba, debajo,
acá, adonde. abajo, junto.

Agréguonso aquende, allende, nunquo son ya poco usados, y  suso, 
yuso 6 ayuso, quo lo son ménos todavía.

* 3t>l. P. ¿ Qué son adverbios do tiempo?
R. Adverbios do tiempo son los quo manifiestan cuándo so haco 

ó sucedo aquello quo expresan los verbos, participios ó adjetivos 
A que so juntan, como :

hoy,
ayer,
anteayer,
mañana,
ahora,
tintes,

después,
luego,
tardo,
temprano,
presto,
A menudo,

pronto,
Glompro,
nunca,
jamás,
y».

mientras,
aún,
todavía,
hogaño,
antaño.

• 305. P. ¿ Qué son adverbios do modo ? (
R. Adverbios do modo son los quo denotan cómo so hacen ó su« 

ceden las cosas quo signifioan los verbos; v. g. s .
bien, cual, quedo (i), despacio (3),
mal, asi. recio (2), alto (i),
como, apenas, duro, bajo (5),

(1) Blandamente, con liento, sin hacer ruido.— (2) Rcciamonio.
(3) So suelo confundir viciosamente despacio con paso y quedo. Ha

blar despacio es hablar lcnlaincnlo: /tablar paso es hablaren vos baja. 
No so oponen hablar en voz alta y despacio.— (i) En voz alia. — (5) En 
voz baja.
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excepto, adrede,
salvo, aposta,
conformo, apriesa,

arreo, paso (I),
á menudo, bucnamonlo.

y  los más do los acabados en mente.
* SCO. P. ¿ Que son adverbios do cantidad? •
R. Llámanso adverbios do cualidad los quo indican aumento, 

diminución ó igualdad do la cantidad ; tales son :

mucho,
poco,
muy,
casi,
liarlo,

tan, á cercen, demasiado,
tanto, adornas (2). más, -
cuan, • algo, menos,
cuanto, asaz, bastante,
nada, apenas, sobrado,

á los cuales podemos añadir totalmente, enteramente, mitad, medio (3}. 
— Mucho os también adverbio do aprmadoú cuando equivale á  si, 
ciertamente, cncarcciondo, ó haciendo enfática, la afirmación 
ordinaria; como en esto ejemplo : ¿ Estuco V. en el palacio? Mucho, 
ó nutclio que si.

* 367. P. ¿ Qué son adverbios do comparación ?
R. So llaman adverbios de comparación los que indican ó sirven 

para formar la comparación do uno, dos 6 más objetos entro si, y
éstos so n : '

más, menos, mejor, peor, tan,, lauto, cuan, cuanto. •
* 3CS. P. ¿ Qué son adverbios de órdon ? .
It.- Llúmanso así los que sirven para indicar arreglo ó colocación, 

como : ' /  •' ,

(1) En voz baja.
(2) Además es adverbio do cantidad en dos sentidos: 1* Significa agre

gación, juntándoselo frecuentemente ln conjunción y :• Estaba retirado,!/ 
además enfermo.» Oirás veces en esta misma acepción so lo junta un 
complemento con de. « Además de aquella noble porclon do Juven
tud, ■ oto. (Jovollános.) De aquí las frases conjuntivas además de esto, 
además de lo dicho, ó simplemente además.

2" Encarece la significación do los adjetivos á  quo so pospono, hacién
doles superlativos: <r Eslnlapcnsattvo además.»Iloy decimos on el mismo 
sentido por demás.

(a) Mitad es naluralmcnto sustantivo: « Fuó adjudicada á  los parientes 
la mitad do los bienes. • « So había colocado una estatua on mitad do 
la plaza. « Y forma’ un comptcmonto sin proposición ó un adverbio on 
« La sirena era una especio do ninfa marina, mitad mujer, y mitad pez.»

. a La isla es, mitad francesa,
La otra mitad, ospañola. » (Immitb.)

Medio es adjetivo en medio pan, incidía docena sustantivo en elegir 
u n  medio, valerse de malos medios; y adverbio on medio dormido 
medio despierta. Suele omplearso mal el adjetivo por el adverbio di
ciendo, imr ojcinplo: * La niña saltó módla desnuda, » « quedaron medios 
muertos.«
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primeramente, últimamente, ántC3, después,
sucesivamente, en seguida,

y  otros do lugar y do tiempo quo sirven pora expresar el órdon 
con referencia al espacio ó á la  duración.

* 3G9. P. ¿ Quó son adverbios de afirmación ?
ít. Adverbios de afirmación son los quo sirven para denotar cer

teza do u n  hecho ejecutado ó por ejecutar, y  so n :

si, por cierto,
cierto, por supuesto,
también, do contado,

y  á  veces ol do tiempo aún.
* 870. P. ¿Cuálesso llaman adverbios do negación? >.
R. Adverbios do negación b o  llaman aquellos quo sirven para 

afirmar negando, como:
no, nunca, tampoco, do ningún modo,
ni, jamás (l), nada, nulamente.

* 371. P. ¿ Quó son adverbios do duda?
R. Adverbios do duda son los quo denotan irresolución ó incor- 

tidumbro do un licoho acnecido ó por acaecer, como :
acaso, quiza, quizás, por venturo, casualmente, tal vez.

* 372. P. ¿ Qué son adverbios do indeterminación?
R. Son los quo no afirman ni niegan terminantemente, como :

siquiera, asi, asi, cas!, como quiera, así como así, á  lo méno3.

* 37.7. P. ¿Qué son adverbios interrogativos?.
R. Son los quo sirven pava preguntar, como :

¿ndóndo? ¿dando? ¿cómo? ¿cuándo?, ¿cuánto? ¿porqué?

indudablemente, en verdad, 
do positivo, sin duda,
cicrtaincnto, verdaderamente,

íl) Jamás no es do suyo negativo. Su significación primitiva y propia 
es en tiempo alguno, en cualquier tiempo. Ha sucedido con esto ad
verbio lo quo con nadie y  n ad a : á  fuerza do empicarse cu frases nega
tivas, donde la negación no os suya, sino do otras palabras, llego a sig
nificarla por st solo. Do decir, por ejemplo, no lo veri jamas (en tiempo 
alguno), so pasó á decir jam ás (on ningún tiempo) io core. Poro.jamas 
conserva bu significado positivo en ciertos giros, como . ¿Lo lias visio 
jamás ? • « Castiguemo el Ciclo, si jamás ho pensado engañarlo. • • Los 
justos gozarán do la presencia do Dios por slompro jamás. »
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ARTICULO m .

ADVBnWOS ACABADOS EN MENTE.

*+ Todos estos adverbios, ya correspondan A los do modo, como 
hábilmente, discretamente; ya A los do órdon ó tiempo, copio primeru- 
tncnle, últimamente; y a á  los de afirmación, como seguramente, efecti
vamente, so forman do los adjetivos; bien sean positivos, como do 
grande, grandemente; bien comparativos, como do mayor, mayor
mente; ilion superlativos, como do grandísimo, grandisimamente, 
aunque do estos últimos son poquísimos los quo so usan. Guar
dan, por tanto, perfecta analogía con a'quollos, pues también so 
suplo en esta claso do adverbios la falta do comparativo ó super
lativo congos agregados mas, minos, muy y otros, como más parca
mente, menos oblicuamente, tan tin tamente, muy ligeramente.

Por lo mismo la alteración quo algunos adjetivos experimentan 
on tal cual letra, al formarso do olios los superlativos, so observa 
en los adverbios acabados on mente, quo do ellos proceden; v. g . : 
fortisimamentc, fldclisimamente, riquisimamente, afabiUsimamcntc.

** Estos adverbios no son otra cosa quo el resultado do añadir 
la palabra ó desinencia mente (i) A un adjetivo on la  terminación 
femenina, cuando liono dos.

*" No so infiera do lo quo queda dicho quo puedo formarse do 
cualquior adjetivo un adverbio on mente, pues el uso admito unos 
y  dosccha otros. Asi, todos dicen primeramente, últimamente; pocos 
Scgundumcntc, terceramente; y nadie cuartamente, (pimíamente, etc. Así 

_ también so oye con frcouoncia decir mayormente, y nunca menor
mente, y  tampoco mejomento ni peoraeníe; decimos sobriamente, 
y no ebriamente; nuevamente, y no viejamente, eto., ote. Poro siendo 
infinitas las excepciones, Os imposiblo dur para esto otra regla 
que oí mismo uso. '

Remitimos A lu sintaxis otras explicaciones rolalivns A esta claso 
do adverbios.

ARTICULO IV.

MODOS ADVKIIBIALES.

* 374. P. ¿ Quó son modos ó locuciones advorblalcs ?
R. Llárannso así ciertas expresiones quo hacen on la oración 

oficio de adverbios, y  abundan mucho on nuestra longua; talos 
como :

. (i) Mente, terminación latina, quo quiero decir imaginación, mente, 
intención, modo; por lo que píamente, prudentemente, no significan 
mas quo con pin mente, con prudente mente, ó más bien, de un modo 
prudente, con una intención pía, ele,
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Do / allí, 
Dcsdcl allá, 
Hácla l acullá, 
Hasta l allí. 
Para [ acá, 
Por V aquí, 
l do dónde? 
¿desde dóndji? 
¿en dónde? 
¿pordonde?
¿ para dónde V 
¿liúda dónde? 
¿ hasta dóndo? 
ú snliiéudns, 
á hurtadillas, 
á. diestro y si

niestro, 
á roso y  ve

lloso, 
á ciégas, 
á bulto, 
á la francesa.

ú la antigua,- al revés,
á la  moderna, al soslayo, -
á la moda, al anochecer.
á la chita-callanda, al buen tun tun.
á  pié juntíUns, con todo,
á la buena do Dios, do golpe.

á oscuras, do pronto,
á  tléntas. do nuovo,

á tontas y á locas, de cuando eo cuando.
á trochemoche, * do léjos,
ó la luna d»Valencia, de cerca,
á  lo valentón, • do repente.

á porfía, do balde,
á  horcájndas, do vóras,
á  escondidas, do moldo,
á rodo. do improviso.
á chuzos, do Intento,
á cántaros. de trecho á trecho.

á ojo d« buen cubero, do paleta,
& cara y cruz, do puntillas,
á manera do palo on resumen,

ciego. cnlin,

en efecto, 
en el neto, 
en cuclillas,' 

n un santiamén, 
entre dos luces, 
ni chus ni mus, 
ni siquiera, •. 
ni aún siquiera, 

por último, 
por mayor, 
por alto,
¿por ventura? 
por casualidad, 
por arriba, 
por abajo, 
por delante, 
por detrás, 
por junto, 
sin embargo, 

sin más ni más, 
sin ton ni son.

** Se pueden considerar como modos advorbinlos muchas locu
ciones quo denotan ol tiompo quo so Invierto en hacor algo, y  las 
que indican si un acto ó suceso es ó no repetido; v. g . :

Descansemos un  momento; lia dormido dos horas; lio contado 
el dinero tres veces.

** Por último son do uso frecuento en castellano algunos adver
bios y  modos adverbiales puramente latinos, como r Inferí», gratis, 
mÍTimv, ítem, inclusive, a príorí, ex profeso; y  aún otras locuciones 
del mismo idioma quo, sin sor en su  origen do naturalezsi adver
bial, la adquirieron al pasar á nuestra lengua, como ipso fado, 
cálamo cúrrente, ele.

CAPÍTULO IX.

DE LA PilEPOSIClON.

"  Lns palabras pueden tener ontro si innumerables relaciones; 
por ejemplo, entro escribo y  Pedro, so pueden establecer muchas, 
como : Escribo d Pedro, escribo para Pedro, escribo con Pedro, eseyibo 
por Pedro, escribo contra Pedro, ele., e tc .; lns palabras d, para, con, 
por, contra, quo indican estas diferontcs relaciones, so llaman 
prepos ícíohcs.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



• 375. P. ¿Que es preposición?
R. Preposición (JJ os una parto do in oración quo sirvo para de

notar Ja. relación quo tionon entro si las palabras dentro do una 
misma oración gramatical; v. g. : Compadezco á  usted; Se contenia 
con poco; El jardín de mi amigo, oto.; las preposiciones d, con, de 
marcan la melóla do Ja relaoion quo tiene usted con compadecer 
poco con contentar, mi amigo con jardín.

** Siendo, por lo general, complementos.indirectos los nombres 
ó palabras A las cuales afecta la preposición, su colocación ordi
naria es al fin do las oraciones. Sin embargo, como ol castellano so 
presta fácilmente A las trasposiciones, no os raro el invortir esto 
órden, diciendo : •

.A tu padro escribo; Z)e fuera vondní quien de casa nos echará* En  
Guaranda ha llovido; Por mí no hay. inconveniente; P ara  usted lolifif’n. pin. v

Las proposiciones son principalmente indispensables on las 
lenguas quo, como la castellana, carccon do las inflexiones quo en 
latín so llaman ca s o s . Las relaciones denotadas por éstos so ex 
presan en las lenguas derivadas del latín por medio do preposi
ciones. Asi, o caso genitivo do la deolinaoion latina so representa 
por a proposición de, ol dativo por <1 ó pora, oí acusativo por d el 
ablativo por d o , e n ,  c o n , s i n , oto., oto. 1

La p r e p o s ic ió n  os parto naturalmonto i m a r í a l l e  do la oración 
nom brra” ““ °n°10 “  SUpl'r  In f“Itn d° do°Ito"°ion <1° los 

* 37G. P. ¿Do cuántas especies son las proposiciones?
„ . ,, PrQPOSicionos son do dos especies : unas c o m p o s i/ iv a s  ó

miste.”1' qU° J6 ° H”"™ BiBniIÍMfl° onla composición do otras 
flonef! Rten?fien°lflCS’ <!'?’ 06' °to' ! y o1™ »s e p a r a b le s , ó quottaon signiflrado por st solas; comod ,  a n te , en, pora, por, oto.
, rx Vn- * '  9UUlugar so colocan las preposiciones ?

3 Proposiciones inseparables como las separables 
preceden siempre al vocablo A quo alcotán, y  do ahí su nombro 
cJo)P 'c'Pc>slc,0'í> porquo siompro so  p o n e n  d n te s .  

n * * r s. P r cP ° s ic io n e s  so convierten on a d v e r b io s ñor In su-

antecedente, y el.soguúdo m t c n Z T  on "a  roíaeta exprraa™ 
S n te  • Po1„°7mlr0d C" h?y siomProun antecedente y unPconso-

ácr'ol S5SSEdoosÓ1S m a OPrra0nlnliV° 40 r°"’CÍ0" ' TÍ0” 4

3 n lc jw ¡jc i°ó  p o n e r  á n t c s ^ a^ ra3 1“Un“3'  flu0 tp d c ten  d oelr p r o p o n e r .
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•i* Apdiias hay en ol univorso relación alguna que no uea con
cerniente al espacio 6 al tiempo; y  asi es que al tiempo ó al espacio 
aón rcduciblcs todas las relaciones quo suelen expresarse por 
medio do las proposiciones, según puedo verso por la lista de las 
separables, que ponemos á continuación :

á, contra, Inicia, sin,
anlo, do. basta. so.
bajo, desdo, para. sobro,
cabo, en, ; por, . : Iras.
cóo, . entro, según,

»* P rep o s io n es , locuc iones  p re p o s it iv a s , y  p a l a b r a s  to m a d a s  
como p re p o s ic io n e s , p u e s ta s  p o r  ó rd e n .

Preposiciones quo indican: *•
1* Lugar.

A casa de, debajo de, detrás do, hasta,
. A espaldas de, contra, encima, junio á,

al rededor do, dclanto, en trento do, por do á parto,
bajo. delante do, en medio do,. por medio do,

' bajo de, dentro do, frento de, sobro,
cerca de. desdo. liúda, tras.
debajo, on,

2« Orden.
ante, Antes de, después do, por entro,
tintes, desde, entro, tras.

3* Union. .
A más do, con, conformo A, por espacio do,
además de, conformo, durante, según.

4* Separación.
excepto', sin, fuera, , fuera do, salvo.

5* Oposición.
A despecho do, sin embargo do. A pesar do, contra, no ob3tanlo,

G* Fin, objeto, término,
acerca do, concerniente A, lejos do, para oon,
al través do, con respecto ó, más allá de, . ,I>or, :
atiendo de, lió aquí, para. respecto do,
locnnlo A,

7o Medio.
A causado, en atención A,, en virtud do, por medio do.
atento A, en fuerza do. medíanlo, por razón do.
con motivo do, en vista de, por,

*• Las preposiciones preceden á  un sustantivo, como : las obras 
del Ladre Isla; la revolución de Francia; á  un  adjetivo, como : da cu
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majadero, so jacta de valiente, tienen fama de sabios; á un adverbio de 
lUgar ó do tiempo, como : desde té jos, Meta abajo, por entóneos; y  d 
otra preposición, como : saltó por sobro la mesa, se escabulló por entre 
los dedos, constaría todo el ejército de hasta diez mil hombres de buena 
calidad; !í no ser quo miremos las dos preposiciones como una 
preposición compuesta ó una frase propositiva, quo para el caso 
es lo mismo.

* 378. P. Qué son frases ó locuciones prepositivas?
R. Llámnnso frases prepositivas á varias palabras quo so juntan 

á la preposición hnciondo el oficio do estas, como : cuesta arriba, 
rio abajo, lierra adentro, mar en fuera, años dates, etc., oto.

CAPÍTULO X.

DE LA CONJUNCION.

"  Un discurso consta do varías proposiciones; por ejemplo : 
Trabajemos, si queremos adquirir conocimientos; porque el tiempo pasa, 
y acordémonos bien que no volverá jamás; esto discurso oncicrra cinco 
proposiciones : Ia Trabajemos; 2a queremos adquirir conocimientos; 
3a el tiempo pasa; 4* acordémonos bien; á»no volverá jamás. Para expre
sar el onluco quo hay ontro estas proposiciones, para unirlas y 
formar un  discurso, nos liemos valido do las palabras si, ¡jorque, y, 
que; estas palabras, por causa do. su  oficio, son conjunciones.

9 379. P. ¿Quó es conjunción? ^
R. Conjunción (1) ob aquella palabra ó frase, quo sirvo para de

n o tarla  relación quo liay ontro dos oraciones ó ontro dos propo
siciones do una misma oración. Así en las oraciones Juan no vendrá 
porqué-está enfermo; No se lo cuentes,pues no ha de creerlo; las palabras 
porque y  pues son conjunciones.

* 380. P. ¿Quó especio do relación denotan los conjunciones? *.
R. La rolacion quo denotan las conjunciones es siempre una 

relación do cnlaco, y do allí el nombro do conjunción quo llevan.
** Las conjunciones pueden ligar ó enlazar dos sujetos dol mismo 

verbo (la ciudad y el campo están desiertos), dos verbos do un misino 
sujeto (los niños leen ó estriben), dos adjetivos do un mismo sustan
tivo (mujer honesta y  económica), dos adverbios do un mismo vorbo 
(escribe bien, aunque despacio), dos adverbios do un mismo, adjetivo 
(servicios tarde ó mal recompensados), dos complementos do una 
misma pnlabra {se expreso sin dificultad, pero con alguna afectación), 
dos términos do una preposición (habla con agilidad y gracia).

(1) Conjunción, do las dos palabras latinas cum y  jungare, quo quiOi 
ren decir ju n ta r  con. .

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



** La conjunción expresa ó tácita puedo ligar muchos elementos 
análogos; v. g . :
La claridad, la pureza, la precisión la decencia, ja luérza y  la armonía 

son las cualidades más esenciales del estilo. ’

En esto ejomplo los seis sustantivos quo son otros tantos sujetos 
del verbo, están ligados por la conjunción y, aunque esta sólo so 
expresa entre loa dos últimos. La conjunción puedo también en
lazar un complemento á  un adverbio ó á.un adjetivo; como hombre 
honrado y  de mucho juicio; una carta lien escrita, pero en muí papel.

** Finalmente la  conjunción puedo ligar unas proposiciones con 
otras; v. g. :

So creo generalmente que Hornillo fundó ó Roma: pero hay muchos 
que dudan hasta dé la existencia de Rómulo.

* 381. P. i  Qué supono toda conjunción?
R- Toda conjunción supone pluralidad do oraciones, aunque 

muchas veces so encuentro juntando palabras dentro do una ora
ción al parecer única. La conjunción indica siempre una elipsis ó 
supresión; supresión muy natural en aquellas oraciones quo ticnon 
ciertos elementos comunes. Estos elementos so enuncian una sola 
vez, y  las palabras diferentes aparecen entonces enlazadas-por 
conjunciones. SI tenemos estas do3 oraciones: Homero'fu¡5 un gran 
poda i Virgilio faé un gran poeta, las sumaremos, omplcando una 
conjunción y  diciendo más brovomcnlo: Homero y  Virgilio fueron 
dos grandes poetas.

c"  La conjunción es palabra invnriablo, ó enroco do accidentes 
gramaticales, por la misma razón que no los tienen el adverbio ni 
la preposición.

* 38-. P. ¿ Cómo so dividen las conjunciones ?
R. Las conjunciones so dividen en 15 clases, á sabor:

!• Copulativas,
2* Disyuntivas,
3* Adversativas, 
4* Condicionales, 
5* Causales,

G* Continuativas, 
7* Comparativas, 
S* Finales,
0“ Insinuativas, 

10* Extensivas,

11" Periódicas, 
12“ Ilativas,
13" Explicativas, 
14* Transitivas, 
15* Do régimen,

porque no sólo denotan una relación do onlncc, sinó que deter
minan también la naturaleza do esto onlaco.

§ I. — Conjunciones copulativas.

* 383. P. ¿ Quú sen conjunciones copulativas?
R. Conjunciones copulativas son las quo unen simplomonto unas 

palabras con otras, ó las oraciones entro si. Tales son y, 6, ni, 
que.

Y—E (y en lo antiguostj.
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; •- i#* 384i P .’i  C uáles oí ófiO¡o!do'Ift‘conjühcion y ? -: i-,
R- El oficio do esta conjunción es unirlas-vocfcsó cláusuíás ’en 

emeepfp afirmaiivoi y , .g. r ,r p •. . u

Pedro y  Jüán vienen ; Los godos vencieron & los romanos, y  los 
<■■» i ]‘ • • sMracerioa á lós g o d o s \ '

..;!?;385i"P;’¿Cuándo so p o n e o n  Iugar-'doy?-'¡ !:!: •■•íH
R. En lugar doy so pono¡¿ cuandoda pnlftbraque sigúb 'em pica

con i  ó con hi, quo es lo mismo, porquola h no suena, como ;

Juan acometió ó'Tcdro, eÍ8idro l'o de/én'dÍó ; Padrbk é hijos profesan 
la misma doctrina ;

con lo cual se evita el mal (sonido i quo resulta.doila conourronci-i
do una i  con otra. “ ■ ‘ " ‘ ‘ .........  a

” '38G:P:¿ Cuándo;
•lRÍ'Nb<¿o"tanibia<j¿1 

u Úc’LVcoríjÜncíori; ni 
palabra una e. So dirá

no so 'cámbíai'lfi y  on-.d.f, ' ' 1 ’1 r

cuando a  las letras hi Qiguo - ori,la flpgunda

• “-¡mi:; 1 : - í X f í p c p  {.líágro.ytbtoaa ;,no 9?i¿ d yo * I 1' ’
Q o n a i lc z  é  yépgs, e tc*  • ,-<

. **,387. P . i  qué otro cofjo no,so,pono 6 por.y?
, Tampoco se pono ti,por ,y cri ..principio,do. intorrooncion

Doi)fpuc3;

-,;l uea*p» ^ & . lisnil/.I!te!nIo7;jrino: „ 4  luis? ¡.iJIiglnloí,..,,.,,' >

1

iV’r .V .'.íi.?  . . .  í)®”116' “•osroj-dlUyp: »I»A ■■

i. 'u o P o r .c i  c o n jr á r f e ,, J j» y ,o M s Ío p o a :o n .q u o .ta r a  ( J n r n i jg  e n e r g ía
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al discurso so repito entro vocablo y  vocablo y  entro concopto y  
concepto, aún on una larga serio do ellos; v. g . : J

Bo lo dijo una y dos y tres voces, y no lo pudo convencer; Es muy 
ladino, y sabo do todo, y  ticno una labia, y escribo, quo da gusto.

** A  veces so principia un poríodo con la conjunción y, quo on 
ciertos casos no so uno á  otra palabra ó cláusula anterior, sinó d 
reflexiones móntales, quo hacen prorumpir con particular énfasis 
on .exclamaciones como aquella do Fr. Luis do León:

l  Y dejas, Pastor santo,
Tu grey en esto vallo hondo, oscuro I

NI.

'* 389. P. ¿ Para qué sirvo la conjunción ni?
R. Esta conjunción sirvo para onlazar dos ó más frases ó voca

blos en concepto negativo, y  para ello, ó so repito la misma conjun- 
'  cion, ó al principio so emplea un adverbio do nogacion, expreso ó 

suplido; v. g . :

iVÍ Fermín ni Andrés acudieron á la defensa; Nada.hizo, n i  dejó hacer 
á los demás; Adunca cometas una bastardía, n i  en loa mayores apuros; 
Jamás hará bien ?it aún á sus parientes.

M Cuando la cláusula empieza por ol advorbío no, puedo dejar 
r do ropotirso la  conjunción ni; y  así, lo mismo so dico;

N o  descansa n i do dia n i do nocho, quo No descansa do dta n i do nocho.

Cuando el verbo está en último lugar, no puedo suplirso la 
conjunción por el adverbio; v. g . : Ni de dia ni de noche descansa, 

-  es buena locución, y  no lo seria si dijésemos : A’o de dia ni de noche
descansa.

'*  Otro carácter especial do osla conjunción os oí ser muy 
• análoga, sí no idéntica, á la disyuntiva ó on looucionos como las 
quo sigan:

'¿Te hablé yo n i to vi? Malo es quo murmuren do la autoridad grandes n i 
pequoños.

** Hay casos en quo esta conjunción deja do serlo para tomar 
carácter do adverbio; v. g. :

Lo recibió con coriflo y lo hospedó on su casa; n i hubiera podido 
cxcusarso do ello, siendo tan próximo pariente.

En cuyo ejemplo so vo que la conjunoion ni equivalo & y  no.

QUE.
** Anto todas cosas advertiremos quo no so confunda osfa con

junción con el pronombro rolativo que. Para ello bastará tenor 
presento quo su oficio como conjunoion es enlazar dos uer&os ontro
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si V ol pronombro enlaza un nombre con un verbo, 6 m ás bien, no es 
otra cosa quool mismo nombro en otra forma. Así, en este ejemplo: 
los hombres que más codician las riquezas dicen que no las apetecen, el 
que do la primera oraeion es pronombre, porquo interpuesto a 
hombres y  codician, cquivalo á  los cuales hombres, y  _ol que do la 
secunda es conjunción, porquo pono en contacto a  los verbos 
dicen y  apetecen. Sólo en el modismo familiar uno que otro, quo 
quioro decir unos pocos, algunos, no requiero verbo esta conjunción, 
ya oxpreso, como en ol ejemplo do arriba, ya suplido como, en 
esta cláusula : Tu primo es mejor que tú, dondo so suplo eres ontro 
los vocablos que y  tú. • ,

** jjny muchas ocasiones en quo osta conjunción equivale a  la 
causal porque; v. g . :

En esto tiempo cayó también enferma su madre, que rara vez 
una desgracia vicno sola.

** So emplea también como equivalente á  la conjunción disyun
tiva ya ú  otra semojanto; v. g . :

Que quiera, que no quiera el enfermo, so lo dobo sangrar.

** Igualmente so sustituyo á  y  más, como en las expresiones 
familiares dale que dille, firme que firme, y  otras do la misma natu
raleza.

"  Otras veces so usa on voz do la copulativa y, por ejemplo : 
Justicia-pido, que no gracia.

** Puedo suprimirso esta conjunción diciendo : Le rogó fuese d 
su casa, on lugar deque fuese, pero es preferible no omitirla, porquo 
siempro da más claridad y  vigor al discurso.

’* A veces ol adverbio como, convertido en conjunción, suplo A 
la copulativa que; v. g. :

Me dijo como no podía pagnrmo on el acto, esto es, que no podía, etc.

\ II. — Conjunciones disyuntivas ó alternativas,

* 390. P. ¿ Cómo usamos do estas conjunciones ?
R.Nos servimos do estas conjunciones para expresar la diferencia, 

separación ó alternativa entro dop ó más objetos, ideas ó personas. 
La principal y  más usada es ó, qub so convierto en ú cuando la 
palabra siguiente empieza por la letra o, ó por la silaba ho, v. g . :

Vas ó vienes; dloz ú  onco; mujer, ti hombro.

** ¿ ̂ ara Qtió sirvo todavía la conjunción ó?

q u o f  t e  s o to  £  jc o L C°"ÍUn0‘0n P“ "  °Xpl¡Car 6 M," “  1°

El prolagonlslo, i  personaje principal do la líta la , os Ilírculca
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** 392. P. ¿ Qué palabra suelo usarso todavía como conjunción 
disyuntiva?

R. 131 adverbio ahora, repetido en esto forma : Ahora en verso, 
ahora en prosa, siempre está esaibiendo, so usa» como conjunción 
disyuntiva. También, y  con más frecuencia, se dico ora, omitiendo 
las dos primeras letras do ahora (1); v. g. : Tomando ora la espada, 
ora laplttma. •

En ojcmplos como éstos suelen llamar también distributiva á esta 
conjunción.

** Suelen adquirir igual carácter do conjunciones en muchos 
casos los adverbios ya, bien. Asi decimos:

Ya llorando, ya riendo; Bien en mi casa, bien c a la  tuya.

Es do notar que al repetirse cualquiera do estos vocablos disyun
tivos, suelo agregárseles la  misma conjunción ó, que están desti
nados á su p lir ; v. g. ;

Ya en las armas, ya en los letras, ó ya en ambas profesiones;
Bien por esto correo, ó bien por el do mañana, espera recibir 

• los despachos.
§ III__ Conjunciones adversativas ó conectivas.

* 393. P. ¿ Qué son conjunciones adversativas?
Tt. Son las quo oxpresan alguna oposición y  contrariedad entro 

lo quo se h a  dicho y  so v a á  decir. Las más usuales son :

mas. mns quo, con más razón, lejos de.
pero, slnó, con todo eso, por lo menos.
cuando. siquiera, cuanto mas. puesto quo.
aunque, ni contrario. dado quo. sin embargo.
Antes ó. A lo menos. empero. si no fuera por,
¡mies bien, 
bien quo,

g-:

aún cuando, on lugar do. supuesto quo;

Quisiera salir, mas no puedo; •
131 dinero lmco á  los hombres ricos, pero no dichosos;
No haría una injusticia, cuando lo importára la vida;
El Juez, nuiu/tte severo, es Justo;
No lo debo nada, antes ó dníes ¿lenes su acreedor;
La virtud, bien que perseguido, ca amada;
IIAgnso oí bien, y mas quo no sea agradecido;
No so ha do vivir para comer, sino comer para vivir;
Hazme esto favor, siquiera sea el último.

Siquier, equivalente á  siguiera, ya sólo ticno alguu uso en 
poesía.

*** La conjunción puesto quo fuó m uy usada como adversativa (i)

(i) Esta omisión so llama aféresis, como á su tiempo eo dirá.
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por los antiguos escritores españoles; así lo prueba, entro iníl» 
nitos quo pudieran citarse, esto ejemplo .do Corvantes:

Y así como la víbora no mereco ser culpada por la ponzoña quo 
- tiene, p u e s t o  q u e  con ella mala

(esto es, a u n q u e  m ata cotí el In), ote. • ■ • • . .
** No ha do confundirse la conjunción sitió  con los dos vocablos 

sí 7io, conjunción ol primero y  adverbio el segundo.
V irios jnodos adverbiales so emplean como conjunciones adver

sativas; tales son, entro o tro s: ■

A pesar do, con lodo eso, no obslnnic, sin embargo, si bien,'
• como quiera quo.

§ IV. — C o n j u n c io n e s  condicionales ó h ip o té t i c a s .  [

P.,¿Quá,denotan estas conjunciones? .
RVEsías' conjunciones denotan alguna condición, ó la necesidad 

de que so rcalico alguna circunstancia.Tales s o n :

si» . dado que,* sino es quo, • . caso-que,. 
como,. ya quo, • • bien entendido que,1 en caso que, 

contal quo, á  minos que, supuesto quo,.. con condición quo; 
ó. oiomproquo, sino, . ... ........ i ..

Por ejemplo: • ■ 'ñ ’-íV;

Si aspiras á ato Üócto, estudia; •• ’ —.!7
Como vuelvas á roplicarmo, lo despido;
Diviértete,edil'l& l quecunípltisaoüilü obligación ; '¡ i*- 

. Adolantariis en tu carrera, siempre qui?to¡apllquéB coraobdstn aquf; 
D a d o  q u o  resuelvas ordenarlo, to cederá la capellanía j 

' 0  ‘ 1 a  Q uo  no tieno remedio, llévelo udtcd con paciencia. . 5i/'[

** ̂  vec?s Itt conjunción s i  no onvuolvo c o n d ic ió n , sinó d u d a ¡  v> g . : 
?Si lloverá esta lardo ? ¿ S i  será verdad lo dol testamento ?

d° s,orl condldo" “1 °?f" cóm'uhdOn; á lo W nog

"♦'Eli
CScríto

parcco inoiiilnilo quó cgtÁpcnsnniíoí''' '

«" lo» ntoclcsriiós) iw ü&ílit

i. 'UCi.: ¡»!1||0O 
cO jíIÜ
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* 3Í35 PV'j- Qué feoñ; conjunciones causales ? - ‘
‘ R. Son las quo preceden :á aquellas oraciones en quo so da la 

causa ó razón do alguna cosa quo, queda dicha, como las siguicn-
íP®ií ‘'o r  s'tijj ?.vi mi- • •:;•).i--.., :>. •,! u/L ■

porquo, •'' 'puesto que,' mayormonto cuando, - • poc miedo quo; 
spues,—r:•»; ><m' . cómo, km i 'i;-p o r-m ied o  do, supuesto quó} 
pues quo, : ¡:y ,ií‘ví. :.-ú :l :

V . 6 í- í$ ! ‘is  tO '¿7«:d!ns usa  ,9lnsfe il< :  0:1 .- - .o  r l - c í  n e o  trvf; i.
No pudo asistir porqüb1‘estaba‘enfermo;
Suíro la pena, pues comoliste la culpa;
La habrá examinado, pues quo la lia r e s u e lto ,y ¡  2 
Sin duda está ausente, puesto quo ¿o ha venido.

** pómo viene A ser ló m i^ o  quó peár guí, cuando'esta conjunJ 
oión se \is a ‘como interrogante. Decimos: , .

¿ Como niega itsicti hoy Id que afirmaba ayer? quo equivale ¿ 'dec ir: 
¿ Por quóniega usted, ele. <. i*.- •:•!

** Pues que, puesto que} y  aún ol modo adverbial vna cesgue, usado 
ooü igual sentido, no son ón rigor o tra 1 cosa quo la misma'conjun- 
cionpues en esta acepción; pero so emplean para dar más-1 variedad 
¿ la Iro so . •* . 0|..

I Vh — ConjuncionosconUnuativas.

•• B9G. P..¿’Quó son conjunciones continuativas? . 1  
R ; Son las quo sirven para continuar y  apoyar, la  oroolonj como:
pues, .... supuesto quo, , asi, V: : . . a s í  pues,
así quo, átenlo quo, comoquiora, conformo;

..puesto qmvnr.i v»..Boalo quo fuero; o .visto: quejo i noo «i -v v L  • ‘
V. g. ffNin.iufetttoI» ai W ? , v ' ■.■!>!•/ .•! .• A’-f'oü 'VM 

V(ni:)(uItcput0; puíjí, quo esa, y nq qtríi, íq,ó-.ln, eau$a doi .alboroto; , p 
...' ‘\Á sl que, según y,a queda visto, ,iyj tuvo, rajsqn para irritarse 

"• Puesto ó supücsl6?iuo temes ser mal recibida, «ole \isllcs.'',1 t'
" "  La conjunpionpuM,qqo hemos cpn}adocntrc las causales, es 

también continuativa, cómo lo  acabamos do demostrar, o ilativa, 
conio después so yerq; y  aún sq, .cpnviorty.eq. adverbio.cuapdo so 
emplea para dar ,upa respuesta afirmativa; y. g, ;¿ CofiqúfiMccs que 
'te falto,ql.raspeío?.r- Pues, poi.o^os varios modos so usa estapon- 
junción, como la práctica lo ensoñará, y  A veces su  significación 
dopondo únicamente del tono con quo se pronuncia: la palabra.'.' <
. ,  ?.* P or lo quo1 respec tan  puesto ó supuesto que y otras-conjun
ciones semejantes, ya so ha visto igualmente1 quo so usan en dis
tintos conceptos, y  ú veces en dos A un mismo tiompo.
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* 397. P. ¿ Qué son conjunciones comparativas?
- JL Son las quo hacen expresa comparación do unas cosas y  ora

ciones con otras, y  son.:
como, así,'J . cúhl, ta l;
como que, así como.

Por ejemplo r
Como ó asi como el sol alumbra á  la tierra, asi la buena doctrina 

es la luz del entendimiento ;
Como vivo tan retirado en mi quinta, no só lo quo pasa en la ciudad ; 

No es mucho quo le baya desconocido, como que no babfa vacilo 
. á  verlo desde que era niño.

** Estas palabras y  oí ras quo, consideradas do un modo absoluto, 
lio son sinó adverbios, vienen á convertirse en conjunciones, cuando 
unen entro si tlosjj más términos do una comparación, como so ha 
visto en los ejemplos.'

g VIII. — Conjunciones finales,

*393. P. i  Qué son conjunciones finales?
Ií. Son las que preceden á una oración quo explica el fin ú  objeto 

do otra ú otras anteriores, y  son éstas:
para quo, como, respecto do, con pretexto do,
porque, respecto, con motivo do, íi fin do :
á fin do quo, -

Se proponen los premios do la virtud, para que la nmemos;
El maestro so ataña porque adelanten sus discípulos; les pondera 

los males do la ociosidad, á fin  de que huyan do ella
g IX  — Conjunciones insinúa/ivas.

** 399. P. i  Quó son conjunciones insinuativas ?
R. Son las quo sirven para anunciar m uy por encima y  como do 

paso alguna cosa, como:

además de I C3l°’ ndomíff* , do otra parió, por otra parte, 
i ,  , , C30'  fuera fia 103íô  cn ospcclal, aún,

además de, Iucm do } eso, sino/ .sobre todo}
v .g .:

Te acusó do alguna cosa y aún volveré i  hacerlo :
Mo debes una cantidad v llenes quo pagármela; po r otra parle ■

, tengo fu vale que te obliga A ello.
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** 400. P . ¿ Qué son conjunciones extensivas?
R. Son los quo sirven para dar más amplia significación á  la 

oración de quo dependen, ¿stas son:
aún, en fin, en tanto grado quo, también;
sino,

Y. g . :
Este niño se aplicó en tanto grado que llegó á ser el primero.

§ XI. — Conjunciones periódicas.

** 401. P. ¿ Quó denotan estas conjunciones ?
R . Denotan un  espacio do tiempo entro dos acciones, como r

al punto quo, 
luego que,: 
mientras, . 
untes que,

desdo que, cuando,
desdo el punto quo, después que, 
en cuanto, asi quo,
mientras quo, en tanto quo,

ínterin quo, 
entretanto, 
siempre quo;

Miónlras cumplas con tu deber vivirás dichoso;
.Así que llegue Juan, avísame.

5 XII. — Conjunciones ilativas ó consecuenciales.

* 402. P. ¿ Cuáles so llaman conjunciones ilativas?
R. Daso esto nombro á  las conjunciones quo sirven para enunciar 

una ilación ó consecuencia, una dci/nceion natural do lo quo ántcs so 
lia expuesto. Tales so n :

conque, por consiguiente, ahora bien, por eso, 
luego, asi que, por eso es que, por tanto,
pues, por el tanto, así,

E jem plos : To educó, to dió .carreray to acudo en todas tus necesidades, 
conque no llenes motivo 6inó para estarlo muy agradecido; 

Anocho lo vi en el teatro, luego  no será tan gravo su dolencia;
¿No quiere seguir los consejos de sus amigosV pues ól lo llorará 

> algún día;
Gasta más do lo quo Ueno, por consiguiente no lardará mucho 

en orruinorso.

gXI1L — Conjunciones cxplicalivas.

** 403. P. ¿ Para qué sirvon estas conjunciones?
R. Estas conjunciones sirvon para llenar ó vigorizar más la ex

presión. Tales so n :
ahora si quo, do suerto que, como que, do modo quo, 
es ú saber, asi que, como, esto es j
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•i Toma la pluma do /nodo gpo,puedas mánojarla con desalibgp •' ! 1'  
Dios nos manda amar Mucslro prójimo, esto es,A, todos los íiómbro£f.,: ;

8.XIV,. w.ConjuncÍqnqs_transitivas.‘ . “?flíT: ’r‘, •
** 404. P.¿ Qué soncoñjiincióne^'b^hsítivá's?::i:! -TI
Ti, Llámansoasi Jas quo sirven de paso día oración quo antecede^

y s .Q iif ;‘Y  ■ *• " ;
adéiñíis do lodo csto;_ :dosde entonces, .• > > rr ■ pues, por, lo qua haco ¿  ■
1 toconícA, por lo quo mira A, ten cuantod,,./ ,/uera do esto; .
■ por; lo domas, , ;,p lucra do eso, r, ¡ ’ ’ * .

Tocante al asunto do quo mo iiablastc, tongo quo meditarlo Üén* ~

2 XV. — Conjunciones do régimen. '1
* * 405. P. ¿ Cuáles son Jas conjunciones cía régimen ? , , ' 1
R. Donomínanso así Jas quo.. ligan dos proposiciones cuando Ja 

quo sigue es rogida por la antecedente, como -: J)ica que lime luúnbrc.
La conj unción do í'égiinon os que.

s o íJ n n h h S  ' ¡Sl°i P° r l“ '.SM P,<“  W  Iwy conjunciones do una 
S m. Í T W  /  ° ‘? s I 110, constan do dos 6 Irada: la i primeras 
so llamón ampies y los segundas compuestas, frasca ó m :(‘s tónj.,,,-

ilfp
VI

- '  . t.oivia:
.! difrrfui

! f io lif/ili bu?,
I r. sr. r i y  -  ,

itbüu CAPITULO XI.
- ¡V'ÍU o>¡

,! nllniiv leoiU na

;í®,íM ! ÍNTERJECCIOJí.
- ¡onda
¡ i io l l ib

so rv S Ó a .^ T ra '^ h r  S Í T  ̂  ?.s4bH“  d6l'" ta ». « »
/ ̂  *  O lí' ote.; S ^ S a B r a ^ y ^  v ío d ^ V 1'  i " i  '
m/srao oficio, son i n t e f t a S , '  j ! y  1CII,“  *“  1“P «cnpn oí 

• dOfi.' P. ¿,Qtii5 es inioijcccion ?, V , 1- 1 !• • -.

repentina i po1 ' I o  o o tm m
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JSs/oy admirado, Estoy sorprendido, oto.; poro su cardctor sintético y , 
su forma, por. lo común monosilábica, son causa do quo puedan 
entrar y  coio cara ó dtrii lás otras dicciones do lafrááé ' Bln 'alterar 
su  sentido, afinqué'no sin darlo cierta energía, do donüb les vi ono 
]a denominación quo llevan.

** 407. P. ¿ Cómo so clasifican lás intcijeccicnics ?
R. Las interjecciones pe clasifican sogiin las,diverjas emociones

Sío'nSo tan ‘ diversos’íós afectos humanos, soit rtáturalmeilíe_ 
varias las interjecciones, si bien no en tanto númoro como aque- • 
lío s: por lo.cual una misma.suolosorvir paró mostrar, alogna, tris,- : 
teza, espanto,'-''admiración,' burla; enojo,'etc.; diferenciándose_cl 
sentido do cada interjección según ol tono-con quo so¡ pronuncia, 
y  el gesto y  ademanes quo la acompañan. .v

Las más,usuales son las quo sijjuon: ^  ( ti{.. 0y

* Interjecciones simples y  compuestas.

o t

ahí ,, 
ay l 1

■ : nlcfla'l' ■
. hilo 1 

ú scu asl 
«ÍÍ.COJb - i,-JO 
. ‘...agya.val.
' alto ahí i 

~ á  un lad o  1 
ay Dios miol 
ny do mil 
bah!

bendito sea Dios! 
aire 1 
chito 1 
chitonl 
silen cio! 
candi

r. carambal?. .
1 4 . c á sp il f t  I ....
. caracoles 1, 

o bispas 1 
fuego 1 
moscas t 
vainoit'^q •p 
ntueral 

. . dintilroi 
diablos i ' 

r, MI..,.

malo 1 
-'ojalá! . 
•oliol 
paso l : • ■ 
paz!

. pésete! 
pcstatal ¡,

. SO I , , .
' sósl 

toma 1 
vaya 1 
vítor I 
vuelta! 
zarra! I /. 
bueno! 
oh 1.
soga!"' '■ 
lindo l 

;,!pull 
• ladrónos |rj
i pM .'y 

caí

válgame; Dios 1 
válgato í)los 1 •

•Dios nos libré!
, Id! lili h li , lv; 

punto ;en .boca 1 i. 
quo ,100 matan 1 .
juro ft-.brioa l . ...,., 
.voto a tal! . ,
nlléuó ahí! ^ " 
mas quo 1 
quó.dlantro I 
qué diablos 1 
vaya l vaya 1 

\  Virgen Santislnm i 
vive Dios!
Jesús mío ,1 

•• Jesús, vnlédmo i 
muy bical

, .^..pue^yal ir,.¡o ir?  
i p a r , . d i e z , ! M| 

baga, Dios ! 
plegue á Dlosl '

ira do Dios! - misericordia! 
/ do Dios! r  bsto'l

o-o>--',vUoGrtstoI 
cucrí °  do mit 1 

, . \ dc Cali 
luego do Dios! 

Diosmio!. .. ,

v-llf l¡* 
hombro!

, .rayol ... 
cuidado l 
dálo l , •

zapo 1 .,
Cjjíl.

¡callar-Ii' t 
guarda!.: ->¡>p

, •pllArnti r.J 
• ,Rlgá.i, Y - 
.m M y , .;Uu:
á n im o !

'aquí 1 ‘ ' " ; 
otral 
porral 
quita 1 
tal 
lato! 
tuso! 
ndebo 1 
micha 1 
ya! ya! 

^nvvq .t.f  m 
. apartó!..,, 

bien!
' bailó! l,! ■ '

sllciidol' !'A 
. 'bo la!-1" ' 

huyl ; ■ ' 
z a s l ¡ ,

. salvo l-,¡. ,,
1 v i v a ! . . •, 
,,chlst! i¡ .

!■ >•: I’ ('í'J.'.-ÍO ¡** Expresan admiración', horror, dolor ó p esar:

Ahí ay l áscuasl holal lio I carambal cáspital cuerpo dePlQ31 ;
Dios mió! Jcsu8l mal pecado l válgame.DiosI. , ¡i, ¡¡, uo
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w  Alegría; '
AIi I n y  I e a  I ho la  I oh  I bravo  I bueno f vaya I viva l 

«** A m en aza , en fa d o , in d ig n a c ió n :

Ali! ny I lio i no l ya I ynl ya 1 uparlo I lucra 1 ojio I quito I sogal vayal 

♦** Aprobación:
Bien 1 m u y  bien l bravo I bueno! bueno! b ueno! g randem ente l j  

lin d o ! v ay a  I

*M Burla y escarnio:
Ay I ab í hahe f Id 1 bUio! (a! tala! (ato I ya f pues ya I 

*** Desagrado por percibir un mal o lo r:
Puf! posto l

*** Deseo;
Asi I ojalá (i) I baga Dios I plegue A Dios I quiera Dios l 

*** Sirven para animar:
Eal sus t ánimo l vamos 1 vaya I 

Para contener:
lióla 1 ial latcl cuidado 1 guarda! guárdaloI vayal 

4‘* Para imponer silencio :
Chito 1 chiton 1 callar I silencio I punto en Local 

*** Para llamar la  atención:
Col cal lio 1 bol liolal tol fuera 1 agutwval,cuidado I guardal plazaI 
*** Para manifestar quo so recuerda alguna cosa ó quo so viene 

en conocimiento do ella: ta l  tute!
• • •  Para entonderso con los anímnlog: así para llam ar á los 

pollos y  gallinas decimos: Pi, pi, ó pió, p ió; á los gatos, Miz, miz, 
micho, micha; á los porros, chm, chucho, tus tus, zuzo, sirviendo tam
bién algunas do estas voces para irritarlos; para dotcnor ¿  las 
caballerías, xo ó so, y  para hacerlas andar arre/

CAPÍTULO XII.

MUTACION DE LAS PARTES DE LA ORACION.

** Todas las palabras tienen la propiedad do cambiar su  oficio 
en el discurso, y aún su naturaleza, do una raanora accidental; 1

(1) Vicno esta interjección do otra árabo, quo significa/ quiera Diosl
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ponemos á continuación algunos do los casos on quo so efectúan 
estas mutaciones.

§ I .— Articulo.

** 408. Las formas ¿l, la, To, los y  Jas do los pronombres perso
nales parecen equivocas con las dol articulo, poro se distinguen' 
fácilmente ndvirtiondo quo los artículos sólo se pueden juntar con 
nombres, y  precediéndolos, como el tiempo, Ja eternidad, lo justo, los 
delitos, ¡as penas, al paso quo los pronombres personales so juntan 
únicamenlo con yerbos, antes ó después do ellos, como Él habló, ó 
habló él; La llevaron, ó lleváronla; Los castigaron, ó castigáronlos; 
Las llamaron, tí llamáronlas; No había quo comer, y  7o buscaron, ó 
buscámilo.

Adviértase quo el, como pronombro, lleva aconto, para distin
guirlo del articulo.

§ EL— Nombro.

** 409. Los nombres pasan á sor adjetivos cuando so omplcan. 
como calificativos do otro sustantivo, oslo es, cuando están adje- 
tívados; v. g . :

Esto niño, por su buena conducta, es la admiración do todos.

La palabra admiración, aunquo sea sustantivo por naturaleza, pasa 
á ser adjetivo, ó sustantivo adjetivado porquo es el atributo do 
niño. Asi, á un hombro afeminado so lo dice que es una mujer.

**410. Los nombres pasan también á ser pronombres indeter
minados y adverbios, como en estos ejemplos:
iYacin tienes quo ver conmigo; Esto niño es naeía estudioso; El bien 
que practiquemos en esta vida Hcrá bien recompensado en el ciclo.

Siendo do suyo sustantivo la palabra nada, ha pasado á sor en el 
primor ejemplo pronombro indefinido, y  on el segundo, adverbio; 
bien, sustantivo, so lia hecho adverbio.

** 411. Medio es sustantivo on No hay medio de persuadirse; adje
tivo en Medio almud, tnédia hora; adverbio en Medio vivo, medio 
muerta, medio persuadidos; partícula prepositiva on La sirena era un 
monstruo, medio pez, y  medio mujer. Jlióse el rector y los presentes, por 
cuya risa se medio corrió el capellán (CeiivAntes) ; y  asi do otros 
muchos.

** 412. También puedo sor empicado ol nombro como inter
jección; v. g . ; / Silencio! ¡pesiel / hombre!

g III. — Adjetivo.

M* 413. El adjetivo un pasa á ser articulo genérico, según so in
dicó en ol capítulo correspondiente.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



■ ■ **HH Ms'.' El Adjetivo so SÍVsínnilva hlómpró quó b sti omplondr. 
comosujeto ¿complemento; v . 'g . : "  " :U■ 1 . .

;.\i^o»,6i/enosirán nj cielo,,y Jn«iiosnílaflornoDebemos.Iiulr 
do los perversos.

En osttf oasó o l‘adjetivo llama- suslmlivado; pero sioraoro 
sobrentiendo un susfaníivo;i 'i ^  s?

H 4’- Lo9 'adjetivo^ posesivosdem ostrativos ó 1 inddfinírlob 
pafsin á  ser pronombres cuando seponeP'en Ingar do una

-ó cosa¿: y -por oso so llaman adjotivos pronominales, v.' g : ‘
Éslc lleno íni libro, y  aquél el ’iuyo, ’ '

son pronombres 'iem osfaU vw .'y  Iwjo pronobiliro p0.

■' 7  ;¡ H ;  W». M u ch o s adjetivos p o san  i  V er a d y c Á iS s ' Doro 
o., t rn iu n n e fo t.'m ííS o ú IIh á  y  fch‘o l 'n u m e r ó '* 5  [ü'tSK 
conoce c ln rn in e n io  p o r  e l c o n te s to  do  t i  ■oración”  S¡ t a í n l S

« ^  con T .

S S 3 ^ »íanlivo con oí cual sudiora !l °  ’ft0l0n Uli ;stts-
oUtlsulhs q'uo L ldcbdoT ó B l o í r 9. el

*<1 WvfiPecOr'ióúá''duda.'1 iV -  <í • “ “ M i  • r-MlifSr
- *** Do la especio indicada Boii 'íó's sí¿uiohtca ; i- • n«i i

W  te «h^“r H 1' «“« M m í o ¡4
0 acc,,U03'
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ésta 6 cosa., semejante, puedo considerarse.-igudmqnto como-ad
verbial la voz mismo, atendida su .dipcqrdancia eon, ol femenino 
Xqiíi • ó bien entenderso que la frase es qlipíica y  so suplo cnella 
el pueblo de, sin cuya ¿misión diríamos: En1 el mismo pueblo de
Loja, oto. .

*** 417, El.adjetivo puro, adomáa • do su  significación ordinnria 
r(una agua pura, una vida pura), admito frecuentemente otra, equiva
lente á  la  do mero [lo- hizo por pura generosidad), y  precediendo á un 
infinitivo, expresa lo .mismo que mucho, pera más enfáticamente;: 
Sé le hincharon los ojos'dé..puro llorar,. En  este sentido suelo-pasar al 
oficio do adverbio, modificando atributos:

Los pensamientos do Calderón no so onlicndon á veces do puro 
v ."sutilesy alambicados;''*1' •* • •* •

Precédele por lo regularla- proporción.da, cuando modificado 
eso modo á  los.infinitivos y  atributos, y  puedo.entóneos caUarso :
do llorar, do sutiles y  a l a m b i c a d o s , b> loq j1 ‘
' '**• 418.vCon/orwCiOs’qdjóUvp.qn. r « - u . v a  ■ ■>”!>

■ l a '  sentencia eáconfornte a la lcjijLós pareceres 'do los jueces ^  
i. fueron on un todo conformes.  ̂ .

Pero es adverbio en .... . ., .M .. i 1. •
No llenen por quó temer el rigor do la ley los que viven conforme'A olla;

Un rio cuyas dos orillas abarca nuestra vísta os unobjoto bello; pero,
‘ coniforme so aloja do su origen, y sus márgenes so: -van- nparlantío, 

carecemos do,términos dq¡,comparación, la;Idea.PP engrandece,;y so 
convierto por fin' en sublimó (Gil y ZXrate) ; cop forme-,es ,cn cslo 
ojcmplo á medida <m», í^ t tf tq q e . . , ,; . ;M¡: . ■ ■! •!

' ! iv . — Pronombre. • •' ' ' ' '

*** 419. Por último, ciertos adjetivos son usados como intoú.ec- 
diones; v. g.ialto/fiado/fcratifri fmc»úV‘bt'ó:' ‘ .' X , . i -.„!

o : ni tú, próridmbi-o pói'eorml, con fu, aujotivo posesno. ,
♦ 421. Áliio es pronoMbrÓ indefinido', ó .indeterminado en («fj/o 

áo tij’ti, puesto quo lineó el oficio do .¿ajoto); és itdVérblo enél idffo es 
ti/f/o iifí'czosti, 'donde alijo modifica al adjotivo pm~oso.:

** r,o-2 Mas es pronombre' iiidetormiiiado on uo lie íhcñflsfcr niqs; 
BO haca 'adjetivo ai so lo junta un sustantivo, úiiis ¡lojift, mis linfa, 
mus libios, mds plumas, y  nóteso quó en esto casó novaran do torirn- 

• nación para los divorsos números ó géneros; es adverbio, nipaui- 
camlo á  adjetivos, verbos ó adverbios; V. g .:  mds valeroso, adelanta 
mds, mds aprisa; y  en fin, so haco muchas veces conjunción, como

i* 423. El pronombro''relativo cual á vóóós llhco oficio dó ^ v ó ^
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bio, y  entóneos es sinónimo do como. Sirva do ejemplo la locución 
proverbial cual digan dueñas.

I  Y . - ‘ Verbo.

** 424. Los verbos sólo en el modo infinitivo pueden susínnti* 
varso, y  en esto caso siempro van precedidos del artículo el; v. g . :
E l pascar desoí.rolla las fuerzas físicas; el rugir del león es espantoso; 

el aullar del lobo fiero.

** 425. Otras veces so usan como interjecciones en cualquier 
tiempo, modo y  persona: vamos! quita! callar!

§ VI. — Participio.

** 426. So sustantiva el participio activo ó pasivo cuando hace 
las voces do sujeto ó complemento; v. g . :
El estudiante do gramática es muy perezoso; Jerónimo pasa su vida 

do escribiente; El odiado del mundo es amado do Dios.

. ** 427. So adjetiva ol participio activo ó pasivo siempro quo so 
junta  con el verbo ser expreso ó suplido; v. g ; : '

Hombro desengañado del mundo; esto libro es impreso en Par¡3 - 
y  publicado en Quito; Luis es obediente.

•-■rj j „ . . . S Vil.'—Adverbio.

** 428. El adverbio so sustantiva ó veces y  toma el artículo. Asi 
decimos el mds y  el minos, el poco. y. el mucho, el si y  el no. en aquel

■. A1o llIioa adverbios {como, cuando, llonde, bien, ya, hiena, etc.)
ia re n  u veces el oficio do conjunciones. '

- A “ ,UeilIa d,oh° al£ lm°s adverbios portenccon á dos
6  mas olnsos, y  lo vamos a domoslrnr con nuovos ojemnlos. Sorii 
do lugar el adverbio aquí, si decimos: El coronel cslii aquí; y do 
‘ °Ao iias "e°“rd francisco ;^aslo
aródo M A S Í A S ,  ^ i X a t - ^

80 conoccn Mcilmcnl°- «em  oí

do ¡ntoieorS o s % m n™™ ^  S“" M o
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|  VIH. — Preposición.

** 432. La preposición viene ú sustantivarse cuando so lo puedo 
ju n ta r ol articulo d ;  v . g . : El pro y d  contra.

|  K .  — Conjunción.

** 433. Algunas conjunciones so usan como sustantivos; v . g . :
El porqué do las cosas, el cómo, el cuándo, etc.

Según so acaba do ver, todas las partes do la oración pueden 
sustantivarse, y  desempeñar en el discurso los mismos oficios que 
el nombro.

capítulo xin.

DE LAS FIGURAS DE DICCION.

** 434. P . i  Quó son figuras do dicoion ?
' R. Figuras do dicción son ciertas alteraciones quo on su estructura 
material ó silábica han sufrido, ó sufron & veces, algunos voca
blos, ya para abreviarlos, ya para alargarlos, con ol fin do suavi
zar su pronunciación, y tal vez por rudeza ó ignorancia los prime
ros quo los usaron.

■** 435. p . ¿ por quó so llaman de dicción estas figuras ?
R. Llámanso de dicción, porque so cometen solamenlocn las peda- 

Iras, á diferencia do la3 figuras do construcción, do quo so hablara 
en la Sintaxis, las ouales tienen relación con el contexto de ios ora
ciones. .

»* 436. P. ¿ Cuál es ol nombro gonórico do estas figuras?
R. Estas figuras so conocen gonéricawonto con ol nombro do 

mctapfoswio (i). ' •
»* 437. p . ¿ Do cuántos modos so usan los motaplasmosr 
R. Los melaplosmos so usan do tres modos: por adición ó aña

didura, por omisión ó supresión y  por tmnsjjosicion. > - 
*♦ 438. P. ¿ Cuáles son los mclnplasmos por adición ó añadi- 

• dura  ?
R. Los molnplasmos por adición ó nñndidura s o n :
La prótesis ó prúilcsis, quo consisto en añadir alguna lotra al 

principio do la dicoion, com o: aplanchar, asentarse, por planchar, 
scntai'sc ¡ aqueste, agüese, por este, ese.

Por epéntesis so añado la lotra on medio do la  palabra, corad: 
coránica por crónica, y  en lo antiguo Ingalatcrra por Inglaterra.

(1) Mclapla8mo, voz griega, que valo Hlcralmenlo transformación. -
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Paragogo es la adición do una letra al íln del vocablo, como on 
felice, infelice, por feliz,-infeliz. •■■■ ' . •

** 430. P. ¿ Cuáles son los motaplasmos por omisión o suprosion ? 
r , Los motaplasmos por omisionó suprosion son 
La afi'resis, quo consisto on omitir una letra ó sílaba al prin-» 

cipio do la dicción, como on norabuena y  noramala por en horabuena 
y  en hora mala; naguas por enaguas.
. Sincopo, ouándo lá supresión es en medio del vocablo, v, g . ;;en 

contado, hidalgo, navidad, por coronado, hijodalgo, nath'idad.
Apócope, cuando la suprosion so haco a l £Eu; v. g . : enmn, algún, 

ningún, por uno, alguno, ninguno; granpor grande, cíen por viento, 
siquier pbr siquiera. Tambion et nombró propio .Jesús, cuando; le 
siguo Cristo; bien -quo entonces los dos sustantivos suelen escri
birse como uno solo: Jesucristo. ' . • ’ .

Contracción ó sinalefa, figura por la cual so omito.la vocal en que 
acaba una palabra cuando so lo siguo otra vocal, formando nsiido 
dos voces una; por ejemplo: del por de el, al por d el, estotro,  esotro, 
por esto otro, esó otiv, este otro, ese otro. .
•■i-*?. 440. P .¿  Oudl os el motnplasmo por transposición ?. • r j 

R . El motaplasmo por transposición es i :
La metátesis,  quo consisto en transponer^ mudar alguna letra ó 

sílaba; v. g . : perlado por prelado;  dejaldo, haceldc, on lugar do de
jadle, hacedle. Estas metátesis han caldo ya on desuso; poro to
davía so dico indistintamente cantilena y  cantinela, gozne y  gonce, 
crocodilo y  cocodrilo, eto.
• No es licito usar estas figuras sinóJón las voces on quo ya lo 
han autorizado buenos escritores.

•í ii]r»0l}:jr, Pi •<: -,:'i ; -i -
: - v d < r t / r * i n h i l » - t , i .  ■ :Jn. .. ' •

r  ■' : CApfrULO'XlVi/ilmibm M w ■

NOCIONES DE ANAMSIS'iGIIAMATICAIi. b.ls.q iuip ¿ V

. . ARTÍCULO I,

. nociones  rnkLuiuíAnBS. ! V '  ‘  *

*•441. P. ¿ Qué es analizar?
R. Analizar (lj es dividir una cosa on todas las partos do quo so 

compone, para obsorvar cada una separadamente, y  volver des
pués á unirlas para obsorvaí* su  Conjunto.

• 442. P. ¿ En qué consisto el análisis gramatical?
R. El andlisis gramatical consisto ón descomponer las frases y 

estudiar soparadamonto todas las palabras expresadas ó sobren
tendidas. ^  ^ ^  n, i.-, b w l*  ■, ■

. {1) A nalizar , do dos voces;grlogos, quo BlgnUlcaudwoíuordanueuo, 
W G O m p o r ie r .i- . . u. .» i. wsr.jujuro» ni:- %o b u v n u b  v ñ f u n h - j

<‘k
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■ #*i443. «Pi ¿ Qnd-so debo dcclrial: analízate grnmaticalmon te las
-palabras do una frase? ' vV > ' '
• iRi-Para analizar gramatical monto las palabras douna.fraso so 
dobo indicar su naturaleza,, su especio, ñus modificaciones y  su 
ofioió; eslü1 análisis no os;.ptñe decirlo asi, sinó la .clasificación do 
las partes do la-;oraoion.- 7 ,v - r  '

« l 4-14. P. ;  Qué cosa es indicar la naturaleza do una palabra-./ •; 
n R  Indicar la naturaleza de una palab ra  es decir ú qué parte-do 

■ la oración'pcrtonocc; si esta,palabra es sustantivo, ad je tív e te .
.i {̂* '445. Pi ¿ Quó'cosa es decir la: cape clodo.una ; palabra < f•.
’.ARi Decir la • especio- do un n • palabra; • es- indicar á  que subdivisión 
pertenece' en'cáda partp de da-oracion;¡ por ejemplo : s i  el nombro 
cs généríco & propio pctCJ; si u n  ndjeti-vo'es cahfirMn'o ó .ádormiriai
tiiio, oto., etc. '  I ‘l 1 í - ’ IIIJ' i  ,
■ :V 446; P ¡¿  Quó se: entiende por modificaciones de una paiabia/ 
! r . Las modificaciones da  unatphíabi-a son sus- diversos,accidentes»

tales como géntro, mlincro/pcrsoiia; ¡jividoilc sionificacüm; ¡otoi -*v 
#* 447. p . ¿ Qué cosa es decir'el oíioio dti una palabra/ ■' ■,
R. Decir ol oficio: do una  palabra»: os indicar: qué papel desem

peña en la fraso; por ejemplo» si os sujeto» complemento d ir e c to  6 tn- 
dim fp', si-dtíerti\(Áa[ó-modifica-, etc. • •_••• í:

i ■-.‘¿‘■y .v'-mhm>• Y ARTÍCULO • HUntii 

np íi•> Hcaov. a:.I ¿jtAusis mimAM-ídoLO.'t
»•/oVd.'..--

* 448. P. / Qué hay quo decir al analizar ol articulo ?
R. Al analizar el articulo bó debo decir: 1* si es simple o con

tracto : 2* sí es indicativo? ó/genérico *, 3’ si es dol genero mascu
lino, femenino ó neu tro ; 4o si es del número singular o p lu ra l; y 
5® á qué palabra determina ó se antopóno. i. . .

El lobo lome A los perros que cuidan tas ovejas del rebaño.
pq. . . .  Art. slmp. Indio. m¡is'o’. sin g. i'determina ú lobo.
ios . . . Art. Btmp. imite, mase, piar., delerminn A perros.
tas . .  .  Art. sirap. indltí. íém. plur., deléi‘inlna ú ovejas.
dol . .  , Art. contr. mase. slug. puesto por de el, del. á rebaño. (>

vLi -.svío'.’ .oJimuii:!

ANALISIS DEL NOMDIÍE. ,

• 4 *9 . p .  ¿ Qué so debo áccir ál analizar el nombro ? - . (
R. Al analizar ol nombro so deben decir cuatro cosas: l é si 03 

un. nombro gonérico ó propio do hombro, ciudad, rio» cío.1, oto., 
primitivo, derivado, simple, compuesto ó colectivo;• 2° á  qué. ge-.
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—  17S —

ñ e ro  p e r to n o c o ; 3o en  q u é  n ú m e ro  e s t á ; y  4 a s i  e s  s u je to ,  c o m p le 
m e n to  d ire c to  ó  in d ire c to , a t r ib u to  ó  p u e s to  e n  v o ca tiv o .

C:\rloscsludia la gramática con disgusto.
Cirios . . . .  Noml). prop. do hom bre, maso. rin g ., su j. do estudia, 
gramática . N om b. genér. ícm . sing-, co m p l.d ir . de estudia.
'disgusto . • Nomb. genér. m ase, sing ., com pl. iud ir. de estudia.

»*  450. P .  l  C u án d o  so e m p le a  e l  s u s ta n t iv o  co m o  a t r ib u to ?
R .  E l s u s ta n tiv o  so  e m p le a  c o m o  atribulo c u a n d o  e x p re s a  e l  m o d o  

do  s e r  d e l su je to , y  e n to n c e s  lien o  e l c a r á c te r  do  a d je tiv o .

Los úngeles son unos espíritus, 
espíritus . v  . Nomb. gem ir, m ase, p lu r., a tribu to  d e  úngeles.

** .551. p .  ¿ C u án d o  so d ico  q u o  u n  n o m b ro  e s ta  'p u e s to  o n  v o 
c a tiv o  ?

R . U n  n o m b ro  e s tá  p u c s lo  en  vocativo c u a n d o  s im p le m e n te  so  lo  
e n u n c ia  p a r a  l la m a r  á  u n a  p e rs o n a  ó a t r a e r  s u  a te n c ió n .

Justo eres, Señor, y justos son tus juicios.
Señor. .  ■ .  N om b. p ro p . m ase, s ing ., p u esto  e n  v o ca tiv o .

AmfcuLO iv.
AN.tr.l3IS DHL ADJLTIVO CALIFICATIVO.

* 4 5 2 .P .  ¿ Q u é  so  deb o  d e c ir  a l  a n a l iz a r  el a je liv o  c a lif ic a tiv o  ? 
R .  A l a n a l iz a r  o l a d je tiv o  calificativo so  d e b e  d e c i r : 1" s i  e s  d e l 

g é n e ro  m a sc u lin o , fem on ino  6  n e u t r o ;  a l c a  d o l n ú m e r o  s in 
g u la r  ó p l u r a l ; 3° ai e s tá  e n  g ra d o  p o s itiv o , c o m p a ra tiv o  ó  s u p e r 
la tiv o  ; 4* p o r  ú l t im o , á  q u e  p a la b ra  e sp e c if ic a  ó  e x p lic a , ó  d o  c u á l  
o s  a t r ib u to .

•Las adversidades son útiles y provechosísimas aún  á  los 
• . h o m b res  más virtuosos.

ú t ile s ..................... A dj, cnlif. íem. p lu r . en  gratí. po sil., n lr ib ..d o  .ad
tersidades.

provechosísimas. A dj. caltf. fcm. p lu r .-e n  g rad . su p . ab s ., a tril), di
adversidades.

virtuosos................A dj. cnlif. m ase. p lu r. en  g rad . su p . ro la t., c spccif. á
hombres. •*

•* 453. P .  I C u án d o  e sp ec ifica  e l a d je t iv o  c a lif ic a tiv o  n i n o m b ro ?  
R . E l a d je tiv o  ca lific a tiv o  e sp e c if ic a  a l  n o m b ro  c u a n d o  le  m ia d o  

u n a  id ea  q u o  l im ita  su  s ig n if ic a d o ;  v .  g . :  Los niños perezosos so/l 
desgranados; e l ad je tiv o  perosccos e sp ec ifica  ó  d e te r m in a  q u é  n i
ñ o s  s o n  d e sg ra c ia d o s .

** 4 5 i .  ¿ P .  ¿ C u án d o  e x p lic a  e l a d je tiv o  ca lif ic a tiv o  a l  n o m b ro ?  
R .  E l  a d je t iv o  c a lif ic a tiv o  e x p lic a  a l  n o m b ro  o u n n d o  e x p re s a
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una Mea que so halla contenida on dicho nombro, quo lo es ¡nhc 
ronto; v. g . :

El sol brillante; El invierno frío, cío. '

El adjotivo explicativo puedo snprimirso sin dañar el sentido 
mientras quo oí especificativo es absolutamente necesario para lá 
comprensión do la fraso. *

T, n?* Pv ¿ .Cll“ndo 50 usa el adjctivo como atributo del nombro?
it. El adjetivo so usa como atribulo del nombro cuando so lo 

ju n ta  a  el por medio dol verbo ser ó do cualquier verbo neutro o 
intransitivo; v .g .:

El tiempo es precioso; Esteban eslá trislo; Luis viene cansado.

A lpinas veces so usa sustantivamente ol adjetivo calificativo 
y  en esto caso recibo también todos sus accidentes.

ricos . . i 
Bupúrfluo, 
necesario,

Sabed, ricos, que lo supávfluo no es necesario.
’ c®11** ompl. sust. maso, plur., puesto en vocativo.

• . Adj. calit. empl. sust. mase, sing., sujeto do es.
• Adj. calfi* empl. sust. mase, sing., a Ir Ib. do supórfluo.

ARTÍCULO V.

ANALISIS DEL ADJETIVO DETERMINATIVO.

* 450. P. ¿ Quó cosas so deben decir al analizar el adjetivo d e  
terminativo? •

R. Al analizar el adjetivo determinativo so debo decir: 1*si es 
demostrativo, posesivo, indefinido ó num eral; 2* on esto último 
caso si os cardinal, ordinal, distributivo, proporcional, partitivo ó 
colectivo; 3* a quó género porleneco; 4* en qué númoro eo bu lla : 
y  5* a quo palabra do termina.

Ninonno do eslos veinio tomos falla on m i segunda colección. 
Ninguno. . . Adj. Indcf. mase, slng., deter. A lomo sobrentendido. 
estos . . . . .  Adj. demos, maso, plur., determina A tomos. 
vetnro . . . .  Adj. núin. card. mase, plur., doler, ú tomos, 
m i. . . . . .  Adj. poses. íein. sing,, determinaácolección, 
segunda .  .  , Adj. núm. ord. ícm. sing., deler. & colección.

ARTÍCULO VI,

ANÁLISIS DEL mONOMDKE.

* 457. P. ¿ Quó hay quo decir al nnnliznr el pronombro ?
R. Al analizar el pronombro so díco: 1° si es personal, domos- 

trr.tivo, posesivo, relativo ó indeterminado; 2* si es do la 1®, 2* ó
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—J típ ,—

3» persona; 3* si os del género masculino, femenino ó neutro; 
4* si es del número singular ó p lu ra l; y  5o si es sujeto, comple
mento dircoto ó indirecto, atributo i> puesto en vocativo.

Alguien me ha dicho que tú tienes una casa que vale 
más que la mía.

Alguien . . .  f Pron. indet. 3* pera. mase. 6lng.,,suj. (lo ha dicho, 
m e, . . 7 .  Proñ.pers. I*pers.mase. sing.compl. ihá.dohaaicho.
¿íi .................Pron. pers. 2* pera. mase, sing., sujeto do /iones.
que. ; . . . .  Pron. rélat. 3* pera. íem. sing. so refiere á casa, y suj.
.i’.riíi.'! ■ cío ralo.' ' •' ••• '' • •

mía . . .  , ■ Pron. peses, i* pers. íom. sing., suj. do vale sobren-
u";.;:-í?. ; (elidido. ... .’. ,1.-; r rv.'A

- '  auticulo  v n .  1 ;;

AX.falSIS DEL VERBO. .

* 458. P. ¿ Qúd cosita so deben decir on bl análisis do) verbo ?
't í .  En el análisis del verbo :só debo d ec ir : -I® si e3 sustantivo^ 

transitivo, pasivo, etc., etc., rdgulür ú' irrogulnr; 2  ̂si os de la 
1*, 2* ó 3* conjugación ; 3* en qué modo so encuentra; 4* si está 
on tiempo presonto, pasado, futuro, oto.; 5' si os do la Ia, 21 ó- 
3* persona; y  6: si es del númoro singular ó plural. — Cuando so 
trata do un verbo en ol infinitivo, on vez do estos dos últimos artí
culos, so dico si el vorbo es sujeto, complemento ó atribulo.

Es preciso quc.itte in/ormp del precio 4e fas casas que so vencieron 
• ayer; son muy lín4á?,;ueg á,vp,i7ap cq?}niipo,

Es. . . v  * ‘Vcrb. sViet. irrog.2* conj; ¡Ind.'pros. Ü* parado sing. , 
inforine. . Verb. rcllcx. rcg. i* conj. sub. pros, i* pers. do sing., 
vendieron. Vcrb. trans.rcg. 2* conj. prot. perf. shnp. do Iml. 3* pora 

uiflfí'- i do plur.
son . . . . .  :Verb. .8U8t. irreg. 2* conj. ind.pres. 3‘ pora tío plur. 
ven . . . .  Verb. intr. irreg. 3* conj. mod. imper. 2* pers. do sing.
ver . . . .  Verb. trans* irreg. 2* conj; iní. prcs., comp. ind. do uen.

Pora analizar con facilidad los gerundios y  los participios pasi
vos cuando so usan oñ sentido nbüblutó, deben resolverse en otras 
oraciones según lo requiera oí tiompo on que so hallo bl verbo quo 
ios,alga; y. g. ¡ M i a n d o  ó es ta n d o  h a b la n d o , le  d io  u n  a ta q u e  (esto es, 
cuamlo j ia b lq t fa ) ;  Y e n d o  en  coche, l le g a rá .,m is  piwifp (esto os, s i voy, 
coinoraya).— In stru id o , el e x p e d ie n te ,  so reso lverá  (oató es. h a b ie n d o  iris-' 
l í v id o ,  h ab iéndose  u is tw id o ,  h a b ie n d o  s id o  in s tr u id o ,  6 . e s ta n d o  in s im u lo  
e l  exped ien te) , , se rá  r esu e llo , , n, ;,, ' . : : ; ■,

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



..•.v.Ci. vu ■•̂ tículo vnr.

AKXl ISIS DET. PARTICIPIO,..................rf - '•

, * 459i !?, i  Cómo’ so analizan los participios do presonto y  los’do 
prclci'ito ?
■ tR. Los participios so analizan como adjetivos ó como verbos, 

según pertenezcan á  unn ú  otra do estas dos especies do palabras.

Bernardo os amante do la v irtud; Mi libro es pintado ; E l agua 
dormida no es la mejor; Hombre obedienteá ¡as legos, 

amante. . . Part. do prca. maso. sing,, atrib. do Bernardo, 
pintado. . . Participio do prct. maso, felng., atrib. do libro, 
dorm ida. , Adjet. calit. fcm. sing., espedí. áayua. . .
obediente. . Adjet. calit. mase, sing., ospecit. & hombre

* El participio do pretérito, empicado con un  auxiliar, no so ana
liza aparto; so lo junta á dicho auxiliar, y.so considora las dos pa
labras como forma do un mismo verbo. ,, . .

oa fbfiiiíj j —• .íf:ij.!,j ■ -ARTICULO' IX¿•' i d» ib *0 ^ -í

.••JjidWí.e AKÍLISIS DU LAS PART59-B¡VAMA1ltiB9t.' -

* 460. P .¿  Qué so debo decir ni analizar ol adverbio?
R. Al analizar el adverbio so debo decir: 1" 9i es un  adverbio ó 

un modo adverbial de lugar, tiempo, modo, o te .; 2* A qué palabra 
modillón; • '

Mañana llegará Pedro; Luis  trabaja mucho;: E l porro es muy fiel; 
N o  quiero disgustar A m i querida mamila ; Ven acá.

Mañana. . .  Adv. de tiempo, modificad Negará*;* .«i, . . . .  ,
mucho, . . . Adv. de cantidad, modifica ü trabaja. 
muy. . . . . .  .  Adv. do cantidad, modifica íi •jj:.\Hi:rrr j/n.'l
no. , • Adv. do negación, modifica á qufeyot, ; •
acá,. .A^y-do lugar, |qodlficá A ü C J i , ; , l( ,n, .. . ... ,

' ** Ciertos adverbios, taltís' como mtícho', jioco) /mi7o, ote., pueden 
emplearse igualmente como sujetos; complementos ó atributos i 
en esto caso no sé consideran como modificativos do’otrn palabra. 
Lti iitUclio n\c desagrada; Eslo es poco.

* 4(31 .1*. ¿ Qué so debo decir para analizar lá preposición? '  
R. Para analizar la preposición so dico : 1* si es unn preposición

compositiva ó separable, ó una locución prepositiva; 2o á qué pala
bra rige, ó qué relación denota.
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por , . . , Prep. sopar., rige ú Muchacho, ó denot. la rolac. que hay 
cnlro Machachc y para.

para. . . . Prep. separ,, denol. la relac. quo hay cnlro ir y Machachc.
de..............Prep. sopar., denota la relación quo hay cnlro Quito ó ir.
d . • . . , Prep. separ., denota la relación quo hay entro Lalacunga 

y Quito.

* 462. P. i  Quó so debo decir para analizar la conjunción ?
R. Para analizar la conjunción so debo decir: 1® si es una con

junción copulativa, disyuntiva, adversativa, etc., ó una locución 
conjuntiva; 2° qué es lo que enlaza.

Diego y Juan son buenos amigos; Te daré peras ó duraznos;
Quisiera que vengas temprano,

y ..............Conj. copal., enlaza dos sujetos.
ó..............Conj. disy., enlaza dos compl. directos.
quo. , • . Conj. do régimen, enlaza dos oraciones.

* 463. P. ¿ Qué so dico para analizar la intorjeccion ?
Ií. Para analizar la interjección, basta indicar la naturaleza do 

la palabra. r

CUADRO SINÓPTICO DE ANÁLISIS GRAMATICAL.

autícvlo
lindi cativo 
genético

simple
contracto

ninsciiliiio
remenioo
neutro

singular
plural dettraioa J...

»

koumib .

'"enético 
propio de. 

Iprimitivo

derivado

simple 
compiles h 
colectivo

joraeililivo
lllllljllllliVO
pjlroofaira
verbal

general
partitivo

masculino
l'emciiino
cnmini
cplreno
ambiguo
dtilngieaJ»

sujeto de... 
c-mp. ilir. de. 
r m.) in I. de. 
alntuli de... 
punto coto ti.

;singular

plural

ADJETIVO
caliHcalivo

primitivo

derivado

simple
compuesto
verbal
positivo

'ora,'iridio 

superlativo

aameofallio
di 111 i IIII ti  YO
gentilicio 

do lenidad
■tí iDf'NOr illll 
da lup iiaiid. 

relativo
absoluto

masculino

femenino

neutro

singular

plural

«■ptdGca d 
ddnmniá... 
MJ-1 ti i  . . . .  
•tríbulo de...
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ADJETIVO

üílfija'nlln

¡dím'ilrdito
posesivo

num eral

card inal 
ordinal 
i  slrítmliio 
pnforuoul

masculino

femenino

singular dtfiraloi i .

;

líndeflnldo
colectivo

plural alribato do... *

rnosounn i

Ijicrsonal
¿eam'ntiw
posesivo

[relativo
jtD'ií'erraini'Jo

1 ' pOl'aUIl

2* persona 

3* porsonn

m asculino

rcmciiino

neutro

singu lar

p lural

su je to  de... 
roa;, dir. de. 
(oap.iad.de. 
Hábito de... 
paeitoen tocj

»

vebdo

¡sustantivo
auxiliar
transitivo
[pasivo
jial'iasUiio
reflexivo
ÍCIpTtlDsl

1* torjapaciao 

i* tocjogjcioa 

C'MDjBa’ltíSa

indicativo

im perativo

subjuntivo

presente 
imperfecto 
perfil, imple 
perlttlocjaip. 
p'rsrajojerf. 
fatulo tic,tic.

I* persono 

•2* persona 

3* persona

singu lar

plural

vehuo > ■ infinitivo
presento
p re té rito
oerundio

«•-i to a -...
focifl. de... 
dábate de... ■

ADvnnmo

6

W o aln r lij '

'le lupur 
de tiem po 
Jo  modo 
Ir n  ol&J 
’e rcapirat. 
ile (irden 
j'e /Grane.
■t teg-cioa 
le duda 
’e ¡el.ltrrb . 
1* iot rroj.

;

•
a
i

■

nilífiu  i . . .  
(joj lo de...) 
,coap. d'r.de) 
t  an icd.de) 
(.atrio. d*„ .)

•

¡rncfositii'X f"5’Pranilla ■ * rige  A . . . .
ód(aoli«ljfiooeo!r«...j...

cosjrscm s

.5

lotge. (cejad.

copulaliva
disyuntiva
iriurutin

'•misal
o d rn l i i í

'nanitatir»
final
iiisluuntlta
extensivo
periódica
'latlvn
explirallvo
transitivo
le ríp ím rn

,

*

ta lm  doi om ine 

í

li l  palabra ton UI oirá.

ínlerjíttion. í »o ta . —  E ste  cuadro  contiene  todo  cuanto  s o l ía  dicho  sobre  
el anális is d e  coda pa rte  do la  o r a c ió n . -  Los térm inos encer
rad o s en tre  pa rén tes is  se  p resen tan  r a r a  ves. [
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OÍH '-lér.
Ir.

PARTE SEGUNDA

BE LA SINTAXIS*

CAPÍTULO PRIMERO.

, ¿B lA. SINTAXIS BH GÉXEO.yL.

* SOS. P ./Q u e  os Sintaxis?
U. Sintaxis (l).es.lá parlo do la Gramática quo (raía dol nri’Cglo 

-do Jas palabras, do la construcción do. las proposiciones, do las 
velaciones lógicas quo las frases licúen entro ni, y  do las leyes 

^generales y  particulares quo deben observarse para quo .el .len
guaje y  el estilo sean.corrcctos,, puros y elegantes.'

*** 4G5. Mientras más exacta y, regular sea la expresión, el pen
samiento so trasmito y  comunica con más claridad y  precisión; 
para darse á comprender do una manera pura y'rápltíai debo valcrso 
uno siempre do pensamientos y  expresiones que tengan.perfeetn 

i armonía; oxponer sus ideas con orden y  método, y  producirlas 
•'bajo Lt  forma más correcta y  'convenid)lo. Esto es todo el secreto 

del arle do escribir.
*MGG. P. ¿ De cuántos modos os el órdon y  arreglo do las pala

bras ?
: ■ R. El orden y  arreglo do las pal^bras cs do dos modos: regular y
■ figurado. • , . V ‘ •*

** 407. P. ¿ Qué es ¿i'dpii reguiar? " ' ' ' '
‘ R; Orden regular es aquel en quo, so siguen estrictamente las re
glas gramaticales. ; * .........  - . i ; ;

■ ;*♦ áfi8. P.¿.Qué os.órden figurado fc ,, ’l,,‘ fl'“f
R. Orden figurado ca ol.quo so observa para d ar más vigor y  ele

gancia á las oraciones, usando algunas licencias quo so llaman 
figuras de construcción. ‘ '■■>

** 4G9. P. ¿ Quó pido ol órden rogular ?

(1) Sintaxis, do dos voces griegas, que quieren decir arreglar con.
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R. El órdon regular, cuyo principal objeto es la claridad, pido 
que no haya falta ni sobra do palabras en la oración; quo tengan 
todas su propia y  natural dependencia, y  ocupen respectivamente 
el lugar quo les correspondo. Pido quo el nombre se anteponga al 
adjetivo, porque la cosa es ántes que la calidad; quo la palabra re
gento preceda á la regida, porqiífc es natural que aquella se presento 
á la imaginación .ántes quo ésta; quo el sujeto preceda al verbo; 
quo el verbo preceda al adverbio, que lo modifica; quo el comple
mento venga después del verbo y  del adverbio si lo hay, y  quo 
cuando ocurro expresar dos ó más cosas, de las cuales la una tiene 
antelación por naturaloza. dignidnd ó importancia, no so perturbo 
esto órdon, y  asi se dirá, por ejemplo:

Oriente y Occidente, Ría Y nocho,
CicJo y tierra, Sol y luna, • .
Dios y hombre, República y provincia.
Padreé hijo, ¿ Juévcsy viérnes.

**» 470. So previene, no obstante, que al hacer la conveniente divi
sión entro una y  otra Sintdxis, para quo so comprenda mejor la 
índole do nuestro idioma, no se recomiende la  regular (rara vez ob
servada con nimio rigor) como preferente en lodo caso á la/¡minuta, 
quo se emplea como instintivamente con mayor ó menor latitud 
aún en el lenguaje más familiar y  sencillo, las más voces con ol 
designio de hacer resaltar en la cláusula la idea predominante. _

«♦ 471. P . ¿ A cuántas partos so reducen las reglas do la sintaxis 
no figurada? . "'V

R. Las.regías do la slntáxis no fijiirada so reducen i\ tres parles, 
qqc son: concordancia, véj/inicn y  construcción.

•* 472. P . ; Do qué trata la primera parle?
R. La primera parto trata do la concordancia do las palabras en 

■ bus géneros, números y  personas. ' ' "■!
. **473. P. ¿ Qué enseña la segunda parte?

R. La segunda enseña cuándo es una palabra complomonto do 
otra, y do qué manera so cstablcco la dependencia ó subordinaoion 
de las proposiciones entro si. '

** 474. P. ¿ Cuándo están somolidns las palabras a  las loyos decon- 
ccudnncia, y cuándo á las do régimen ? . . .  ! ,

II. Las palabras están sometidas á las leyes do concordancia cuando 
expresan una relación do somojnnza; y  á  las do complemento o régi-
Míen cuando expresan una rolacion do dependencia.

Para resolver un sinnúmero de dificultados sintácticas, es indis
pensable ensoñar á conocer, bajo cualquier forma que se prosente 
una fraso, la naturaleza do las relaciones quo unen todas las pala
bras y proposiciones que lá componon; no so puedo obtener esto 
resultado sin el análisis lógico. ’ ' . ,
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NOCIONES DE AN/ÍLISIS LÓGICO.

NOCIONES PnELIMINAHES. *

"  4*5. P . ¿ En quó consiste oí análisis lógico?
R. El análisis lógico consisto en descomponer los discursos y  los 

frases para examinar separadamente cada una do sus partes con 
rclncion al pensamiento.

• ** 476. P. ¿ Quó es el discurso ?
R. El discurso es una serio de pensamientos oxpresados con pala

bras. Luego siempre quo hablamos ó escribimos con alguna exten
sión, formnmos un discurso.

** 177. P. ¿ Quó es pensamiento?
R. LI.im.-iM p e n sa m ie n to  o] nolo do la inlcllgoncln on virtud dol 

-cual so l'ja lai mención en una rosa juzgándola, analizándola, olo. 
ai», i . ¿uo qno so compono un pensamiento?

** iTn Pcn3̂ m)ont0 H0 compono do uno ó más juicios.
479. P . ¿ Quo es juicio?

an °  ¡nlolcctuíl1 c°b  quo anim amos ó negamos 
una cosa do otra. En ol primer caso el juicio so llama afirmativo
«n ± : T d0 no? ílhv? : d  *o1 hriUa> es juicio afirmativo; los planetas no tienen luz propia, os juicio negativo. F

**480. P. i  Qno os proposición ?
l a W 1"1" 1'™ propKíc!m ln oxPv°úon do uno ó más juicios con pa- 

** 481. P. ¿ Quó es frnso?
n -J'T M 01 “ "j'1" 101' 0 ''oros quo forman una proposición 
Una frnso puedo conslnr do una sola proposición ' v í l . a'" ,. 

olma es un,norial. I-oro por lo regular concia do várins; vfcg.?
La verdadera piedad olova la Inteligencia, ennoblece el coraron 

y sostiene el valor.
** 482. P . ¿ Quó os periodo ?

j r » ^ * a t t . t s s s s :
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airaos, siompro quo no quedó pendiente el sentido do las oraciones 
mutuamente relacionadas ó eslabonadas.

»* á8i. P. ¿ Qué es miembro del periodo?
R. Micmbw del periodo es cada una do las partes do quo esto so 

compono.

ARTÍCULO IT.

DB LA PROPOSICION T  SUS DIFERENTES PAI1TE3.

** -Í85.P. ¿Cuántas proposiciones hay on una frase?
R. En una frase hay tantas proposiciones cuantos verbos expresos 

ó suplidos tenga on un modo personal; esto es, ó en el indicativo, 
6  en el imperativo, ó  en e l  subjuntivo.

** ISO. Hay ciertos miembros de frase quo, sin contoner un  verbo 
: en modo personal, pueden considerarse sin embargo cómo propo
siciones, medianto ciertas trasformaciones; v. g . :
« / Perder valor un  coraron noble l esto no so concibo. Habiendo

muerto Enrique III, tocaba la corona A Enriquo do Borbon. Aca
bada f.t {/tierra, fueron despedidos los soldados. »
Efectivamente, estos miembros do frase equivalen á  las proposi

ciones :

Quo pierda valor un corazón noble; Después quo murió ó cuando hubo 
muerto Enriquo II!; Cuando so acabó la guerra. **

** •187. P. ¿ Qué cosa es analizar una fraso?
R. Analizar una fraso es descomponerla on proposiciones, 6 in

dicar la naturaleza y, si hubiere lugar, el oficio gramatical do 
cada una de ellas.

** 188. P. ¿ Qué cosa os analizar una proposición ?
R. Analizar una proposición es descomponerla on sus términos, 

ó indicar la naturaleza, el oficio y, si hubioro lugar, la especie y  las 
propiedades do cada una do las palabras do quo so compono.

** Í89. P. ¿Do cuántos términos consta toda proposición?
R. Toda proposición consta do tres términos esenciales, á saber; 

sujeto, atribulo y  verbo sustantivo.
'*  .'iílfl. Las palabras quo se unen á los términos esenciales para 

determinarlos, explicarlos, ó completarlos, constituyen lo quo so 
Uninn términos secundarios ó accidentales do la proposición.

4* lili. P. ¿ Cuáles términos secundarios do la proposición deben 
notarse más particularmente? ’

R. Los términos secundarios de la proposición quo deben notarse 
más particularmente son : 1° los determinativos y  explicativos del 
nombro y  pronombre; 2U los complementos directos d d  verbo; 
3o los complementos indirectos y  circunstanciales; los modifica
tivos.

** 492. También es prociso, on el análisis, darse razón:
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í* Dolos vocativos: * Sálvame, Dios mió. »
2* Do las palabras dípticas ó sobrentendidas, porque alguno do 

los tres térra i nos do la proposición puedo sobrentenderse: « Ttw », 
en lugar do * y  o.soy viviente; > « j Bienaventurados. los limpios 
do corazón ! * en lugar do * ¡‘Bienaventurados son los limpios do 
corazón. > ! "  - ¡r

3* Do los expletivos ó palabras empleadas por pleonasmo: * Có* 
nóccto d ti mismo. »

• ARTICULO ni. ... , . - ;j . ) V
DEL SOJBTO. '  ' ! .

** 493. P. ¿ Qué es sujeto? ; "  11 ■ ,
R. Sujeto es aquello do que afirmamos 6 negamos algo j1. y. g . • 

en t la tierra es fértil, j  tierra es sujeto"," porque significa el ser cuya 
fertilidad afirmamos.' •' ’ ’ •

*r 494. P. ¿ Que representa ol sujeto?. . :
R. El sujeto représenla la idea principal'íá  idea do unaCQsá quo 

existo, o do una cosa qiie miramos! cómo ‘exis tonto. ¡ , l;
En el primer caso so contrae úniénmeriío ú lolcósa quo rdpro- 

sonta, distinguiéndola do cualquior otro individuó, por lo quo so 
llama nombro pi'opio, corno ¡barra, Miichdnrjqra. ' E i\ ol segundo 
comprendo en su significado úna ¿laso 'do muchos individuos, 
como nombre, caballo, y  so llama nombro general ó genérico." 1' ' 

Luego el nombro propio expresa la idoii quó loriemos do un indi- 
VI».Ut°ñ-y  SÍinolllbrd genérico una clasodo muclios individuos. '
■ P. ¿ Quo pálabráó püedbn sór’Éi'ujotog ?

R. Pueden 6Ci* siljélos: /  : i-.h** ni -mi; msoiq/'. rivl-,,, un
adj‘c^ o ' 'orapleadó como1 nófebro: ¿César 

'  er^U," is.I?pi*. * ~  4 vaiiidfld .es ol alimento 'dó'los 
necios. » i « LI sabio habla m énósqúo'piensa. * : •' “; r '

“*.JJ11 P^iwinbi'ü: k‘ Vosotros sois silenciosos' y  aplicados, i . "  
o Un JrifliiHivo: cjrtii/nr'pocó éli'prudénto. *' ' ’

cohsiaorada cn-eí inismrii'YEós '¡U  y  los
C h m tlv n  T  "  t,; ; h c,V .T O ci®n*1 -  ‘ A  i t f  de que cá!iln"inodb 
- 7T , EI í ”,1: d,,wl poco inqúioía alsnbio.»

. -lyb. Tiuiibien puedo sórdujeto: ' ■ ‘ ‘ 11 • • ■ -imn l¡

A  ? « £ £ £ £ : '  * > « - — « ! * ■

« 0 « c / r X S s n llay m-V01SÍ0n la constl'ucci0!l natural fuera: 
9 4 0 7  T Z " * “ T ? -  W  0 »  « t o t a  M » es todo mi deseó .  

J7' A ' occs 80 debo distinguir on una proposición ol sujeto

(D E xplicarem os en  su  lu g a r las figuras do consíruccion.
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gramatical dol sujoto silóptíco; esto so efectúa cuando el verbo 
concierta con un complemento del sujoto propiamente. (lidió ; 
v>&ÍT¿:Tjnálcgloá dó langostas dovastaron nuestros sembrados : » 
legiones suíefo-feráittátltól, tañáoslas sujetó siléptico (1)̂ .
' w :íC8. K  ¿ Puedó ptesont&rso oí sujeto bajo aspectos'difcrenic.s?,
T t.E l Sujetó puedó scr simple ó compuesto, complejo ó incora- 

plejo.
'•** 499. P. ¿ Cuándo se dicoqüo oí sujetó es simple ?

R. El sujeto es súnpfc:
•Io Cuando representa una sola idea ó un solo objetó; v. g . :«  La 

injusticia hecha á  uno solo es una «amenaza hecha á todos. »
2* Cuando designa seres do la misma especio tomados colecti

vamente ; v. g . : *Algunos hombres son todavía niños á  los sesenta 
años. »

** 500. P. ¿Cuándo es compuesto el sujeh?I .... ^   ̂ ■[ .
R. El sujeto es compuesto ó múltiple: P.
1* Cuando designa seres de especies diferentes ;,v. g . : e E l oro y 

iap/áfíí so agotan; pero la virtud, la  constancia y  lapoí»-er« no so 
agotan jamás, i

2® Cuando indica seres do la misma naturaleza lomados separa
damente ; v . g . : « 3fi sombrero y el tuyo son nuovos. »

.** 501. P. ¿ Cuándo es incomplejo.cl sujeto ? . . .  .
R. El sujeto es incomplejo cuando en una. sola palabra expresa 

upa idea total, y  por sí mismo tiene un sentido completo; v. g .;
« La rcliyion vela sóbrelos crímenes secretos, y  las leyes sobro los 
crímenes públicos, i

** 502. P. ¿ Cuándo so dice que ol sujetó es complejo ?
R. El sujeto os complejo cuando no prcsonla una significación 

comploln sinó valiéndose do palabras que completan ln idea quo 
no podría expresar por si sola; v. g. : a La inmensidad do los 
campo1!, la sombría soledad do los bosques y  do las rocas, la tempestad 
(lo la noche, ol silencio del amanecer son los alimentos del entu
siasmo y los testigos del ingenio en los momentos do creación. >

Nota. ■— El sujoto do esta frase es también compuesto. , ;
4* 503. P . ¿ Cuál se llama Bujeto gramatical, y  cuál lógico?

. R. Llámase sujeto gramatical la palabra quo ropresonta el objeto 
d ó  un juicio, y  sujeto lógico esta palabra con todos b u s  comple
mentos; v. g . : * El crecido número do libros en una biblioleoa.es 
algunos veces una m ultitud do testigos do Ip ignorancia dol po
seedor.,» . VA. .I.’..,’, . \ \  i .

(1) También bc pudiera analizar Una loglon do expresión colectiva 
que determina á  «langostas;» langostas ng. í. s. sj, de « devastaron,-»
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□EL ATIUDCTO.

** 501. P. ¿ Qud so llama atribulo ?
R. Llámaso atribulo lo quo afirmamos ó negamos del sujeto* 

v. g . : en « la tierra es fértil>, fértil es atributo porque es lo que 
afirmamos del sujeto.

** 505. P. ¿ Qué representa el atributo ?
R. El atributo representa la idea secundaria, un nombro gené

rico, como en la frase: t  Rodríguez es arquitecto», ó un adjetivo, 
como en ésta: « Rodríguez es ingenioso. > *

** 50G. P. ¿Qué palabras pueden sor atributos?
R. Pueden ser atributos :
1* Un adjetivo ó un participio empleado como ta l ; v .g . : « Lóndres 

no es tan hermoso como París, pero es más poblado.»
¿“ En ciertos casos, un partioipio do presente ó un adjetivo 

verbal combinado con el verbo ser; v. g .:  « Luis estudia» en 
lugar do * Luis os csfuíionfc. » — « Trabajaré » on voz do < Soró 
trabajador. »

3- Un nombro ó un pronombro; y. g . : < Luis os mi /,míralo. » 
— i La impostura os la mdscura do la verdad. » — i  Tu honor es 
también el mió. » •— c Dios os el quo es. »

4* Un infinitivo; v. g . ; « Reír no os llorar. » — <r El m entir do 
las estrellas ca muy seguro mentir. »

¿ Cajo qué aspectos diferentes puedo considorarso olatributo ?
^ R -E U trib u t^ u e d o so r  simple ó compuesto, complejo ó incom-

p  5p?' Cuándo so dice quo ol atributo es elmplo? * 
it. El atributo es simple cuando afirmamos o negamos una sola 

cosa del sujeto; y. g.: a Lá delicadeza es la flor do la virtud. » — 
t  Las almas debites son crueles. »

** 5®*?’ p* ¿ Cuándo os compuesto oí atributo ?
lt. El atributo es compuesto cuando afirmamos ó negamos váidas

p S o í l - h í 5 V' " r  ‘ ,L? j U3licía C3,a Pplniora necesidad do los 
. 3, wlutyuardut de los gobiernos. > - . L a  sabiduría es el

^ r i r j ü í * " Won- -  ■ La
Í* ? íiT p U.Sn n™ osl.os I,lribulos 30,1 lambion compiojos, 
n  r i  , • i* Cuand° ca "'complejo o] nlribulo ? ‘ J

fidoVmmnín o“ ^  <''“ "-T'ej'",0linnd0 cxI>ro»a P °'' si mismo un son- 
Z r n l T f  ' d° “ mP>™ontos; v. g . : .  El olma os

7? Gluindo B0dic° 1“ ° °> alrlb" ‘o "o compiojo?
b 1 t CS C° ,y  cj0 cuando no representa un sentido com- 

ploto Binó con el auxilio do términos complementarlos; v. g .u  El
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trabajo es un deber indispensable al hombre social »
** 512. P .¿  Cuál so llama atributo gramatical, y  cuál lógico?
R. Llámase atribulo gramatical la palabra sola con la cual afir

mamos ó negamos algo dol sujeto: mientras quo el atributo Iónico 
. es esta palabra con todos sus complementos.

ARTÍCULO Y.

DEL VEIIDO S09TANTIV0.

** 513. P. ¿ Quó es verbo sustantivo ?
R. Verbo sustantivo, llamado también cópula, es la palabra quo ex

presa la relación de semejanza ó do diferencia que media onlrc el 
sujeto y  ol atributo.

** 514. P. ¿ Cuál es el verbo sustantivo?
R. E l verbo sustantivo es ser (1), quo á  veces os distinto del atri

buto, como en « Dios es bueno; » y  á veces so halla combinado 
con esto termino, como en las siguientes frases:

que

Los demás verbos, como so ha dicho, so llaman atributivos.
Nota. — Hay verbos quo, nunquo atributivos, desempeñan ade

más el oficio del verbo sustantivo : enlazan un atribulo, tomado’’ 
fuera de ellos mismos, con el sujeto ó complemento cuya cualidad 
ó acoion expresan; v. g . :  « El tiempo se hizo sombrío. Luis parece 
Leo. »

cqulva- 
caá 
s otras

i aaiomon era muy rico ; 
l Aníbal íuó sobresaliente en va« 
J Jen tía;
) Cesar íué un político muy há

bil.

Salomón tenía grandes rique-t 
zas;

Aníbal sobresalió por su va. j 
lor; i

Cósar so distinguió por su 
habilidad política. j

ARTÍCULO VI.

DETEIUtUíATIVOS V EXPLICATIVOS DEL NOMUHE Ó DEL PnONOilEIlE,

**515. P .¿  Quó so llamandetorminntivosó especificativos?
R. Lláinanso determinativos ó especificativos las palabras empleadas 

para precisar la significación del nombro ó del pronombro; v. g . ; 
c La paciencia de Job fuó admirable. »

** 510. I \  /, Quó so llaman explicativos?-
R. Lláinanso explicativos las palabras quo so refieren al nombro

(I* ®° jlama sustantivo: 1» Porquo siendo distinto del atributo, subsisto 
por ki mismo ; 2* porquo expresa simplemente las condiciones propias ó 
accidentales del sujeto, mostrando lo que os ó cómo es; 3° porquo exi 
presa la existencia del atributo on el sujeto,
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ó ni pronombre?, poroquo no sonnecesarias para precisar su signi- ' 
llcado; v. g . : * La paciencia, esta heroica virtud, es muy necesaria 
en esta vida. » ' ‘ '
■ 'Rotas,_I. So conocen los determinativos: i° porquo no pueden
suprimirse sin altorar el sentido do la frase; 2o porque añaden al 
nombro una idea quo lija y  limita su extensión; v. g.: « El hombro 
dé bien es estimado. » _

II. So conocen los explicativos: Io porquo pueden suprim irse sin 
altorar el sentido de la frase; 2* porque expresan una idea conte
nida ya implícitamente on el nombre ó enunciada precedentemente;' 
V. g.: « El hombro, criado d ia imtigen de Dios, debo respetarse. * -

III. Cuando so duda si el modificativo determina ó explica ni1 
nombre, so lo analiza más bien como determinativo que como ex
plicativo.

** 517. P. ¿ Cuáles son los determinativos y  explicativos do los 
nombres y  pronombres ? ;

R. Los determinativos y  explicativos do los nombres y  pronom
bres son por lo común : ’ - •
. I o.Un adjetivo dotorminativo ó calificativo (I) : •
' Ejemplo de determinativos: « Nuestras tropas son victoriosas; nos 

quedarán las ciudades conquistadas. •*>' .• . • •
Ejemplo de explicativos: » La majestuosa encina y  el humilde hisopo1 

glorifican igualmcnto al Criador. » ’-u. ívt m i»  -.i .* *• •• -
.2° Un nombro con preposición ó sin  ella. ■ ‘ /
’Ej. do deterih.:t Eí apóstol San Juan exhortad la1 caridad para con 

e l  prójimo. La . hermosura del ciclo, manifiesta la magnificencia do 
jW o s^ .V ;; . ... ¡ ;

B j .  d e  fecpííc.;« Dios do Rondad socorrednos.-Bonaparto, primor, 
cihsul, restableció en .Francia oLoulto católico (3 ). » • • • :,i

(IJ El adjetivo determina siempre id sustantivo, y so podría llamar in
cidente, pueshaeoel mismo oficio quo la proposición do cato nombro, 
do la cual hablaremos luego. E n  h o m b r e  i l u s t r o ,  la palabra « hombro * 
representa la idea do un nombro genérico ó general, y la palnbra «ilus
tro » determina esta idea; haciéndola considerar con Ja relación do« Ilus
tro. » En t vuestro padre, » la palabra v u e s t r o  determina la idea padre, 
pues señala la relación quo lleno con vosolros. En« esto libro,« la pala
bra e s t e  determina la Idea de l i b r o ,  porrjiio manifiesta la relación quo 
tiene con lo que indica. — (2) So piicdo Considerar como determinativo el 
nombro colectivo cuando la concordancia 6o cíccUía con él nombro que lo 
siguoj « U n a  m u l t i t u d  do Idólatras fueron bautizados porgan Fran
cisco Javier. «So analizará ».una mullltud do, • expresión colectiva quo 
, p‘cr!I?*ila1“ f rdolalras.»—(3) Los sustantivos con prcpocision llenen tam- 

iv 01 mismo oficio quo los adjetivos y las proposiciones- dependientes, 
* . 108 bondad * es lo mismo quo D io s  b o n d a d o s o ,  ó lo mismo quo 
D i o s q u e c r e s b o n d a d o s o ,«Hombro de ingenio * es lo mtsmoquo h o m b r e  
i n g e n i o s o ,  o lo mismo quo hónib r e  q u o  e s  in r jo n io s o .  Sentaremos, 
pues, por principio general quo lits proposicionesd'opcndíontcs, losadle-

.« » 10110301103
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Ün pronombro; •
É j .  d e  d o ler . ;  « Un pobro, cuya miseria parecía extrema, pidió 

limosna a s a n  Martin ; esto partió au manto y lo d ió 'la  mitad. * 
(La miseria do.este po&re.) ,
. E j .  (fe c x p ü o . r « El sabio Nowton,' a q u e l ¿ q u ie n  todo til mundo 
admiraba por su ingenio, ora do una rara sencillez. »
¡ £ \U n infinitivo regido do una proposición, ó un participio. ¡

£ j .  do  d o le r .:  « El deseo d e .en r iq u ecerse  ha causado innumerables 
maios. El placer d e  perjudicar denota un mal corazón. »'

E j .  do e j c p l io . : t  Olodovoo, in s tr u id o  por san Vaasto, fuó bautizado 
por san Remigio,:» • : n.: . 1  í 1 • “
. .5° Ijn.ndverbio; : !M <- --l>' i; > • ./••i' : 1 — «•[ *> :• '.*ii r■

E j . d c d e k r m . :  < Nuestros ponas d e  h o y  nos hacen olvidar los 
deferido " O * " 1* *  dolioias *  “S“< d b d jo  no son comparables con las

rolttlvo” proposi°i(m “ ***«“ >» P°r  •« rcgular'por nn  'prpnombto

E j .  d e  d e le r m .:  < El alumno q u e  tra b a jé  con a s id u id a d  a lcanzan d
pi cunto. La gloria q u e  fen ece  no es verdadera, a 

E j .  d e  c x p lx c .:  < San Bornardo, q u e  fu á  ta n  poderoso  en  p a la b ra s  v  
«  k.o* cransif erafaaQin embargo como ol último do los hombres. »

alo. Los determinativos pueden tnmbion se r : *
n „ l  Un» cito textual: « La palabra b i m v e n t u r á i o s % 5 p o b i v s  no 
pudo venir sino del cielo, i  1 .v
sinúincn f l ' l h r f  “  Ia 0 °“ itlora‘io • » «»Vttlw»af«ES palabra b ib lia .  

Tinn b ,* adJctlV0 m e n o r  cquivalo A « más pequeño. » 
^ pr0? ° i  0i0n “ “ "Cada poruña conjunción : «Las tropas 

fueron derrotadas por el único motivo que no es ta b a n  d is c ip l in a d a s . »

a rtic u lo  v n . "  ;T 1 ■r  \

i . 1 '¿>8 tos fóuruuBNTOS,.'i /!!,.,'

**519.P.¿ Quó es complemento lógico : ' • ' l!;.1,!'1,:,!, mÍCrí!¡ 
ol " ° mb,™ «O com p lem en to  Ibq ico  i  todas las palabras mío 

Bwvott para completar el sentido d d  sujetó, ’dol atributo ó d o r

** 520. P.;¿ Do cuántas olasos son los Complonton'tos? '
R, Distíngueme generalmente sido clases do coniplomontos i  

sabor: oomplomonto di,rejo, in d ir e c to , e a l i f l c a lm ,  d e t e r m t m f m ,  a ¿ l¿  ,
c a tiv o ,  c i r c u n s ta n c ia l  y  m o d ific a tiv o . ' .■ ■■ : ;

”  52¡- ^ '^ Q u ü o s  complemento directo? ¡u
Ai nA com plprnonío  d ire c to  en análisis lógico no ea otra cosa quo'^l 
d M n p le m m tp  directo, gramatical; v. g.: < Sirvo d Rio», porauo 11 
SorviWc es reinar. » ... >nv.:?u<i >í¡

1*522. P. ¿Qué es complemento indirecto?
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R El complemento indirecto on .indlisls lógico es ol mismo com. 
p l L n t o S r c c t o  gram atical; v. g .:. Dios lleno en *  monos om- 
nipotcntcs el corazón do los royes. >

•• r.oa p  ; Ouó C9 complemento calificativo i 
R. Complemento editicativo es ol que so halla expresado por un 

adjetivo calificativo no empleado como atributo ; v. g . . < Dn Igno- 
rauto 1*0  es una vasija do barro dorada por debiera. > 

n  521. P. ¿ Do cuántas olases son los complementos califica-

^ 'r I os complementos calificativos son do dos clases: esmdalci

y "fiera Ifi" i  Qué es complemento calificativo esencial?
R. Complemento calificativo esencial es el quo so' uno do tal modo 

A los términos quo modifica, y  so idontífica tan intimamonto con 
olios, quo no puedo suprimirso sin destruir el sentido, y  frecuen
temente so emplea solo, suprimiendo ol término principal; así en 
vez do decir:

* El hombro sn&ío es un onto feliz i ,  suprimiendo los vocablos 
c hombro» y  « onto » quo figuran como sujeto y  atiibuto, so puedo 
decir: El sabio es feliz.

** 526. P . ¿ Quó es complemento calificativo accesorio?
R.Complemento calificativo accesorio es el queso puede suprimir 

sin destruir el sentido, puesto que no expresa sino modificaciones 
accidentales, como en esto ejemplo : « Europa, amigue la rnds civi
lizada de las cinco parles del mundo, siempre os (A en g u e rra .»

•?-.»* 527. P. ¿ Quó es complemento determinativo ?
- R. Complemento dclerminálivo es el que dotormina y  limita la 
extensión y  significado del término A quo so ju n ta ; v. g .; t  El 
cornzon de una madre es ln obra maestra do la naluralcza. »

** 528. P. ¿ Quó es complomcnto explicativo?
R. Complomonto explicativo es el quo so forma do una proposición 

quo, junta al sujeto ó al atribulo, no es necesaria para ol sentido; 
v. g . : « Dios, guc Ico en todos los corazones, conoce nuestros más sc- 
crotos pensamientos, i

** 529. P. ¿ Qué es complemento oirounstanoinl?
R. Complemento circunstancial es el quo expresa alguna cir

cunstancia quo so refiero al sujeto ó ni a tribu to : así, hay comple
mentos circunstanciales do tiempo, do modo, do lugar, o to .: lAycr  
uino acd muy secretamente.» So vo quo por lo regulnr esto complo
mcnto es un adverbio; viono en respuesta A una do las preguntas 
¿ adonde? cudndo ?

** 530. P. ¿Quo es complomonto modificativo?
R. Complemento modificativo es oí quo vieno on respuesta A la 

pregunta ¿ cómo ? ó expresa una nogacion» v, g. ¡ < Habla meis alto; 
no oigo nada. »
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ARTÍCULO VIH.

rALiLIU S QUE TtEKEIl OFICIOS MULTIPLES,

** 531. Ilay ciertas palabras quo desempeñan vários oficios g ra
maticales.

Do esto número son:
d* El articulo contracto ó compuesto: determina al nombro quo 

03 complemento, y  denota la relación quomádia entro estoy oí quo 
lo precedo; v. g . ; * La crueldad del (do el) león .»

2o El pronombro relativo: es sujo lo, atributo ó complemento en 
la proposición quo anuncia, y  enlaza esta con el nombro ó pro
nombro do quo es determinativo ó explicativo.

Así en: Las señoras que deseaban descansar -so retiraron*, el 
pronombre que es sujeto do t  deseaban >, y  enlaza la proposición 
que deseaban descansar con el nombro c señoras » para determi
narlo.

3o Ciertos verbos atributivos s expresan el atributo á  la manera 
quo el adjetivo, y  enlazan esto atributo con el sujeto del mismo 
modo quo el verbo sustantivo; v. g . : t Yo amo, tu  estudiabas, * 
equivalen en efecto á « yo soy amanto, tú  eras estudiante. *

Nota.— Como queda observado, hay algunos verbos atributivos 
quo lionon además ol oficio do enlazar con su sujeto otro atributo 
contenido en la proposición: son á  un tiempo vorhos atributivos 
y  verbos sustantivos; v. g . ; « Vinimos inciertos do la duración do 
nuestra vida. >

ARTICULO IX.

OFICIOS Y CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.

53*.. P. ¿ Qué oficios pueden desempeñar las proposiciones ? 
R. Las proposiciones pueden desempeñar la mayor parto do los 

oliems gramaticales quo desempeñan las palabras.
* 533. P. ¿ Cuáles son los olidos gramaticales quo pueden sor 

desempeñados por las proposiciones ?
It. Los oficios gramaticales desempeñados más ordinariamente) 

por las proposiciones son .* *
Io L1 do determinativo do un nombro ó pronombro; v . g. r

«Dobuena gana so ocupa 4 un obrero que es asiduo en oí traba 
mientras quo so despido á la primera ocastou al que no lo es. •

2o El do explicativo do un nombro ó pronombro; v . g . :

• E l hombre, que ha sido criado á  im&gcn y  semejanza de Dios, es.
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- la más oxcclonto do los crinturas visibles: Oh Dios, vos quo me habite 
criado, hacedme dignq do vos 1 »
-3 '  El do complomonto dírocto; v .g . '

«Mi padro desea que yo aprenda un  oficio. *

40 El do complemento circunstancial ó modificativo; v . g . : - 

• :■■•€■ Vendrás cuando yo to llamo. Trabájo tanto como puedo, * ,

5o El do sujeto ; v. g . :
a Es preciso quo la virtud sea recompensada. »

«• 534. p . ¿cómo so denominan las proposiciones quo no desom-
peñan ningún oficio gramatical ? . _ . ;

R, Las proposiciones quo no desempernan ningún oficio grama- 
lioal so denominan principales. ■. t

Las quo desompoñan alguno so llaman dependientes. ̂
En t  Dios quiero quo lo amem os», la 1» prop. * Dios quiere » es 

principal; la  2» «que le amemos » os dependiente do la 1 *, porque, 
en efecto, es complomonto directo tío < guíete.»

g I. — Proposiciones principales.-:'

** 535. P. ¿ Quo es proposición principal ?
R." Proposioion principal es aquella quo tiene la principal impor

tancia en.el órdon lógico.
La proposición principal no es acarreada ni por un pronomln’o 

relativo, ni por una conjunoion subordinante,
jfota. — La principal puedo ¿ m p z á t r  !• por una conjunción do 

simple enlace, como y, <5, ó, ú, ni, pero, pues, empero, ora, sin embaryo, 
por otra, parte, o to ,; 2o por guien, que, cuál, cuyo, omplcados como 
pronombres interrogativos ó indeterminados ;'v. g . : « Estudiaré 
mi lección y  la  reoitaré. ¿ Quién ores tú ? ¿Qué será do m i? ¿ Cuyo 
es esto sombrero? etóij Otoí

** 53fi. p . ¿ Hay una proposlolon prinoipal en todas las frases?
R. Toda frase encierra por lo mónos una proposición prinoipal, 

'algunas veoes díptica, como qn el ejemplo siguioulo:
‘>viq ti: Aobcdcccrmo, principo, quo eoproparon. (Racinb.) ‘

Aquí lK’prdposioion * ’yo quiero >,*do la quo dependo cquo bo p re
paren i  obedecerme *, ésta sobrentendida. " : 1.

** 537. P. ¿ Do cuántas clases son las proposiciones principales?
R. Hay proposiciones principales absolutas y  coordinadas. :
**•538. P. ¿ Qué os proposioion prinoipal absoluta ?
R. Proposición pfineipalcibsoiúta os laq u e  tiene bajo su depen

dencia d las domas proposiciones do la fraso, ouando hay Yárias;
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y on oslo caso, por lo rogular, so enuncia la primera j poro puedo 
también estar sola;-v.g. : • . , .

* E l hombro, si quiero ser dichoso, deba ecr virtuoso, debo 
practicar el bien. La  verdad es cierna. •

** 539. P . ¿ Qué so entiendo por principales coordinadas?
R. Llámense coordinadas las proposiciones principales que so on* 

cuontran on una misma frase; asi en estos vorsos;
Ven, promolido .
Jcfo temido.

... Ven, y triunfante,
Lleva delante

, .  . Paz y victoria:
•*. u-aag ■_ Llena lu glóda

Do dicha el mundo 
Llega, segundo 
Legislador.

Ilay cinco principales coordinadas:
r  Ven, prometido 

Jeto temido.
2* Ven, y  triunfanto:
3* Lleva dclnnlo

 ̂ Paz y victoria;.. „
, i* Llena tu gloria

Do dicha el mundo.
5* Llega, segundo 

Leglálador. ‘

510. P. ¿ Cuántas principales absolutas puedo haber en una 
frase? : ' "  , : •

R. No puedo babor en una frase más que una principal absoluta ¡ 
pero el númoro do las coordinadas os arbitrarlo y  variable,

t¡ II.— Proposiciones dependientes.- ;

**841. P. i  Quó son proposiciones dependientes? <-■
R. Son las que so refieren ú otra proposición, ó á  uno dosus^iér- 

minos para determinar ó explicar su  sontido.
Las dependientes son acarreadas gonoralmonto: 1* por un pro

nombre rotativo; 2o por una conjunción subordinante, como que, 
si, cuawb, amo, asi como, porque, puesto qué, aunque, bien que, dado 
que, ron tal que y  la mayor parto do las conjunciones terminadas 
por que- v. g . : .

«.Todo hombre que quiera practicar el bien, puedo hacerlo. E l  que 
. no sabe nada so creo hábil, porque no sabe quoftq sabe n ad a .»

Notas. —  I» Después do una frase uitativ^ la proposición quo es
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complemento directo no so considera como dependiente ainó 
cuando es acarreada por una conjunción subordinante; v. g.:

■ Los Galos respondieron á Alejandro quo no temían sinú la 
caída del cicla. »

Sería principal si la cita fuese textual:
» Los Galos respondieron á Alejandro: No lomemos sinó la caída 

del cielo. »

"a La proposición quo anuncia una cita so llama principal incisa 
cuando se halla intercalada on el texto; v. g.:

« No temo, decía un sabio, slnó á los quo no temen íi Dios. »

** 542. P. ¿ Cuántas especies Imy do proposiciones dependientes ? 
R. Por lo quo respecta al oficio gramatical do las proposiciones, 

se distinguen dos especies do dependientes: las adjetivas y  las com
pletivas.

•* 543. P. ¿ Por qué so llaman adjetivas las primeras ?
R. Las primeras son llamadas adjetivas porquo, como el adjetivo, 

so juntan al nombro para explicarlo ó determinarlo, do lo cual 
resultan dos clases do adjetivas: determinativas y  explicativas.

** 544. P. ¿ Por quó so llaman completivas las segundas ?
R. Las segundas so llaman completivas porquo, respecto dol 

verbo ó do la proposición do quo doponden, tienen el oficio do com
plemento.

M545. P. ¿ Cómo so dividon las completivas?
R . Las completivas se dividon on directas ó indirectas.
** 546. P. ¿ Quó Bon completivas directas?
R. Completivas directas son las qúo sirven do complemento di

recto ; v. g.:

” No olvidemos que Dios nos tomará cuenta de nuestras acciones.» 
Cunlquiora otra proposición completiva quo no sea do esta natu

raleza, so denomina indirecta ó modificativa; sin embargo, d e sú 
nanse bajo el nombro do circunstanciales las quo indican tiempo.

g III.—Proposiciones consideradas en sus diversas formas 
do enunciación.

** 547. P. i  Cómo so dividen las proposiciones según sus dife
rentes formas do onunciaoion ?

R. En este caso las proposiciones b o  dividen en explícitas ó plenas, 
implícitas, elípticas, expletivas, directas ó formas.

** 548. P. ¿ Quó es proposición explícita ó piona?
R. Llámase proposición explícita ó plena la que tíono sus tres 

partes expresadas, esto es, quo están representadas por una pala
bra diferente; v. g.;

• Olmedo o§ el primer poeta del Ecuador. »
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«* 549. P . ¿ Cuando es implícita una proposición ?
R. Unn proposición es implícita cuando está expresada por una 

sola palabra que contieno colectivamente el sujeto, oí atributo y  ol 
verbo, sin que esta palabra sea ninguna do estas tres partes ; v. g.: 
« Puf! hola! »

*• 550. P. ¿Cuándo es díptica una proposición?
R. Una proposición es elíptica cuando so halla representada por 

uno'ó dos términos esenciales, ó solamento por un complemento; 
v. g.:

« Se&niOB verídicos. Do nuestros males no acusemos Binó 4

en lugar do
s Nosotros seamos verídicos. Nosotros no seamos acusadores, etc. »

, ¡ Silencio t » en voz do « sed vosotros silenciosos. •
•* 551. P. ¿ Cuándo es expletiva la proposioion ?
R, La proposioion es expletiva ó supembundante cuando la misma 

idea so halla expresada varias veces por términos diferentes, 6 por 
la  repetición del mismo térm ino; v. g.:

. Yo escribí esta carta, yo mismo quo te lo digo.»

** 552. P. ¿ Qué es proposición directa?
R. Proposición directa es laquo siguoel órden lógico en sus tros 

térm inos; v. g.:
« Las famosas m inas do oro do la California son conocidas 

do todo el mundo. °

** 553. P. ¿ Qué es proposioion inversa?
R. Proposición inversa so llama la quo no sigue ol órden lógico 

en sus tres términos; v. g.:

t Recompensados serán los buenos con unn gloria infinita.»

C u ad ro  p a r a  la  c la sif ic ac ió n  do la s  p ro p o sic io n e s.

nosotros mismos; »

principal absoluta
coordinad» s (principales) explícita

implícita
elíptica
expletiva
directa
inversa.

, idclcrinlnnUvf
ndjOUva |rapUra,iva

I determinativa!

Proposición
dependionto

comploliva I dlflcativaó | 
1 circunstancial
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ARTICULO X.

ANALISIS DB LAS FI1A9BS.

*•554. P. ¿ Cómo so debo proceder para analizar una fraso? ;
R. Para analizar una frase, sobre todo si es do cierta extensión' 

so puedo emplear con mucha utilidad ol procedimiento quo vamos 
¿indicar. .

1* Separar con una raya vertical las palabras conseoutivaa qu© 
no pertenecieren,á la misma proposición. •

EJCmPl0: “  | , í , ! / l b
Practica ol bien, | miéníras gozas do buena salud, I porque | - cuando 

estés enfermo, no sé de qué serás capaz.

Principios quo pueden servir para efectuar osta separación:
o. Dos verbos en un modo personal no pueden pertenecer á la 

misma proposioion.
b. El pronombre relativo empieza por lo regular una proposición,

pues, en todo caso, nunca perteneco á la misma proposioion quo su 
antecedente. ■ : • . . . -:m '. ’-.t . ,'iíüi-ic-uoA  — ; •

c. La conjunción anuncia regularmente una proposición.
■- d. Una palabra quo no desompor- ningún oíloio on la proposi

ción quo Jo precedo perteneco á otra proposición. A
2* Escribir ol n* 1 encima do la primora palabra do la  fraso, el 

n* 2 encima do la 4».palabra do la segunda proposioion, ol n° 3 en
cima do la 4* palabra d é la  tercera; y  así on adelanto.

Ejemplo:•i .m .lint .«pnlé jn .'.a  .íoná. .i i ,•) ,¡.. - i
* ‘ El gusano, | * quo ao arrastra,|i 1 ol ciervo. [ • quo corro, I '* el 

águila, ( 1 quo vuela, ¡ ‘ son igualmente admirables. í
• 1 • • .v t \

L 81 un"  proposioion consto do partes separadas, so 
parios ' num0ro ™olm“ ¡lo 1»primera palabra do cada una do eslas

prom sldon sto?,™  co,"sldc™ “ ‘“''minos sobrontondidos on una 
o i ¿  do las S S S p ^ f ^ ” 0' +■ ” to« «“»»<» <W..

y ^ c o v ^  -

J JÁnaJizar gramaticalmoníelns palalabi'asj y  principalmente los ■
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verbos, los pronombres relativos, las proposiciones, las conjun
ciones.

Ejercicios de análisis  do las frases.

Advertencia, — Nos ha parecido que el análisis gramatical y  ol 
lógico so suponen mutuamente y  so completan entro s i; do modo 
que después do haber tratado por separado do cada uno do estos 
análisis, n03 hemos propuesto en los siguientes ejercicios hacerlos 
andar & la par, reduciéndolos, por decirlo asi, d uno solo. Con tal 
motivo disponérnos los textos do análisis por séries, graduadas 
según ol órdon lógico, y  también, tanto como ha sido posiblo, según 
el órdon gramatical.

^ n  la primera sección so da más importancia, al análisis do las 
palabras que a l do las proposioiones, sin descuidar por esto esto 
último. En la segunda so trata particularmente del análisis do las 
frases y  do las proposiciones, ' -

. SECCION PRIMERA. •

* M * S É n tE . —  PROPOSICIONES QUE CONSTAN DE T É niU N O S SIMPLES.
É  INCOMPLEJOS. í ;• I. -i

A .~  Sujeto expresado por un  nombro/oorbo distinto del atribulo.

‘ 1. La virtud* os* amable» (íj.: El vicio* es’ horroroso».
La caridad* car ingeniosa. Li\ religión* es* consoladora*.

La nrt, aimp, Ind. í. e., doter. á 
• virtud.«(2)

virl mi n.' g. f. s. sj. do «es amable.»
es v. sus. 2-* cg. 3* pera, do sin. del 

jires.'do ind„ enlaza d  atril), con 
el sujeto.

ahinóje nd. caí. f. si, atribi do» vir
tud. >

El nrt. simp. ind. m. e., doler, á 
« vicio. •

uioío n, g, m. s. sj. do * es borro-

es v. sus. 2.» cg. 3‘ pors. do s¡ dd 
prca, do Indio.,enlaza el atrlb. con 
el sujeto.'

horroroso, ad. cal. m. s., atrlb. do
■ «vicio. /  . **.

2. Dios* es» bueno». Bolívar* fue» victorioso*. .
¡Londres* es* populoso*. Jerusalcn* ora» floreoicnto».
3. Los Mojjc^nps;¡prqn*,valientes»,’ La historia* csT instructiva». 
A. La Iiiglalcrra* os» coraorciantó*. El mar* es! caprichoso».

U. — Sitjcto expresado’por un nombre; uarbo y aJriímíocombinadoa.

5, El sol* brilla*. Andrés* trabaja*. Las 03trollas*centclloan’. i V ..

(t) La s Indica el * sujeto,'»la ü el • verbo »y la a  d  « atributó.» ' •
(2) Tamilicn so puedo decir, siguiendo d  ejemplo dovários autores j 1 

« anuncia quo virtuoso ha lomado on un sentido tíotorminado, * :i
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E l  art. Bimp. ind. id., dct.á « sol.» 
sol n. p. ni. s. sj. do « brilla. » 
brilla v. nirib. .!• (=es brillante) 

1» cg. 3* pora, do s. del pres. do 
indio., Ucno por sj. á « sol. »

Las art. slmp. ind. f. pl., dct. 6. ■ es- 
trollas. •

e s t r e l l a s  n. g. í. pl. sj. do « cente
llean. »

centellean v. nirib. (=  son cente
llantes) 1» cg. 3» pers. dcpl. del 
pres. do ind., tiene porsj. t  «es
trellas. »

6. .Tosud* combatía» (era combatiente). Los Israelitas' triunfa
ron'» (fueron triunfadores). Balnnm* había profot izado1 (había sido pro
feta).

7. El pájaro' vuela» (es volador). Los peces* nadan» (son nadadores). 
La rana* brinco tea» (es brincoteadora).
8. La lluvia* ha sido» abundante*. Las corrientes» son» rápidas*.

O. — Sujeto expresado por un  pronombre.

9. Tú* eres* disipado*. Yo* seré» atonto1. Nosotros* hemos estu
diado».

Vosotros* sois* laboriosos1. Tú* has escrito».

Tíipron. pera. 2* pers. m. s. sj. de 
« eres disipado. *

eres v. sus. 2* cg. 2* p. do s. del pres. 
do ind., enlaza el atributo con el 
sujeto. .

disipado adj. cal. m. s., atrih. de 
*~lü. » •

Yopron. pers. 1» pers. m.s., su], do 
« seré atento.»

seré v. sus. 2» cg. 1» pora, do slng. 
del íut. Imp. dolad., enlazad alrlb. 
con el sujeto.

atento adj. cal. m. s., alrlb. do «yo.» 
Nosntrospron. pora. 1» pers. mase.

plur. suj. do • hemos estudiado. » 
hemos estudiado v. nirib, (=  he

mos sido estudiantes) 1* Cg. lo p , 
do pl. del pret perf. coinp. do Ind., 
licno por suj. á o nosotros. * 

has eserito v. alrlb. {= has sido 
■ escribiente ó escritor) 3* cg. 2* p. 

do s. del pret. por!, coinp. do ind.

10. Las posiciones* son* diforontcs1: uno* es* rico1, otro* es» po
bre*; aquéllos* gobiernan* (son gobernantes), éstos* obedecen* (son 
obedientes).

Tus bienes* eran» considerables1, los míos* oran* regularos1.
M. Los alumnos* trabajaban» (eran trabajadores) :  unos* leían» (eran 

lectores, (otros* escribían'(eran escribientes), éstos* estudiaban» (eran 
cshidianYes), aquéllos' recitaban* (eran recitadores).

12. La ley* obliga» (es obligatoria): obedeceré* (seré o&edienfo).
seré» soldado1. 1

13. La mentira* es» nociva1; esto* es», incontostnblo1. La sinceri
dad* agrada* (es flffrada&Jc); esto* es», ovidento*.

(I) No mencionaréraos la especio do los verbos atributivos, alnó cuando 
Hayamos estudiado el complemento directo dol verbo.

El signo =  significa aquí equivalente d.
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i-f. La prudencia* honra» (es honrosa), ol ardid* onvllcco» (es enufie- 
cedor); aquélla* os» una virtud*, éste* es* un vicio*.

Las riquezas* porccon» (son perecederas), ol sabor* permanece» (es 
permanente); aquéllas* son» pasajeras1, ésto» es» duradero*.

D. — Sujeto expresado por un  infinitivo ó por un  adjetivo 
empleado como nombre.

15. Trabajar' (ser trabajador) os» indispensable*. Mentir* (ser nfen- 
iiroso) es» deshonroso*. Lo bollo» agrada» (es agradable). El ambi
cioso* es» insaciable*..

Trabajar v . atrib. {= ser trabaja
dor) 1» cg. pros, do inf., suj. do 
« es indispensable.» 

es v. sus. 2* cg., enlaza ol atrib. 
con el sj,

indispensable adj. cal; ra. sing. 
atrib. do * trabajar.»

Lo art. simp. ind. gén. neut., det. 
6 - bello. »

bollo adj. tomado sustantivamente 
(ó ng.) m. s. sj. do « agrada. » 

agrada v . atrib. (=  es agradable), 
1* cg. 3* pera, do a. del pros, do 
indio....

16. Llorar* (ser llorador) sería» debilidad*. Engañar* (ser engañador) 
deshonra» (es deshonroso).

17. El creyente* es* dichoso*. El incrédulo* os» desdichado*.
El negro* entristece» (es triste), ol blanco* alegra» (es alegre), ol 

brillante* deslumbra* (es deslumbrante).
18. Obedccor* (seroi»eiíte»íe) es» necesario*. Nuostros valientes* fue

ron» voncedorcs». Vencer* (ser vencedor) es» glorioso*. Resistir* (ser 
resistente) era* imposible*.

13. — inversión y elipsis.

Principios.—  La Gramática clnsidcn los términos escnclnlca do la 
proposición do la manera siguiente: I o ol sujeto; 2* el verbo el 
atributo. Hay inversión siempro que so deroga esto órden.

Se llama elipsis la supresión do uno ó varios términos do una 
proposición.

19. Amable» es* In virtud*. Devastadores* fueron» los Vándalos*.
Sublimo* es» el Evangelio*. Instructiva* es* la historia*.
20. Loa Franceses* son» intrépidos1, los Ingleses* (son*) valerosos», 

los Rusos* (son») tonnccs*.
Saúl* fué» desobediente*, Absalon* (fuá') roboldo1, Joas* (fuá') in

grato».
21. Roboam* fué* imprudente», Acnb* (fui') impío», Horódes* (fui') 

cruel». Admirables* fueron* los proíotas».
22. ¿ Eres* (tú*) virtuoso*(I) 7 — ¿ Fuimos» (nosotros1) prudentes*? 

— ¿ Serás» (íú*) diligente1 ? — ¿ Soy» (yo*) tu  amigo*. — Mis ono- 
migos* son» poderosos». —- ¿ Seré* (yo*) vencedor*?

(I) En las frases interrogativas, cuando so expresa elsujolo, por lo re
gular so lo pospono ni verbo.
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-23. Divina* es* la religión*; consoladoras* son* sus promesas*, y  
• sublimes* (son') sus dogmas*. .

(Yo*) soy*cristiano*: ol Evangelio* os» mi loy».
- -24. Los santos* fueron, héroos*: su valor» ha  sido* sobrehumano., 

y  su. abnegación* (ha sido') incomparable*.
Nosotros* somos* sus hijos», ¿somos* (nosofros*) sus imitadores»?'
25. Bienaventurados* (son*) los pacíficos*, ha dicho* Jesucristo'.
I^i paz* es’ un bien», y  la guerra* (es*) un azote*. (JYosofms*) 

somos* hermanos*: seamos* (nosotros') (i) unidos*.

** 2* SÉIIIE. —  PROPOSICIONES QUE CONSTAN DE TÉRMINOS MÚLTIPLES 
Ó COMPUESTOS É INCOMPLEJOS.

26. Clodoveo' y  Carloraagno* fueron* poderosos»: su  voluntad* 
ora, soberana*.

C/odocco n. pr. do pers. m. s. i"  
sj. do • fueron poderosos. * 

y  coiij. cop., enlaza tíos sujetos. 
Carlomagno n. pr. do pers. m. s.

2* sj. do «fueron poderosos. * 
fueron v. sus. 2* cg. 3* pers. do pl.

del prct. perí. simp. do ind., cn- 
* laza el atr. con loa 2 sj.

poderosos adj. cal. m. pl., atribi do 
«Clodovco »ydo * Carlomagno.'« 

su  adj. pos. í. s., det. á «voluntad. » 
voluntad n. g. í. s. sj. do « era so

berana, i: : ■;
ora v. sus. 2* cg. 3» pers. do a. del 

prct. imp. do Ind., enlaza el atr. 
con ol sj. ’; ;  

soberana adj.,cal. íem. b., atr. de 
, « voluntad. •

27. El plomo1.'*, y.oí-estaño^1* son* fusibles^*» y  maleables20* (6 for
jables).. El oro'n.y.ía .plato*"» brillan* (son brillantes). Ln nievo»'* y  "'el 
hielo20*’soc! han derretido’! '/ ' h 1

.28. Mi hermano* y yo* estaremos* atentos» y  silenciosos».
Tu«y José» habéis sido* asiduos» y  puntuales*: ¿ cuál» será’ vues

tra  recompensa* ? • •
29. 1 o* estaba» (rislc» ó inquieto»: riii padro* y  mi inadre» esta

ban* enfermos*. — Morir» es* triste», poro inevitable».
Gloriosas» y  espléndidas* fueron»Nínivo» y  Babilonia*. >«• • - 

. 30. Murmurar* y  mentir* es» odioso* y  vil».
Orar* y  trabajan es* meritorio» y  necesario*.

■31. Los Ingleses*, los Belgas* y  los Holandeses* son* industrio-
S l ' J ’S T r ’T  l  ~  Ala,M,'‘ *  ™ ’™ P™ »«r' csli-muía’ (es estimulante).,Perdonar* y  excusar* Iionra’.

01 y o c o n °mí"‘*?■“ »■>’ * oñriqucoon'lsoH 
La loohc y la miop son' cínicos' y  nutritivos'.

r . 1!” I,rl.m°r“ Trnso que contieno dos vorlios on un modo 
por„onn forma dos proposiciones quo tionon ol mismo sujoto., 

i ■ u  tradujo, ol orden y la economía honran. ■

(1) Casi siempre so calla el sujeto del verbo en ol modo imperativo.
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21  2 3« El trabajo, ol órdon y  la economía enriquecen, j 
'■35. La envidia'y la tristeza» consumen» y  matan».— La miel'es- 

dulce1, oí vinagre» (csT) ácido1, el ajonjo» (es») amargo,.
La obedioncin», la mansedumbre», la humildad* son' virtudes,;

• Ñ a ta . —  La primora fraso, quo eontiond dos verbos en un modo 
personal, forma dos proposiciones do las cuales tiene cada unapor- 
iujetos á  * envidia » y  ‘c tristeza .» La segunda forma tres, on Jas 
dos1 últimas do las-cuáles ol verbo ostá sobrentendido. La tercera 
no formó sirió una cuyo sujoto es múltiplo ó compuesto. a(

*♦ 3» SERIE. ~  PROPOSICIONES CON TÉRMINOS COMPLEJOS. — DETER- 
' ■'-MINÁTIVOS'V'EXPLICATIVOS DEL NOMBRE Ó PRONOMBRE.

Principios. — L a s  p a la b ra s ,  a s i  c o m o  la s  p ro p o s ic io n e s  q u o  so 
rá líá f ie h - 'á  u n  n o m b ro ’ ".ó; p ro n o m b ro  s o n ,  bus d e te rm in a t iv o s ; .s i  
s i r v e n  p a ra  p r e c is a r  s u  s ig n i f ic a d o ; on  ol c a so  c o n tr a r io  n o . s o n  
s in o  explicativos.

No pueden supriniirso loa determinativos, poro sí los explica
tivos sin dañar ol sentido do la frase.

A. — Determinativos y explicativos no expresados por 
• proposiciones. -

34. El verdadero (l) Ulonto’-os» modesto». Las pretensiones».y, ía 
vanagloria* son’ propias do los hombres* incapaces (2)

La humildad» es» uh rasgó» distintivo dol ingenio*.
. 35. El reinado* do Lilis XIV* fue» largo» y  glorioso*.

Massillon* y  Fléehiov» barí sido* oradores* distinguidos.
30. El amor* del trabajo* es» la primera íuento* do la riqueza*.
La pérdida» do tiempo* es* irroparablc». .. "J /
37. El poder», la sabiduría» y  la bondad» divina son? infinitos*. 

Todas las obras* do Diosa son» admirables».
Elliombrc»os» el rey» do la creación1*,. ' >i( .... ' :
38. El celo* y  abnegación* do los cristianos* han sido* hovólcos* y.

sublimes*. Ln enridad», esta roina» (3), do las virtudes*, os» el.ca
rácter* distintivo do los verdaderos lióles*, ' \ ; j t ‘. ,V

(1) El adjetivo calificativo dosorapofia uno do estos tres oficios: ¡D 'dc- 
torrainani nombro; 2* lo explica ; 3* es su atributó.

C uando ol ad jetivo calificativo n o  es a tribu lo , so dice sim plem ente quo 
m odifica a l  nom bre. Sin em bargo  fuera  m ás 'ex ac to  decir q uo sirvo  p a ra  
de te rm inarlo  ó explicarlo , sogun se a  6  n o  necesario  p a ra  p rec isa r su  
sentido.

(2) Con la  le tra  d  indicam os lo s  determ inativos : s in  em bargo , pira 
sim plificar, no  la  em picam os c on  lo s  ad jetivos.

(3) Indicamos con una o los nombres quo son complementos explica
tivos, ' ■. -I .• . ’i" . !
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A\ — Modificativos do los adjetivos y grados do significación.

39. El imperio* do Rusia1 es» vnstisimo» y  muy poderoso*.
Pedro ol Grande», su fundador0, fue» un hombre1 do ingenio-j y

do audacia1. La ciudad» do Moscou** es» más antigua1 quo la (ciu
dad*) do San Petersburgo1 (es* antigua1) ; poro (ella') es» menos 
comerciante*.

40. La lectura* reflexiva os, la llave» do las ciencias* y  el ali
mento* do nuestra inteligencia'*.

Eduardo III*, rey do Inglaterra*, fuó» más hábil4 quo Felipe VI, y  
Juan el Bueno», reyes# do Francia*1 i fueron1 hábiles1).

41. La Inglaterra» y  la Francia» son* las dos primeras naciones» dol 
mundo1* moderno.

Nuestros progresos* en industria1* han sido* más numerosos» quo 
nuestros progresos» on las artes1* {han aillo* numerosos1).

42. Cesar Augusto*, fundador® dol imporioJ romano, era» so
brino» do Julio CésarJ, conquistador® do las Galias<*: uno» y  otro* 
fueron* los más ambiciosos y mas felicos capitanes» do su época1*.

43. Amar» es* la primora necesidad1 dol corazond.
El egoísmo* es» una monstruosidad» y  una causa» do penas1* inte

riores insoportables. La práctica» do la caridad1* para con nuestros 
hermanos1 es» manantial» do los más puros goces*.

41. Aníbal» ha sido» el mayor general» do su siglo1*. La batalla* do 
Canas1 es» su más hermoso título» do gloria1.

45. El pecado* fuó» la primera causa» do la desdichnJdo los hom- 
bresj. La desobediencia* do Adán1 y  do Eva1 ha sido» el origen» do 
innumerables males*. °

La paz* do la conciencia1 os» la  condición» do la felicidad1.
46. Los billetes* do honor1 son» certificados» do buena con-

L a ' lib1ro,s ,cs \ un soldado, sin munlclonosj.La .uilmelic.ucá* Ja ciencia» do los números1.
47. La otodtaoia- os-la virtud- prcdiloola do (oda nlmaJ vorda-

rcaL u io !;™ ' m  PCl,S1'oJ - 1,1 <*"■> -**1 ™>0H y d 0 las gran,leo 

• « . i & r r s  g lo r io s o s .  “ •

¿ ¿ ¡ttd0103
Condado leda c ia n d o  OTto c n"ea-y‘1S " p « t a í í <l0'  Un'‘“ 1Ua“'  fo’
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51 . El rey* do Francia6 Luis IXa y  ol rey* do Castilla6 Fernando IIIa 
han sido» modelos* do las más admirables virtudes6.

Blanca do Castilla1, madre» do san Luis6, fué* una princesa* tan 
piadosa como (ella* fui*) Arme» y  prudente».

B.—Determinativos y  explicativos expresados por proposiciones.

Principios.— V irios vecc3, para determinaré explicar un nombro 
ó pronombro, so emplea una proposición que, desempeñando asi 
el mismo oficio quo el adjetivo, puedo ser llamada proposición 
adjetiva; v. g . :
« La onda quo huye (ó la onda fugitiva) ca la imágen do nuestros años. »

La proposición que desempeña el mismo oficio quo el adjetivo 
es acarreada regularmente por un pronombro relativo.

Los oficios del pronombro relativo so n : l '  clo sujeto, atributo ó 
complemento en la proposición que acarrea; 2o do enlace entro esta 
proposición y  su  antecedente para determinarlo ó explicarlo.

Nunca pertencco el pronombre relativo á la misma proposición 
que su  antecedente ; por lo regular os la primera palabra do 
aquella á quo pertenece.

52. 1 El alumno*|2 que* trabaja’] 1 aprovecha». U 1 La onda*] - que» 
huyo’l 1 es’ la imágen» do nuestros años6.

Preparación. — Io Separar las proposiciones; 2° num erarlas; 
8* enunciarlas indicando los términos.

La 1» frnso contieno dos proposiciones: i* c ol alumno apro
vecha » ; 2» « quo trabaja .»

El sujeto do la i» proposición es «tonino, determinado por el 
articulo y  por la prop. « quo trabaja; > el verbo «pmrcc/ia; es 
atributivo (=  es’ «procce/unfoi).

El sujeto do la 2» prop. es que; ol vorbo trabaja, v. atr. (=  es, tra
bajador*).

— La 2* frnso condono dos proposiciones; i» * la onda es la ima
gen do nuestros años » ; 2» * quo huyo ».

El sujeto do la 1» prop. as onda, dólorminndo por el articulo y 
por la prop. c quo huyo »; el vorbo es; ol ntríbuto inuiijcn, deter
minado por el articulo y  por el complemento « de nuestros años (l)».

53. 'La instrucion* es' un tesoro»!2 cuya6 llave* .es* el trabajo*.— 
i La vida* es* una carrera ° |2 cuyo6 termino» os* ol sepulcro*. H 
i Nuestras pasiones* son» unas plantas »|s cuyos6 frutos» son» vene
nosos'.

54. '(¿Y'isofros,) somos* soldados »|s huir* fuera* una cobardía *, 
3cuyo6 premio» sería» una muerte* infamatoria.

1 (lro») soy* testigo » : |- mentir* fuora* un perjurio ,3 ouyo6 cas
tigo* soria» una prisión» do varios años6.

(1) Debo proccderso do igual modo para analizar las domas frases.
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55. i E! *|2 que'es’ precavido»]1 economiza* {es econdí/itco). |J i L0, 
q u e  es* verdadero*!3 porsuado*.

1 Los 1 que* son*Jabonosos» y  económicos»| 1 atesoran.
56. 1 Serán* ciudadanos* útilos los »|* q u e  hayan sido’ alumnos» 

laboriosos.
1 El niño «I1 quo' es* piadoso *|'será* el consuolo»dosus padres'*.

C. — inversión  de los com plem entos del nom bre.

57. Be la indigencia* ol reoto camino» es* la pereza». Para el patí
bulo  ̂ los pequeños robos* son’ los primeros pasos». .

Be placeros* puros ol trabajo» es* una fuente» fecunda.
Preparación. — 1° Indicar los términos do las proposiciones* 

2° señalar las inversiones dolos complementos {indigencia,patíbulo, 
pínccm); 3a restablecer el órden regular.

Orden regular, — La poreza es el recto camino de la indigencia. 
Los pequeños robos son los primeros pasos para el patíbulo.
El trabajo es una fuente fecunda do placeres puros.
58. Be mtpatria1 el nombre»y ol pabellón» son ’ gloriosos».
De nuestra religión  ̂santa todas Jas ceremonias» son» instructivas». 
Be la gloria* humana el sondoro» 03’ escarpado* y  pedregoso».
59. Bel hogar* ausento ol recuerdo» es’ tierno». Bel presuntuoso* la 

caída* es» cierto». Be ¡os malos* la compañía* es* funesta».
60. De un anciano* prudente los consejos» son* preciosísimos».
Bel huérfano* desamparado sá» (ití») el generoso protector*. Bel 

tiempo* Jos estragos* son* inevitables». Del pobre* (yo*) soró’ol apoyo».

V-4* 8É¿UE- ~  COMPLEMENTOS DEL VERBO Y ESPECIES DE VERDOS.

A. -  Complemento directo no expresado pór una proposición.
Ci.- Lospajarillos» construyen* (son constructores de) sus nidos“i ti)

s¿ 3 S ^ r ° nta’nucslroa malcs'<’ uU?;
02. Estudiar, la naturaleza»! as' una noble Ocupación..
E og,ar. to"i seria, perder* te"!.- toda alabanza.no tnoraolda ox- 

cita el oí gu lo.<. El sabio" refronn' sus pasiones"!. Lo oxpcrioncin. 
"'Sh'uyoy olla, es' oí más escolen to(»iocs/ra.) do los maestros'.

fsouitadc. ' SeWt a n  ’" ^ 0“' Iíl n0b'°  Vam,,ai* d°looultndts So (/»•) buen lujo', y (tu*) prosperarás,. .

rom v4“ „sVd a : . ' ,,,VndÍ0' Dn'

(I) Indicamos los complementos directos do los letras od.
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67, El trabo jo* aloja» lo tristeza'11,  ol vicio"1 y la íniscrmtd.
l i a  primavera*, que» es» la más liormosa ustaejon* dol añoj, des

pierta* la naturaleza"1, hace brotar* las flores"1, y  promoto' loa 
frutos"1. ,

GS. Amar* d sub padres"1 es* una necesidad» dol corazón11.
Dios’ bendice» d los"1 quo* guardan* su loycd.

D. — Complemento directo expresado por. una proposición. ■

G9. Todo-hombre» sonsato orce* [quo Dios* existe]'1.
Yo» creo* [que el alma» es* i m mor tal» J ut.
Job» decía*; Yo» sé* [quo Íyo») resucitaré*]"1. ■»
freparación. — Hágase;''respecto dé cada verbo transitivo, la pre

gunta para encontrar el complemento directo, y  nótesoquo la res- 
puesta es ora una proposición, ora una cita textual.

70. Sc>ba dicho» [que Vespasiano» era* avaro»]'4, 1 Se» duda» [quo  
Domiciano* haya sido* menos cruel al3 quo Nerón» (fue» cruel8)]"1. .

Algunos historiadores* han pensado* [quo el emperador* Anto
nio Piof- era* cristiuno*]"1. '

Preparación. — llágase,' respecto do cada verbo transitivo, la pre
gunta del complemento directo, y-nóleso que, por respuesta, acar
rea  proposiciones. 1 , ,... . .  ... .ti .*«»>

71. Salomón* 'habin dxperiinbntadó* [cuán grando* es» la nada* do
las;-00sasa terrestres'1]; él*ha'dicKo* ; Todo* os* .vanidad*.: —- Ser
vir» ',d Dios"1, añadía* (él*), es» la única cosa* verdaderamente 
grando. . • . . 1 »• ■ !

72. Muchos» lian ensenado* [qúo las estrellas, son» soles»]'1,
Sócrates» había ensoñado» [([uo Dios» es* uno»]"1.
Respetemos» (nosotros*) íi loa domas'1, si queromos' (nosotros,):

[que olios* nosrl respeten»]'1. .. •• 1
73. Yo* sé» [quo (yo*) moriré*]*1, poro (yo») ignoro» [cuándo (yoi

moriré») (I)]'1. Los golpea* do la muerto «son» tap improvistos» como 
(olios* son*) terribles*. Jesucristo*‘lia dicho’ : [Estad* (vosotros.*) . 
listos*]'1. h¡:> - • •• * ! < * . * * . y  ̂ •’ \  1 . ; .

C. — Com plem entos indirectos y  verbos pasivos.'

74. (Yo*) soy* amado» dol Padro^l qucf1 (yo*) tengo» en loa cic
los5 (2). (Yo*) lio sido» colmado* do sus dones0 dosdo mi íuioi- 
iniontor. — (Yo*) lc° dobo» un reconocimiento'1 infinito.

75: David* amaba* ú Jonaüis'1 tanto como (David*) ora» amado» por

(1) La proposición « cuando yo moriré » es fila vez complemento di-»' 
recto y complemento circunstancial do tiempo. Escomo siso  dijera:
• Ignoro el inslanlo en quo moriré.»

(2) Indicamos con una c los complementos indirectos, circunstanciales
y modificativo*.
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ésto'**. — La tierra» enriquece» á su dueño**, con tal que (olla») sonT 
cultivada* con cuidado» ó inteligencia*. .

El cerezo» fue, llevado» á  Europa* por Luculo*3, general* romano.

. d , — yerbos reflexivos ó pronominales.

76. iEl» i 2que* so** onsnlza* | 'sorA» humillado», 13y  el» ¡ 4quc* se*3 
humilla* 13serA* ensalzado». -  Esta palabra» fuá* dicha» por Jesu
cristo**1 A sus apóstoles*, para instrucción* do todos los líeles'1.

77. Todo* se*3 gasta*, todo* so 3 apaga», todo» desaparece».
‘El tiem po»- es» ún d e sa p ia d a d o  d e s tru c to r» !  2c u y o sJ  g o lpes»  a l

canzan»  á  lo d o  lo*3 13q u e ' e s ' corpo ra l* .
78. ‘La Providencia» gobierna» todas liis cosas**: \ -lo* ( 3quo*3 

ella» ha ordenado* | ísc*3 cumple».
Reanimemos* (nosotros*) nuestra confianza*3, ¡ y  esperemos» (nos

otros»^! li*iunfotJ dé la verdad1*.
•79. ‘Uno* se*3 arruina»! “cuando (uno») sigue»los caprichos*3 do 

la moda<*. ü ‘Tú* lo*3 enriquecerías», | -ál (tú*) fueses* económico» y 
trabajador».

80. Olvida»(tú*) la injuria*3 que*3(tú») has recibido*: vengar*to*d 
soría» una debilidad» y  una falta».

E.— Complementos circunstanciales y  modificativos,

81. El Inca* Atahuallpa3 nutrió* garroteado» por órdon* dolos 
Españoles3 (en 20 do Agosto3 do 1533]°.

El grito* do libertad3 fue* dndoí on Quito* [oí 10 do Agosto* do 
1809]*/ .

[En 17G8]c hizo* el volcan* do Cotopaxi3 la más Iiorronda (erup
ción*3) do sus erupciones3. ' .

82. [Siondo favorablo el viento,]* nuestro navio* hendía» las 
olas*1 con gran rapidez*, do modo que luego (nosotros*) divisa
mos» el puerto*3.

83. Durnnlo el día*, las aves* nocturnas permanecen» on su tene
brosa guarida*; por la tarde*, A la entrada do la noche8, (ollas») 
salen» para cazar*. — El campo» es» más hermoso» por la mañana1: 
que (él* es» hormoso») por lo tardo*.

81. No nos*3 apoyemos» (nosotros») on una rama* soca: (nosotros1) 
corremos» riesgo*3 do caer3.

85. ‘Amenudo un inmenso incendio» no ha tonido»por causa*sinó 
una chispila*.312quo<d so» había apagado» mal.

8G. Dios»’venga» tardo ó temprano* su santo nombre*3 blasfo- 
mndo: la historia* do la religión1 lo*3 rccuorda», por decirlo csí. á 
cada página*. ’

P.-» Veróos impersonales y defectivos,

87. ‘Es preolsp» | squo la virtud» soa» recompensada», 13y quo oí

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



violo* sea, castigado!. (^=Que la virtud sea recompensada, es preciso ¡Que 
el vicio sea castigado'es preciso.)

*Es* raro* | !qil° un gran criminal* so" escape, do la justicia* liu- 
mana.l ay por otra parto, (el*) no puedo* escapar" do la (justicia*) do 
Dios*. (La 2* prop. es sj. dees.) 1

88. 'Convino* | ^suspender, lo "  para que no sucediese al**un
chasco*. (=  Suspenderlo para que no sucediese alqun chasco, es la ce sume 
convino.) , 1

89. «Parece* 12quo (olios*) están* prontos* para el c o m b a t o * . ( = 0 « c 
ellos están prontos para el combate, es la cosa que parece.)

Suelo* [haber* fiestas'4]* todos los años».
90. So dispuso* completar^ los regimientos'4.'
(So sj. g ram at.; el sj. lógico os la persona quo lo dispuso).

• iSe»dico»| [4quc ha Ücg,ado*la escuadra*]'4. '
(Se sj. g ram at.; el sj. lógico es la porsonn quo lo dicol
91. Lluevo*piedras'4 (el eiolo*, ol volcan,). -  Pasa tres minutos' 

do las cuatroa. (=  Posa el tiempo de tres minutos.)
(Ilaco* ó há* sois años. (Hace ó hd el tiempo ó el espacio de.) 

sioti) E3V tcmpríln0‘ W tim P°'> c t0 )- Es* lardo» (el tiem p o la  oca-
<Es* posible» | squo yo* no vea* el dfa'4 do mañana4.
A menudo acaecen* muertes* improvistas.
93. Principia* so» la función'4 á  las ocho» ó so principia, oto., 

equivale a  to l principio* do la función4 os* A las ocho'; i*
91. Para acabare esto'4, so' necesita* trabajar14 con actividad' es 

lo mismo que si so dijera: * Para la .terminación ó fin do esto, 
hay» necesidad'4 do trabajar mucho, s 

95. May» caridades'4 mal entendidas. Hubo* fiestas'4 do pólvora4 
Habrá» guerra'4.

** 5* S É W E . —  ESTUDIO SOBRE E L  PRONOMBRE.

A. — Empleo dol mismo pronombre como conciérnanlo 
directo tí indirecto.

90. Las alabanzas* nos» agradan», poro (ellas*) nos'4 ompoñan»on 
una mala vía' despertando' en nosotros» ol orgullo*4 v  la pre
sunción*4. * r

Prepára'to'4 á  combatir*. PropArn*toc armas'4.
97. Sustraerlo '4 A la loy* do Dios4 seria» d a r te ' a l demonio64

por dueño*. Me» fuá* dañoso* unlr*mo'4 con un jugador8. _(Yó*)
m e'4 sonrojo* do mi im prudencia'; (yo*) lio comotTdo* una falla*4 
no la cual4 (yo») me'4 arrepiento».

98. El juez* persiguió* A un ladrón'4, (ól*) lo'4 prendió» y  (ól») lo®1 
‘ £  1S! n\ El juez* persiguió» A una gitana'4, la*4 prendió» y  la'4 cas-
i ” * Jwoz* prendió» A un ladrón*4, lo' tomó» declaración'4 y 
le» notificó» ia sentencia'4. Ei juez* prendió» á una gitana*4, lec to
mó» dcolaracion*4 y  lee notificó» ia sentonoia'4.
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- 99. (Yo») raod  preparo, para ol viajo». (Ellos*) m c'propnranr todo 
lo necesario*4. No noa*1 expongamos».-'»

Nos1- lian propuesto* planos»1* arriesgado». •!
1 ÍOO. SI (vosotros') os'11 dedicááeis» al trabajo®, os® prepararíais' un 
diohósu porvenir*1;'

So* nos'1 presonta* por modelos®. Se» nos® propono 'un  empleo'11
ventajoso.; •'*••• •_ - • . ;.:yn¿« •• .

B. — Pronombres relativos y  pronombres indeterminados
• • tn íe r ro p n / i ro s .  • •

Principios. - -  Los pronombres que, cuaf,. quit;n, ciiyo, se analizan 
como rcMivos cuando tienen un antecedente expreso, ó, que. fácil
mente puedo suplirse; v. g . : * El que es virtuoso ce estinindo. 
Quien practique oí bien será recompensado. » ..

En el caso contrario, se analizan como pronombres indotormi- 
nados ó interrogativos; v. g . : ¿Quién eres tú  ? ¿ Qué deseas itú)? 
No so sabe A giutin dar la preferencia.. .

101. La vida*es» un soplo* que*, pasa. ¿ Quién' estará, seguro* do 
su suerte'? — Cualquiera^ qué, d ig a : {yó*);1 Tongo» á  la vista® un.

• dilatado porvenir'1, soriVun presuhlitoso*. 0
102. ¿ 'Qué'11 puedo» el débil* 12á quien'1! so1, oprime» | *sinó. ncu* 

.dir® á la autoridad'?
• IOS- •Piensn* (tú‘) Jiá qué' te '1 expones» (tú») escogiendo' mal tus 

amigos'11.
104. tLo pasado» e s 'u n  abismo1 1 -en ol oual'seci1 precipitan» lo 

presente’ y  lo porvenir*. [| ¿ iDóndc® están» los años' 12quoCJ hornos 
vivido»? |j i,Ellos') soeJ han desvanecido»: — 2no nos® queda» do 
ellos' sino un recuerdo') aquo« es» muy imperfecto».

•105. *(Yo') admiro» igualmente la rnmita'1 doyorbu1 1“que* so'1 
inclina» con ol céfiro' | *y el cedro'1 | 3quc* permanece» inmóvil* pn 
medio0 do las tempcstndcsJ. |] ¿•Qué'1 pudiera» yoi considerar'1 olí 

. la naturaleza'. I.^que* no sea» vordadorainonto hermoso* (1) ? 
■M‘»:WówVlni líi-W, •• :

• V ’‘ ,mcoipn'ISéqüniSa.
** i* 8ÉBIB. ~  FiUSBS QUE CONSTAN DÉ DOS PJv¿POSICIONES NO 

-ni.)f¡ JNTEiinUAU'JDAS.

. i i  *La historia* es» instructiva*.-[«ella? nos' da á conocer» á I03 
hombres011 y A las cosas'1.

Esta frase contieno dos verbos en un modo personal, es y  da d 
conocer, y forma por: consiguiente dos proposiciones. Son princi
pales coordinados. ; (

CfI1UlVal0 ,á ¿ Q««5 objeto (qué) pudiera yo consi.
dernr en la naturaleza, el.cual (que) no scarealmpnte hermoso? -t, • ¡j
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Oi'tn primera es tamblcn oxplfoilny directa; sus íérm inosson; ej. 
historia determinado por « la ; » vcrbocs; atrib. imhuctiui.

La segunda es oliptica;.sus términos son: sj, ella; verb. t  da d 
conocer » {=  esvdadora d conocer1); el verbo tione por comp. ind. á 
c nos » y por comp. dir. A c hombres » y  A « cosas > determinados 
por el artículo (1). -

2. ‘Filipo Augusto* fuó» un gran rey*: J 2 (él*) unía» la prudencia*11 
al valor*.

Son-dos principales coordinadas; la 1* os también oxpliclta y 
directa, y la 2a elíptica.

3. 1 El tigre* desola* el paisci 12en que* (61*) habita*.
’ La Ia es principal absoluta; la 2* dependienteadjetiva deter

minativa del nombro c país.'»
4. «Btfceso | Jquo el ejército* do SesÓ3triad era* (compuesto*) do

seiscientos mil hombres* do A pida;• ¡ ' >•*’• :• ■ i'- :
La 1* prop .7 pvihe. abs.; la 2* dcp. complot, directa so roñero A 

« dice. >
5. *Las leyes* obligan* | 2 apérías liaii sido* promulgadas*.
Ia prop., princ.' nbs. *, 24 dop. cornpl. del verbo « obligan.»
0. •Tobas* no ora* monos poblada* | -quo (ella* era*) vasta*.
1» prop., príno. abs.; 2» dep. y  forma con « no » y  « mónos » un 

cornpl. mod. de « era poblada. » Esta frase equivale & estotra; 
« Tubas era poblada | no monos quo vasta. .*

: * '2 *  SÉIUE. —  TRABES DE TRES (5 ffUATRO PROPOSICIONES NO 
INTERRUMPIDAS.

okr.ili.mp c'.'íi
A. — Frases tic tres proposiciones, ,

7. iLn primavera» alegra* A la naturaleza^, \ 2linoo brotar» las 
floras" 1 p  y  prometo» los frutos*11.

Hay tres verbos en un modo personal : alC{jM, hace brotar, pío- 
mete, y por consiguiente tres proposiciones. Tochis tres son prin
cipales coordinadas y  dípticas, con el mismo sujeto.

8. •Ln pizarra* es* una .sustancia* muy difundida en la natura
leza*, 1 2cuyos* usos* son» m uy multiplicados*, [ 3poro quo’ no 
fué* conocida* do los antiguos*.

1* pi'óp., princ. nbs. ‘ 21 y  3* depond. ádj;:oxpl. do «sustancia. »
9. 'E l agua* es» una (füoi’zá») do Ifíá mayores fuerzas11 moto

ras | Squo*’1 emplea» el hombre* para suplir* A lo* J 3 quo* le* falta».
1* prop., princ. abs.; 2* dcp. ndj. dot. do « fuerzas; » 3* dOp. adj. 

dct. do « lo. i  .■•••>■■ : 'J! * - • >»i
40; *Sí 'nosotros*) nos*3 conociéramos*bien, 12 (nosotros*)no tole- 

■ rarlhmos^ | 3 quo oí orgullo* viviese» en nosotros*. ■ v . 1
1 . prop., dep. compl. do « toleraríamos; » 2* príno. hbs.; 3* dep. 

cornpl. directa do « toleraríamos. »

(1) Dol m ismo modo so debo proceder para analizar las dotaba frasoa.
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H. «Jesucristo* lia dicho»: |2« Yo* soy* el buen Pastor»; |3 (yo») 
conozco* á mis ovejas'*1, [ <yinis ovejas* me01 conocen*. *

Todas cuatro prop. son princ. coordinadas.
12. 'Los hombres* pasan* | 2co:no pasan») las flores* [ 3quc» so®3 

abren* por la mañana', | •'y que’ por la tarde» socd ven* marchitas* y 
holladas».

•I» prop., princ. aba.; 2» dep. compl. do « pasan; » 3* y  4a dop. 
adj. oxpl. del nombro « flores. »

13. i  'Quién* fué* más rico» 12que Creso* (filó* rico»), [ 3y  quién ' ha 
sido* más desgraciado» | 4 quo esto principo* (ha sido* desgra
ciado)?

I»y 3» prop., prino.; 2* y  4» dep. compl. quo forman con ¿ m ás > 
un modificativo do < fué rico, s y  do « ha sido desgraciado. >

■14. «Si (tú’} quieres* J ¿quo so* te*4 crea*, 13no afirmes* nunca sinó 
aquello'314 do quo* (tú*, estás» muy seguro*.

1* prop., depend. complot, do « afirmes; » 2» dep. compl. dir. do 
« quieres; » 3* prino. abs.; 4* dep. adj. dolor, dol pron. « aquello, s

15. 'Temo*al Dios'3 vengador | !y a cuanto» Iotd desagrada», 13oste* 
es, el primer paso* J4 quo* encamina» á la sabiduría®.

1* y 3* prop., prino. coord.; 2* dop. comp. dir. dol verbo * temo ;  t 
4* dep. adj. dot. do «paso. »

** 3» SÉIIIE. FRASES DE DOS Ó TnES PROPOSICIONES SEGUNDAS Ó 
INTERRUMPIDAS.

16. «Dios», 15á. cuyas3 órdenes' todo' está» subordinado», | 'd i 
rige* los acontecimientos*3 según los finos® do su sabiduría-!.

1* prop. « Dios dirige.... » prino. abs.; 2» adj. oxpl. do « Dios. »
17. 'L1 corazón* | 2en quo® reina* el egoísmo» J 'es* incapaz* do los 

sentimientos' nobles 13quo* constituyen* la vordadora grandeza®'1.
•1» prop., prino. abs.; 2» adj. dot. do « corazón; » 3* adj. doler, (ó 

oxplicat.) do « sentimientos. »
•18. ¿ « Quién» ha dado* á la rosa* la magnificencia*312quof3 (ella») 

ostenta», | ly á la violeta® olaroma ®3 13con que® (ella*) embalsama» ol 
ambiento'3 ? ‘

1* prop prino. abs.; 2- ntlj. dot. do .  magnificencia ¡ .  3. udiot. 
uoterm. do * aroma. > J

13. -La verdad1, [ Mico' Dossuol", | -os' una mina* I Jcmo1 dono1 en 
o l  dolo1 b u  trono1- otorno. '

■ rdnn0Pi’’ P1ÍIW' ”bS' ’ 2‘ J?tin0' lnoisa; 3‘ adj '  dot’ do' Bombra

aon^qlíó . S a m a d 08 ml<>' f ° d * ' * * * *  h p —  1» un cora.

t  p,r«,p/ ' . pi'in?- obso,' ; 2*' adJ- dot- do « cornaon. .  
m ism o ! <1U‘ °rca' 1 "‘IU0 d lsa ' b]on"  do 13no lo ' ‘  a igaa1 tú1
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i» prop., complot. do « digas; *,2», complot, (Jlr. do < quieres; » 
3% prino. abs. .

2-». 'P or la mañana0, 12npénas io -> despiertos* (tú*), | 'levanta» tu 
pensamiento01 Iiácia Dios®, 13y ruega* lo''* por tí® y  por tus padres®.

I» y 3» prop., princ. coord.; 2% complot, dol vorbo « levanta, j 
’ 23. 'El hombre* 12quo* descansa» en la juventud®, 13dico* el pro

verbio*, |'trabajará» en la vejez®.
•i* prop., princ. abs.; 2* adj. dct. do « el hombro; >3* princ. incisa.

• •  4* SÉ R IE . —  FRASES DE CUATRO (5 CINCO PROPOSICIONES.

24. ¿'Do qué tesoros® han sido» sacados» los vientos* | -quo' puri
fican» el airofJ,| •'‘(quo*) temperan* oí calor®4 do las estaciones1 ardien
tes, I4 (que?) moderan* ol rigor®4 do los inviernos4, | By (que») cam
bian* en un instante® la faz®4 do los dolos4 ?

Cuadro do subordinación,
Pntxc. 1

I 1 i I
en la ce  quo que quo quo 

dcp.'do 1* grado 2 3 4 y  5
son adj. explic. del nomb. « vientos. >

Esta fraso quo contieno cinco 
yerbos en un modo personal, 
consta do cinco prop.

La 1* os princ. abs.; las demág

Explicar on seguida los términos do cada proposición. '
25. '(Yo*) oreo», 12dico* Plorian% 13quo J 4si uno* pudiora* olvi

dar®4 8o®41 sde quo ostá* enfermo*, (3luogo estaría* sano*.
Cuadró do subordinación.

P iuno.  1 
I

ENLACE quO
dcp. I» grado 3

en la ce  Si
tlop. 2* grado. 4

I*
ENLACE d o  q u o

dcp. 3» grado 5

2 Cinco verbos on un modo perso- 
‘  nal...: cinco propos. I* princ. abs.;

frase entera 2» princ. incisa; 3* compl. dir.do 
« creo.; » 4* complot, do • oslaría 
sano; • 5*.complot, directa de * ol
vidarse.,»

2G. 'El papol*, I 2que* so®4 lineo* más á moñudo cotí trapos® vie
jos 1 3quo* so'4 trituran», I 'puedo» preparar®4 so®4 Igunlmontoconla 
corteza® do [ciertos vegetales4, 14do cuyo4 número* son* ol moral*, 
ol bambú* y  ol papiro*.

Cuadro de subordinación.
P ein o . *

I I
enla ce  quo do cuyo

dcp. i* grado 2 4
I ■

. ENLACE qilO
dcp. 2* grado 3

La I* prop. es princ. absol. Las de
más son adj. cxplicnt. quo s o  re
fieren, la  2‘ á  « papel, * la 3* A 
« trapos viejos,» la 4* á  .» vege
tales. :¡|.-KJ . ¡.! .
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27. *ÁbeI*, | Jquc* cao* bajo los golpes» del envidioso Caíii<i;| 
JJosú*, 13quo* es* vendido1 por sus herma nos'J ú unos mercade
res» ismaelitas; | •Daniel*, |-i á cuya3 pérdida»3 conspiraban» los 
grandes* do Babilonia1, | *han sido* figuras* de Jesucristo-! porsc- 
guidoe por sua enemigos».

» Cuadro de subordinación.
Pnisc *

I I I
enlace que qtio que 

dep. I* grado. 2 3 4

**■ 5* SÉniE. —  FRASES DE ¡ÍÁS DE CUATRO PROPOSICIONES.

Ln hprop. es principal. Las de- 
mas son ndj. explic. do los 
nombros ú los cuales se refie
ren. •

28. IE1 Bósforb* serpentear 1 5como un majestuosa rio* (.serpen
tea*), | 'ontro dos cadenas' do montañas, | 3cuyas3 cumbres* se*3 
hallan* adornadas» con grupos» de árboles3, | iy cuyas-* faldas» es
tán* cubiertas» do alegres nldchuelns*(-j íquo* soCJ suceden» sin 
interrupción* desdo Constaniinopln» hasta la entrada» del m ar3 Nc-

Cuadro do subordinación.
P risc. I La 1» prop. es prlnc. absol.; la 

2» comp. det. tío « serpentea; » 
la 3* y la i» adj. explic. do * ca
denas do montañas; » la 5» ndj. 
det. do « nldchuclas. aui; . :

i I
enla ce  como cuyas cuyas 

dep. t* grado 2 3 y  4‘

‘ ' 1 que
tiep.2»grado ''í • :g- .. ... ,

20. <BI.| !quc' reina' on los dolos* I * j  do quien" dopondon» todos 
i» imperios". | M quien" solo perlonecon" ln gloría", In mnjealad" v 
“ 'ndependonoin" | jos' laminen el único (ser") | Bq„c. «o"J glorl.

íóíí..wé"1,°? df "  °Í CB|"' “ l0S BO,’oranos‘ y  ddndo-lot-, | «cuando (ello) lo- place, | "grandes (lecciones"") y  lorrlblos loooloiios'".

Cuadro do subordinación,,,
Pni.vc.

ENLACE ■. ;. !■
dep. 1* grado

quo do quien 
2 y 3

á qulon 
4

ENLACE -
.! dep. 2o grado

quo
5
I

cuando 
: V

La I» prop. es prlnc.; la 
2», 3» y i« ndj. de (crin, 
do « E l; » la 5» adj. 
dotcrin. do « sor « so- 

: bronL; la G» compl, 
clrc. do « dundo, »

'  (*da do reponto al viento® algunas notasJc
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15que'd repito» el oco* [ °y á  las cuales' respondón» todas las domág 
.. aves? canoras.

\ Cuadro de'subordinación;

Pnrac. 3 . La 3» prop. es
| i I i I princ.: la 1* y

en la c e  apenas cuando quo quo ú  lns cuales 2» c o in p l clr-
dop. Ir grado 1 2 4 5 y G cuns.de«da;«

'4» adj. oxpl. do « mirlo; »'5»y G» adj.oxpl. (ódetorm.) do «ñolas. •

31 *Enia primavera', | ̂ cuando las hojas» del moral11, | 3que» es
tán» destinadas* para alimento' do los gusanos de seda'1, j -em
piezan* A brotar'3, j ‘so5 arreglan* los huevos'3 ó granos'3 en ca- 

• jones6, pdquc'd se5 conservan» con un calor* suave, | &hasta .quo ol 
gusano* | “que* se»3 ha formado» en ' él huevo', | Shnya roído» la cás- 
earacd 17y salga».

> Cuadro de subordinación.

Pnwc. _ _ _ _ _  
I.

ENLACE ’cuando 
dcp. i» grado 2

EXLACE qUO
dep. 2‘ gradq 3

ENLACE
dcp. 3» grado.

1 La la prop. es princ.
l # aba.; 2*compl.círc.

qué do • arreglan: »-3«
4 adj. determ. de • ho- ..
| ja s ;» 4* adj.dcterm.

hasta que do « cajones; • ó» y
5 y 7 : 7» complel.de • con- .

-  |"— -------servan; »Gi adj.de- ’
quo Icnn. de ■ gusano. •

6

3*2. ‘El cobre* os» un metal* | 2quc*pesa» nuevo veces | Jmásque 
ol agua» (pesa*), |i que* es* más duro1!5 quo ol oro* y  la piula* (son* 
duros1), |o pero que* os’ monos maleablo», |7 aunque (él*) lo* sea» en 
alto grado', |d y  quo*, después deí hierro®, os»ol (metal3) más fuerte 
do los mctalesd.

Cuadro de subordinación.

PllINU.

ENLACE
dcp. t» grado

ESI ACE
dcp. 2» grado

1

quo quo quo
2 4 pero tí y
i .i . . .  i

más que más quo aunque
3 5 7

■ La t* prop. es princ.
| nbs.; la 2«, la 4», la Gi 

qilo y la 8* son mlj. oxpl. 
8 del noinb.; • metal. ■

. la 3* ca complot, do la 
2*; la 5* lo es de la 4» y 
la 7« de la tí»

33. 1 La sal *|2 que» os* de un uso® tan gonornl, j1 se'd presenta» 
bajo dos formas', |3 do las cualcsd la una* | ‘ que» es’ sólida® |r' y  
que '1 se» encuentra» en las en trañas'do  la tierra3, |3 us* llamada, 
sal* gema, |ny  (délas cunles) la otra* l7 que'3 so* halla* en disolu
c ión 'en  las aguas' del'mal4 ó de ciertas fuentes*1, | c so"1 llama» 
'sol* marina.
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Cuadro de subordinación.
I

ENLACE
dcp. I'grado

ESLACU
dcp. 2* grado

_l* prtp., prino. nbg.i 
2»adj.exp. do « sal;.• i * uu * sai • ■

quo do las cuales do las cuales 3' y o» ndj. doler.’ 6 
2 _  J y <1 cxplic do • formas; . 

I I | 1* y 5» adj. cxplic do
quo quo quo
•i y 5 7

• lau n a ;. 7*adj.cxp 
do «la oLra. »

J i.  El atomo*, | í  que* so'1 muevo’ on el aire* N y  qua«¡ no ce 
descubro* por la «implo vista*sino en un rayo' solar, l t v  h  h i 
llena», M'que» es* llamada* gibante» de los maresJ, is y  cuvos1 n m ' 
vumentos» agitan* las olnseJ |'; como la tempestad* (las*1 •
■nos*hablan’ igualmente do Aquel' p  que* Ies* ha dado’ ei ser* í

.U t a t a r f á í  0 tüll"s lM °“"IWndos' «ímo™'

ENLACE
dep. ir grado

Cuadro de subordinación.
_____________ 1. , •________
h  i ¡ i ~ r
quo quo quo cuyos quo - quo
2 y 3 i  y  5

ENLACE
dep. 2* grado
9* ádj. det. do ■ cualidades.

7 y 8
I

quo
9

i» prop.. princ. abs. • 
2* y 3* ndj. cxpl. dó 
• átomo; 1» y 5» adi. 
oxpl. do • ballena; • 
C» complot, do • agi
tan ; • 7* y  8» adj. 
doler, do .  Aquel;. •

?$• muovo'. mi Dios, para quoror" to<J (I).
El cielo |-quo*1 me* tienes prometido*, I 1 ' ;
Ai mc'J muove’ el inílcrno» tsm tomido"

i  ara dejar* por eso' do ofender lo *J. | ' . - i  ,n *„
r ' d muores'- mi Dios, |3 muevo* metí [ol vor» toa 

ClaA ado1 en esa cruz' y  escarnecido., ] r«». i 1 
Mueve’ me*1 [ver* tu cuorpo*1 tan herido-1; 1*J. >»?• |
Mueven» me*1 las angustias* do tu muórtWJ

» Qua, P» aunque no hubiera- c¡olo«|»yo- terf ainérn. I 
Y  aunque no hubiera, infierno *J|i2 fmml i<v<i *

Lo mismo quo lo*-1 qulei'o.|i5tc*J q u isio m ^
■, •••:'!!■ ¿Vlúviv' ’* ( S a n t a  Tfinésa.)

■ J '" p S ™ , í e  X T T l S S ?  T T -  T °  -  V4rira ""-orlo- 
indican el olido do las palabras; ,  coIúCQclon do las iniciales quo

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



Cuadro de subordinación.

TINTARE 
dep. 1' grado

l vocativo3 15G7
1 ,

quo
1

quo
1

quo
1

porque
1

porque
2 9 12 14 15

ENLACE
<3ep. 2a grado

aunque aunquo el lo mismo quo
10 11 10 18

I
ENLACE cuanto

dcp. 3r grado 17
Las propos. 1, 3,4,5, 6, 7, 8 y 13 son princ.; la 2* atlj. cxp. do « ciclo; » 

laü* compl. modif. do « Inl manera; • Ja 10* y  la 11» adj. dot. do 
« am.Ara; • la 12» compl. modif. do « tal manera; » la 14» adj. cxpl. de 
• cosa » sobrent.; la 13»compl. do « cosa » sobren!.; la 10* adj. cxpl. 
do • quisiera;» la 17» compl. dlr. do * esperára;» la 18* compl. dir. do 
« quisiera.»

CAPÍTULO IIL

DE LA CONCORDANCIA.

Lo primero quo onsoña la sintaxis os á  concertar unas palabras 
con otras; esto es, á establecer entro ellas la correspondencia y 
conformidad debidas.

* 5!»r>. P. Qué es concordancia ?
Tt. Concordancia es la conformidad do accidontcs y terminaciones 

quo- debo observarse entro las partos do la proposición modifi
cadas por la misma acción, ó quo forman un mismo sentido.

• 55fi. P. ¿ Que partes do la oración pueden concertar entro sí ?
R. Do las diez partos do la oración, bóío pueden coneortar ontro

si las quo so lian llamado variables, y so n : wticuto, nombre, adje
tivo, pronombre, verbo y  participio, las cualos están sujetas á  una do 
estas tres concordancias:

Primera, de nombro y adjetivo ;
Si'aunda, do sujeto y  verbo; .
Tercera, do relutivo y  antecedente.
“  5'»7. Cuando el adjetivo se rofieroá varios nombres, á  el vorbo 

á  v irios sujetos, dominan las reglas generales siguientes:
1» Dos ó más nombres de diferente género equivalen á. un nombro 

plural masculino.
2» Dos 6 más sujetos equivalen á  un sujoto en plural.
3* Iín concurrencia do varias personas, la segunda oa proferida 

á la torcera, y  la prim era á todas.
Kjeinploa:
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La naturaleza y  la fortuna lo h a b l a n  f a v o r e c i d o  A compotenclá; ' 
pero l a u t o s  dones y  prendas lo f u e r o n  f u n e s t o s .

V o s o t r o s ,  ellas y  yo (I) nos oímos e x p u e s t o s  ó un gran poligro.

Vosotros, ellas y  yo concucrdnn con vimos, primera porsona do 
plural, y  consiguientemente son reproducidos por nos: expuestos 
masoulino, su refiero al masculino vosotros, al femenino cllus v aí 
masculino ó femenino yo. Lo mismo sucedería si los sujo tos füe. 
sen sólo vosotras y  yo, siendo yo m asculino; poro si los sujetos 
fuosen sólo vosotros y  citas, seria preciso decir os visteis.

§ I. —■ P rim era  clase de  concordancia:

* 558. P. ¿ Cuál es la primera clase de concordancia?
R. La primera clase do concordancia es la del adjetivo con el 

nombro en gen oro y  número: por ejemplo: ¿a ley es justa. Justa es 
un adjetivo quo califica al sustantivo ley, y  asi concierta con él en 
género femenino y  en número singular, y  no habrá concordancia 
mudando cualquiorn de estos dos-accidentes del nombre.

*** 559. Esta regla se halla infringida por algunos do J03 antiguos 
poetas españoles, como Góngorn, quo dice on uno do sus mejores 
romanees: Desnuda el pecho amia ella, queriendo decir 'desnuda del 
pecho, por el pecho, ó desnudo el pecho; pero no hay razón plausible 
quo excuso tales modismos.

** 500. En la concordancia do nombre y  ndjotivo so comprenden 
el articulo, el pronombre y  ol participio, los ounic.s para el fin de 
concertar so consideran Lodos como adjetivos. La razón es clara: 
porque Cl artículo so opilen al nombre ú otra palabra qtio hn"a sus 
veces, solo para determinarla; el pronombre, síes personal, ocupa 
en Ja oración el lugar do uh sustantivo ; si demostrativo, pose
sivo, ote., obra las más veces como adjetivo; ol participio necesita 
siempre do un nombro oon el cual concierta on toda construcción 
excepto aquollas on quo siendo pasivo sirvo para formar los • 
tiempos compuestos dolos verbos; y  por conscoucnoia ol nombro 
es el quo Im do sorvir do regla pura conocer y  determinar ol gé
nero y  ol numoro do tortas ostns partos variables. Por ojoinplo:

Con estas reglas serán más bien comprendidas y  aplicadas las nociones 
referentes a  la Analogía gramiUidal. ( Academia.)

demostrativo esto concierta con ol nómbre n t e ;  
r ar icólo ios, os participios pasivos comprendidas y  aplitadns V 
ol activo: referentes conciertan con nociones; ol artículo ía y  ol ndíc- 
tivo yramalical'cQn Analogía. • y  J

“ • 501, Sólo hay en esto una excepción, quo es la del artículo y 

primera persona de ¿lúrab ,'“ar'  T U * »  la concorde!» con h
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ol pronombro demostrativo, cuando conciertan con un adjetivo 
on significación neutra; v. g . : Lo bueno; esto, eso, aquello es bueno, 
y  no con nombro oxpreso ni suplido; porque todos los nombren 
so contraen á  cosas, por ellos explicadas, y el género neutro no 
significa ninguna cósa on particular, sino el conjunto de algunas, 
ó bien es una fórmula do que nos servimos cuando, áim concre
tándonos ú cosa determinada, no la queremos nom brar; v. g,.: 

■Esto está hermoso, aludiendo á  varios objetos que á la par halagan 
nuestra vista; y decimos tnmbien: Eso es equitutivo, con referencia 
á  un acto que merece tal calificación; poro excusando en uno y 
otro caso la designación do nombre, género y  número. En seme
jantes construcciones el pronombre liucu siempre, pura el efecto 
de la concordancia, oficio do nombro masculino, como dichos 
ojemplos lo dcmucslran.

*** úG2. Ya so ha dicho on otro capítulo quo la forma lo del artí
culo indicativo so aplica á  algunos adverbios; y .  gj:. Lo cerca, lo 
léjos, ote. En somojantes cláusulas no hay falta do concordancia, 
porque, ú fuer do indeclinables, los adverbios vienen ú hacer en 
ellas el oficio do adjetivos en significación neutra. Tampoco la hay 
en construcciones como las si guie tilos :

Es «lo alabar Jo hacendosas quo son lus hermanas; En lo valientes 
y sufridos ningún soldado aventaja á los españoles;

pues, asi empicado, ó so convierto ol articulo on adverbio; ó so 
suplo por elipsis un verbo. Puede esto comprobarse diciendo; Es 
de utubar cuán hacendosas son tus henminas, y. variando asi ol segundo 
ejemplo: En su* cutientes y  sufridos, olo. ■ . •

• ■ •** 0li3. Ponemos ú continuación las reglas pertenecientes á  esta 
primera clase de concordancia.

♦ Heyla í .  — Cuando hay dos nombres seguidos'y do un mismo 
género en el número singular, y  se les quiero ju n ta r un adjetivo 
que pertenezca á  ambos, so pondrá ésto en plural, sin quu por 
ello so altero la concordancia ; por ejemplo: Pudro ó hijo son (/mo
rosos. La conslruooiou está aquí determinada por ol número plural 
quo forman los dos singulares ¡ladre é hijo. .

* Jlcyla II. — Si los dos nombres son do distinto género, sen quo 
estén en singular ú on plural, el adjetivo ha do concertar con el 
masculino: v. g . : Talento \¡ habilidad extremados.,

"  líenla ¡II. — Cuando los sustantivos son do diverso género y 
número, si el último está en plural, por lo común concierta con 
ésle el adjetivo; v. g , ; Ejército y  milicias desorganizadas; pero si el 
último es singular, ol adjetivo so pono on. la terminación plural 
masculina; v. g . : Milicias y ejército desorganizados; Almacenes y maes
tranza desprovistos.

*** Los más exactos en la gramática ovitan ol unir dos nombres, 
masculino y  femenino, uno en ol número singular y  otro en el 
plural, con los cuales concierto un solo adjetivo do dos'termina
ciones; pues aunque no fallan ejemplos para decir; Los caudales'!/
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hacienda eran cuantiosos, las haciendas y  el caudal eran cuantiosas, siem
pre Jiay o» tales expresiones alguna disonancia. Lo que so suelo 
hacer es aplicarles un adjetivo do una sola terminación, com o: 

Los caudales y hacienda eran grandes; 
ó variar la fraso diciendo:

Los caudales eran cuantiosos, la hacienda era mucha, 
dando á cada nombre un adjetivo diforonáo.

** Regla IY. — El adjetivo que especifica á vários sustantivos pre
cediéndolos, 6 el articulo que los determina, concuerda con el que 
inmediatamente lo s igue ; ^

Su  magnanimidad y valor,
La  conservación y alimento do la república;
S u  distinguido mérito y servicios;
Su extremada afabilidad y talento;
Su grande elocuencia y conocimientos.

~  Sí ^  mtencion fucso modificar con el adjetivo al prim or sus* 
inntivo sólo, seria menester decir, ropitiendo ol adjetivo :

Su extremada hermosura y  su talento;
Su grande elocuencia y sus conocimientos..

P0C.ibící° quo /os los ¿Mas, los referidos, y  otros
rif^íívn3 deB1"n,nc,lcíon semejante, precedidos do un artículo ín-
= L UCndan COnT rtT C" I,h,ral con unft st5,'íc subsiguiente do sustantivos, aunquo ol primero do ellos esto pn singular;

Los mismos Rafael López y hermanos;
Las referidas hija y madre;
Los susodichos nuto.intcrloculorlo y sonlcncia definitiva.

Con dichos puedo siempre callnrso ol articulo;

Dichos principo y princesa.

ó ¡jenéricJ de p ó reo n a f  S°°" m,," lHesP™P“»  ‘< ° P ° ™  i  coa..

Las oprimidas Palestina y Siria;
S ? ¡ « deSV?,.,íl,ri“ÍM h,itt 3’ '"adro;«US \  cucraWcs padre y abuelos.

sustantivos son do di foml to Cg!hi ero ̂ n*50' °1 m °n09tep fIU0 Hi loa
ponga on el mismo género olndjotÍvó;PreCeda 0 masculifl0 y so

Los oprimidos Egipto y  Palestina;

4 md„os q„o los sustantivos sean „„,nI)1, 8 prop¡03 do porsona¡ '
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Los susodichos Juana y Pedro;
Los magnánimos Isabel y Fernando.

*** Regla V. — Es convonienlo la repetición dolos artículos y  adje
tivos sieinpro que los varios sustantivos expresan ideas que no 
ficnon afinidad entro si, como:

E l  tiempo y el cuidado; E l consejo y (as armas;
E l entendimiento y el valor do los hombres;
Gran saber y grande elocuencia.

** Regla VI. — Si ocurro un mismo sustantivo, expreso y  tácito, 
bajo diforontos modificaciones, es indispensable quo so ponga en 
plural ó quo so repita ci articulo:

E l  ejército do Ciülc y del Brasil,

significaría un solo ejército formado por Chilo y  por ol Brasil. 
Para dar d ontendor quo son dos, seria necesario decir:

Los ejércitos do Chito y del Brasil; 
ó

E l ejército de Ohilo y cí del Brasil.
*** Y dun no es exactamente idéntico el significado do estas dos 

expresiones, porque en rigor podrían designarse con la primera 
vdrios ejércitos, Ú cada uno do los cuales hubiesen contribuido 
ambas naciones; al paso quo con la segunda so significaría preci
samente que las dos naciones habían levantado cada una oí suyo. 
La sinonimia seria completa entro Los embajadores inglés y francés, ' 
y  El embajador inglés y el francés.

§ II. — Segunda clase de concordancia.

* 5Gi. 1*. ¿ Cuál os la segunda clasodo concordancia?
R. La segunda clase do concordancia es la dol verbo con su su- 

joto en número y persona, como:

El caballo corro; Las aves vuelan;
K1 buey ara; Los niños lloran.

*'* 505. El verbo corro cstd on la torcera persona dol número sin- 
gulnr, concertando con caballo, quo es nombro dol número singu
lar, y  asi do los demás. Lo mismo so ha do entender do todos los 
vertios cualesquiera quo sean ol tiempo y  persona en quo estén, y  
do todos los nombres expresos ó suplidos; pues estas dos partes 
son tan precisas para formar .la oración, quo no puede haber nom
bro sin verbo, ni verbo sin nombro, tácitos ó oxpresos. No so ex
ceptúan do osla regln ni áun los verbos quo liemos llamado imper
sonales, pues Biempro so les suplo un nombro. Por ejomplo, en los 
verbos amanece, anochece, llueve, se suplen loa nombres Dios, el cielo, 
la nube, y  á  esto modo en los demás impersonales, como so advirtió
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en ln primera parto, al tratar 'do ellos. Entiénclaso también do 
aquellas oraciones cuyo sujelo.es un infinitivo 'usado como nom
bro; v. g , : El saber es siempre úiil. on que saber os oí su je to ; Gúitor 
en un banquete la renta de un ano es locura, cit cuyo.ejemplo la primera 
oración es agento ó sujeto de la segunda.

*• Jupia Cuando el nombro sea colectivo y  esto en singular 
también so habrá do poner on singular él verbo; pero está autori
zado usarlo en plural, concurriendo dos requisitos ; que el colee--' 
tivo signifique colección do personas ó cosas do especie indeter
minada, ,como ■número, multitud, infinidad,' uenic, pueblo, y  que el 
adjetivo ó verbo no feral o una misma proposición con el colectivo. 
Faltaría, por. ejemplo, el prim er requisito, si se d ijera : Jlabiendo. 
llegado el regimiento á deshora, no se (es pudo proporcionar alojamiento; 
porque regimiento significa colección do personas do especio de
terminada, es á sabor, do soldados; y  por. falta dol segúndo no 
sería pun-mítido decir: El pueblo amotinados; la gente huyeron, Al con
trario, reunidas ambas circunstancias se diría bien: Amotinóse la 
gente ; pero d (a primera descarga de la tropa huyeron despavoridas.

*** Sin embargo cuando ol colectivo es modificado por un com- - 
piernónto con de, que. tiene por termino las. personas ó cosas do 
quo consta eí conjunto, designadas en plural, puedo hacorso la 
concordancia on esto número, m limpió el adjetivo ó verbo formo 
una misma proposición con ol singular’colectivo:

Cubrían la ciudad por aquel lado una especie de fortificaciones 
construidas &. la, lijara;

Ríela so admiró do quo no hubtimon, vuelto á la isla do la prisión parle 
. do aquellos quo ú las balsas so habían acogido. (CimvÁSTBS.)

Concordancia quo 00 extrañará' todavía rilónos, si el complcmon to 
esta inmediato al verbo:

Considenlble-ftúmero do los Indios murieron, 
ó como díco Solía:

' Do los indios murieron considerable número.
nn^ ! ' te;  resl°’ m¡{(l(l> ter¿ló, y'otron suslantivos scmojnntes, pueden 
concertar con ol vorbo y  con el adjetivo en p lu ral: 1

Agolpóse el populadlo; parlo venían sin armas; ¿arfo armados 
do puñales;

Iban oa ol buquo sesenta personas; la mitgd poreoioron. •

q u to  g S °  aívorbll,lntónto. ■" c°natruyo con adjetivos do cual.

El terreno ca, parle sólido', parle arenisco, (Mwaxo )

Cn,00liv0 °n ta‘  “ °l‘> '»aJom ,sy irccuentemento modificado por un complemento con *  m  consi.
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d o ra , para s u s  c o n c o rd a n c ia s , com o  d e l m ism o  n ú m e ro  on  q u o  so  
halla o l té rm in o  do  bu  c o m p le m e n to :

/ Qué do pasiones nos arrastran impetuosas A míseros precipicios I

* Ilcglu II. — Si ol verbo precedo á varios sujetos singulares liga
dos por la conjunción y  puedo ponorso en plural ó concortar con ol 
primoro

Causaron ó causó ó. todos admiración la hora, la soledad, la voz 
y la destreza del quo cantaba. ;

Lo vendrá ol señorío y la gravedad como do perlas. (CsnvíSTns.) 
Creció el número do los enemigos y la íntica de los españoles. (Soris.) 

Crecieron al mismo tiempo el cultivo, el ganado errante y la 
población rústica. ( J o v e llín o s .)

Lamenta ahora estos males la piedad y la lealtad española.
(V ilianüeva ..)

M* Tal es la doctrina do Salva, contraria á la do Clomoncin, quo 
reprueba como viciosa esta concordancia do Ccrvdntcs:

Lo mismo confirmó Cárdenlo, don Femando y sus enmaradas.

Pero observando con ntoncion el uso, so oncontrará tal vez que 
estas dos autoridades son conciliables, aplicadas á diferentes casos: 
quesi se habla do cosas rigo la regla do Salva,y si do personas la de 
Clomenciu. Acaudillaba la conjuración  ̂Bruto y  Cusió; Llegó el goberna
dor y el aleado, son frases quo incurrirían cuando menos on la nota 
do inelegantes y  desaliñadas. Lo cual so entiendo si modificaciones 
peculiares no indican un verbo tácito, pues entonces el verbo ex
preso concierta con siLrcspeoUvo sujolo, ya so hablo do personas 
údocoHos:

Dcjoso ver el gobernador, y A poco ralo el alcaldo;
En llegando la ocasión mandaba la ira, y A veces el miedo. (Soria.)

So subentiendo con dpoco ralo, se dejó ver, y con d reces, mandaba. 
Hay pues cu tales casos dos ó más proposiciones distintas, en cada 
una do las cuales ol vorbo está ó so subentiendo on ol número quo ' 
por las reglas gonoralcs correspondo.

13ion q u o á u n  e n tó n e o s  e s  n d m ie ib lo  ol p lu r a l  q u o  lo  ro d u c o  to d o  
ú  u n a  so la  p ro p o s ic ió n . , 1 - h 1;

Ufanos (los habitantes do la, isla Gaditana) do quo en su suelo hubie
sen tenido la independencia española un asilo, la libertad su cuna, etc.

(AiualA Galiano.)

'•‘ílcff/n III. — Dos ó más infinitivos, como noutrosquo son, con- 
cuerdan con un singular: Madrugar, hacer ejercicio, y  comer modera
damente, es provechosísimo para la salud. Seria, con todo, más acep
table esta concordancia si se pusiese ni primor infinitivo y  no á  loa 
otros ol articulo, haciendo do lodos olios como una sola idea colec
tiva : El madrugar, hacer ejercicio, oto.

ib
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Todo lo uno dices, Olpion, entiendo: y el decirlo Todo * 2 “ miova ¿¡Lnimcion y maravilla.
tú y entenderlo yo

(CsnvXKTES.)

<• SI so pusiese i  enda infinitivo su artícu lo ,, sería prcíeriijlo el 
plur.nl:

E l madrugar, el hacer ejercido, y el comer moderadamente, son 
provechosísimos para la salud.

Diríamos aaí, no que ol conjunto de las tres cosas es  provechoso, 
Binó quo cada una lo es. 1

«• Regia ¡y, — Dos ó más proposiciones acarreadas por el anun- 
cintivo guc concuordan en singular:

No es posible que so cometan crímenes impunemente, y que la 
sociedad prospero.

*** Tanto mónos so toleraría son posibles, quo las dos proposi
ciones subordinadas deben onfenderso copulativamente. Pero Aun 
sin esta circunstancia, y  sin émbnrgodo quo lleve cada proposición 
su articulo, es do necesidad ol singu lar:
E l que 103 enemigos estuviesen A dos días de marcha, y él que se les 

hubiese entregado sin resistencia la fortaleza, ha sido desmentida por 
avisos auténticos.
*** Sujetanso A la misma regla las interrogaciones indirectas:

. Quián haya sido el conductor do los pliegos y con qué objeto haya 
vonido, se ignora.

*** Ninguna de las, dos oxccpciones precedentes halla cabida 
cuando el atributo do la proposición significa reciprocidad:

Esto y lo que refiero la gaceta eo contradicen;
Holgazanear y ¿prender son incompatibles;

Quo el hombro sea libro y  que haya do obedecer elegnmento ¿ lo  quo 
so lo manda, ropugnan.

*»* Las excepciones antorlorca están sujetas A o tra limitación, y 
es quo ai ni verbo lo sigue como atributo dol nominativo un sus
tantivo plural, no puedo hacerse la concordancia sinó on esto 
número:

Sentir y  moverse son cualidades características del animal; 
Qltidrt haya sido... y con quá objeto... son cosas quo todavía bo ignoran.

•*Hcpta V. — 8iendo on parto diforontes los atributos, dobo el 
verbo concertar con ol sujeto quo lo llova expreso:

. Era solemne y numeroso ol acompañamiento, y  pacifico e l color 
do los adornos, y las plumos, (Sods.j

'■-'■*** Ho aquí dos sujetos: el acompañamiento y  el color; poro A cada 
,uno do ellos correspondo un atTibúto diferente on parlo : era so
lemne j/ numeroso: era pacífico. Era concierta con acompañamiento, quo
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lp lleva expreso; y  no diríamos eran, aunque en ol segundo miem
bro so dijeso y pacíficos tos colores. Esto segundo mlorabro os una 
proposición distinta, on quo so calla ol verbo, porque la proposi
ción anterior la sugiero.;

** Jlegta V I.— Si precedo ol verbo á un adjetivo singular' quo 
modifica a  varios sustantivos siguientes, se pono on singular ó 
p lural: '

So alababa ó so alababan su magnanimidad y constancia;
So requería ó so requerían mucha firmeza y valor.

I Qué so ha hecho ó¿ quó so han hecho aquella encantadora 
’ ........ afabilidad y agrado ?

Poro si el verbo viene después ó si lo acompaña un atributo, 
dobo proforirsool p lu ral: ...

Su  firmeza y valor lo granjearon la admiración do todos; ’
Parecían como vinculados cn.su familia el valor y virtud do sus 

antepasados.

Sin ombargo, sería proferlblocl plural en ambos casos, según las 
reglas generales.

§ III. — Tercera clase de concordancia.

*5GG. P . I Cuál ca la tercera claso do concordancia?
R, La torcera claso do concordancia os la dol relativo con su an

tecedente en génoro y  núm ero; por ejemplo:
Fuó citado circo, cí cual so presentó.

El relativo cl'cual está en el mismo género masculino y on el 
mismo número singular quo el antecedente reo.

Lo condonaron en costas, las cuales no pudo pagar por su 
extremada pobreza.

El relativo tas cuales concierta con cosías on género femenino y 
numero plural. .

** 5G7. May oraciones on quo ol antccedcnto do un relativo no 
es un nombro, slnóuna oración entera, y  entóneos no tienen apli
cación las roglas do concordancia quo dojamos expuestas, como 
en c3toporlodo: . • .1 •
Eutró en la sala, dljéronlo quo so sentase, lo cual ó lo quo no quiso hacer.

*** 5G8. En todos los ejemplos antoriores so efectúa la concor
dancia por medio del articulo, porquo ol relativo cual no tiono más 
quo esta terminación on el numero singular, y cuales on plural. 
Lo mismo sucedo con el relativo que, pues tampoco tieno más quo 
esta terminación y  so suple con ol articulo; bien quo uno y  otro 
pueden aveces usarse sin articulo on los dos números, como ya 

. so dijo on la prim era parto. v-.-q .«.-o >• •;
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r r*»* 569 También so dijo on ol mismo lugar quo . el «rotativo que 
fíe usa ranchas veces como equivalento do el cual, la cuál,  lo omlt 
los cuales tus cuales; y  ahora será bueno .añadir que no siompro ,con- 
viono valerse do tal sustitución. Desde luego debo excusarse ouando 
de ella haya do rosultar anfibología ó falta de claridad on o^con- 
cepto. DioiondOj v. g . : >->r. f..- mu -•fip ¡\

La regla primordial do la poesía dramática es lá verosimilitud, á  la 
**' cual todas las dciU&s están subordinadas (Acadl'jiia).

no so duda quo la verosimilitud so rofioro á  la fábula; y  sustilu- 
vendo el relativo que & sú  'sémejauto la ciuil, parecería quo so 
trataba más bien do lá verosimilitud de las reglas. Cuando es 
largo el primer miembro. dpi periodo, es también preferible en el 
segundo el relativo cual, porque está libro do la vaguedad inhe» 
rento al o tro ; mas siompro quo pueda huccrso sin quo peque de 
oscura ln fraso, so. deberá usar..alternativamente do una y  otra 
•locución pronominal,.» fin d eq u e  pl esfilo nó so.resionta do afec
tación y  monotonía, Bueno es advertir igualmente quo disuena ol 
relativo gue cuando le precede un adverbio en construcciones,de 
la misma naturaleza quo las ¡yn-indicadas, No deberá, pues, en 
tales casos decirse: delante úú  que, detrás <klasque, (i¡.c.,.Binó (leíanle 
ildcuat, detrás de las cuides, y  gonoralmente sucedo lo mismo cuándo 
6on proposiciones las antepuestas al relativo. Siompro estará me
jo r dicho: 1 '' VV'1 1 ! i ‘ 1 ’ ’

-3M» úvr El enemigo contra el cual ó contra quien peleamos; . • ¡ ,
La herencia sobro la cual disputamos;

o l . Las condlplpnq?, las cuales, no será válido ol contrato;

El onomigo contra que polcamos, oto. ......................

Sólo las preposiciones d, con, do, cii y  por admiton, y á veces 
con preferencia el-relativo guo, v. g. . ■ ¡ , •

La cartaágúeino remito; 1 *' ........
La capa con quemo abrigo; 1 ’ 1 . '
La casá'de que dependo}1 ' ¡: 111 '• •
El'p]ól(o en quil coy parlo;' ••'!' iior-'-.i'u > . 
L'á'catlsa por que lo han preso.

570. .Respecto do los rotativos quien, quienes, cuyo, cuya, cuyos, 
cuyas, conviene flgró&ái1' á ló diolio en ol capítulo dol pronombro 
las'siguientes.observaciones.;. , [

“  571. Algunos llaman tnmbion posesivo ni rolativo cuyo, porque 
en realidad, además do hacer relación a persona ó cósa ya dicha, 
Bignificapofcsibn,-pues ouando so dlpo:,

-‘¡oo ió  . ^ - • * 1 * ' ' - |«Û iñclA lá ¿úidój ’
Aquol ciiyb’éscí proVcchb Ibngaol trabajo/ h  ,qvi ■
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ctiya-y éuyo equivalen A  d e  quien ¿j, que es posesivo; pero como 
ná’mismo significa. relación, so lo liorna oon propiedad relativo, sin 
excluir la otra significación. Además, aunque conviene on ésta con 
los pronombres posesivos, no así en las domas propiedades. Una 
de olios os la' concordancia,' porqüo esto pronombro la. forma, no 
con el nombro á que haco relación, sinó con oído la persona ó 
cos{i .poseída,; al paso que los posesivos meo, luyo, etc., conciorlan 
constantemente con.el mlsmonqmbro A que so refieren, como los 
adjetivos. Por ejemplo:

El hombro o i t y o  favor pretendemos;
La casa cuya herencia so Iitfga.

En estas expresiones concierta el pronombro cuyo con favor y 
hacó relación al hombre yóiujá conóicría- con herencia y  se refiero A
la cosa/'- ' : • ’ :•••• 'I--.'

572. Mediando, como en los ejemplos anteriores, do3 nom
bres, uno para aplicarlo la posesión'y- otro con el cual dcbc con
certar el relativo cuyo, no siempro es indiferente ol emplear éste ó 
su equivalento de quien, de quienes. Lo es do ordinario con ol .verbo 
ser, pnes lo mismo podemos decir; Aquel cuya fuere ó do quien 
/Viere la viña; pero los demás verbos piden forzosmnento el primero, 
xso son buenas locuciones:' •'

Los clientes de quienes defendemos ios derechos; ‘ 
5Ii hermano de quien la salud está quebrantada;

es preciso decir cuyos derechos defendemos, cuya salud está nucirán-  
tadn, . _ ;-"*!<\r- .■ - . •  . •

*** 573. A veces cuyo, cuya, so refieren, sin idea do posesión, á  lo 
que so ha dicho ántoa ; v. g . :

Mnunna es el cumpleaños do S. M. la Reina, con cuyo motivo 
. so vestirá la Corlo do gala. (Acadkúia;) : .'! ■ -J

Ayer cobré mil reales, con cuya cantidad pagué mi Inquilinato.
*** 57á. Unn do las imporfeccioncs do nuoslra lengua, aunque 

compensada con elementos de quo otros carecen, es la ambigüedad 
¡! que os ocasionado el pronombre posesivo suyó cuando por apó
cope so rcduco .1 su en singular y  sits cii plural, lo mismo para ol 
género masculino quo para ol femenino. So evitará la nmbigüodad 
procurando colocar el pronombra do^modo qua sólo pueda refe
rirse d un nombro; y. g.

Antonio íuó on su coche á la hacienda do Rafael.
Así no so duda quo ol cocho es do Antonio; pero diciendo: ■ 

Antonio íuó ú la hacienda do Rafael on su cocho,, ."' 
dudaría ol quo lo oyeso si el carruaje portoneoía & Aníonio ó-il Ra
fael. Otro medio do evitarla anfibología en tales construcciones, es 
ropetir ol nombro d quo doba aplicarse dicho prohombre, ó recor-
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darlo por moclío do los personales ól, día, los demostrativos,tufe, esc, 
aquel, ó los ndjótivos numerales el primero, el sequillo, etc., en ¿1 
género quo pida el nombro. Diciendo por ejemplo; : *'

Acaban do salir do casa Fclipo y Teresa con su madre,

no so explica Ilion cuya es la m adre; pero añndiendo al truno de 
los vocablos expresados, so sabrá si Ja madre es .do Fclipo ó do 
Teresa, y  desaparecerá lo ambiguo do la concordancia.

*** 575. A veces ocurren dos pronombres, uno en primera y  otro 
on tercera persona, rigíondod un solo verbo en singular, por Ja 
razón do quo ambos pronombres so refieren á un mismo indf¿ 
viduo. En tal caso puedo ol verbo concertar con.cualquiora do los 
dos. Asi dijo Cervdntes:

.I'osoy Meriin, aquel quo ca las historias,.,. .......
Dicen quo tuve por mí padre al diablo;

al paso quo on una copla vulgar so d i c o •

, i,-- .m .. Yo soy aquel que.nació.,, .
‘ ' Sin’4uo naciese, su madre.: 1

l  TV. — Reglas generales do concordancia.

*** Regla I . — Cuando precedon al verbo dos ó más sustantivos 
que no están unidos por ninguna conjunción copulativa, so los 
puedo sin embargo considerar como un sujeto ó nominativo com
puesto, y por lo tanto poner el verbo on plural, ó on singular 
haciéndolo roforir sólo &1'último sustantivó• v .g . : •

El león, ol.iigro, el leopardo, ol oso, ol lobo, nos prueban nuestra 
, . flaqueza doplorablo. (Cadalso.) '  "

' , Un suspiro, una palabra ‘ ’ • ’*« M\V
Do tu boca, un Imlngtleuo 
Mirar, toda mi ambición 
Era, todos mis deseos. (Moratin.}

*** fícglajl. — Cuando los sustantivos tionon entro sí olorfa se
mejanza, ol verbo concierta sólo con ol ú ltim o; v. g. :

ElS ' Caplint  lcf  d,J? <í,,° 80 ncorééran quo la gloria y  la ropuíacion 
° Sfü °i d0 0 os m,sIrao9' H,nó ,n del ejército, la do la nación y 

la  dp sus principes, dependía do aquol conflicto, (Quintana.)
Yo nada do ti pretendo ’ ’ '• . * '  ■ , 1
Sino quo mi le, mi amor
y ™  on tu memoria,domo. (L. F.M oiutw,)

— Sujotos singulares, enlazados pon la conjunción 
c S  ^ “gan •ari:C°'1POa S DSUl“r  ao1 quo loprc-

Movióle la ambición ó la Ira ¡ La ambición ó la Irá lo movió. i > '■••'I
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*** Esto serla rigorosamente. lógico, porquo m o viero n  indicaría 
dos acciones distintas, y  ol sentido supono una sola, Pero ol uso 
porinito ol plural, dun precediendo bl verbo;

M o v ié r o n lo  la ambición ó la ira;

y.si los sustantivos preceden, no sólo .permito, slnó casi oxi"o esto 
numeró:

' ' La ambición ó la ira lo m o v i e r o n .

• Guando no todos los sujetos son singulares, lo mejor sorá 
siempro ponen ol vorbo en plural, junto con el sujeto del mismo 
número: -

La fragata Ó los dos bergantines hicieron la prosa;
I, Hicieron la présalos dos bergantines ó la fragata ? ' '

No siendo asi, quedará do todós modos doscohtento ol oído, salvo 
quo so anuncie la disyuntiva desdo ol principio:

Ora lo h u b i e s e  valido en aquel lauco lo  d e s t r o z a  d  fas /‘«erras, •

** R e g la  I V .  — Si un sustantivo singular está ligado inmedia
tamente á otro por medio do con, com o , la n ío  com o , a s i  co m o , deben 
considerarse todos ellos como sujetos, y  rogir ol plural del voi’b o :

La madro c o n  el hijo, ó l a n í o  la nmdrocómo el hijo, f u e r o n  
arrojados & las llamas. . n, ,  ̂ 0 ,

Mas para ol reoto uso del plural es menester quo los sustantivos 
estén inmediatamente enlazados r

El reo f u é  sentenciado á cuatro años do presidio con todos sus 
cómplices; no fueron.

* *  R e g la  V .  — Cuando los sujetos están representados pbr «i! el 
tino , ni e l o tro , ó unidos por n i  repetido, so pono ol vorbo en sin
gular b1 la acción quo expresa no puedo sor ojeculada ó recibida 
sinó por una do los dos agentes j y  on plural ai puedo sorlo por 
ambos; v. g . :

Ni el uuo, ni el otro os el padro do .Leonor, <v i __• i vit, .j\ v

Porquo la misma porsona no puedo tenor más do un padro. 1 

No Borá ministro do hacienda ni tu suegro, ní mi padro,

Porquo un solo individuo puedo sor llamado á desempeñar c3to 
cargo.

No asistieron á la fiesta Pedro, ni Antonio, ni Paquita, •

Porque todos tres hubieran podido asistir:! olla. - - V  -T "
No han cumplido con su deber ni el uno ni el otro. r, V,? 

Porquo ambos han sido negligentes on su cumplimiento..
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n> R eg la  P I .~  Cuando ni adjetivo pronominal Uno lo Sigua un 
sustantivo precedido do las pnrticulas. de lo s , do lo s ,  do  m is , oto., oto. 
(genitivo do los latinos), oí verbo so pono en singular si ol pro- 
nombro relativo quo lo precedo tiene poranteccdontcol sujoto sin
gular sobrentendido do osto sustantivo con el cual concierta el 
adjetivo u n o , y  so pono en plural si ol pronombre relativo so refiero 
al mismo complemento indirecto (ó genitivo) en p lu ra l; v, g . :

i’-ü •!> ‘ •'1 'S i n g u l a r . '  •■■■:• .
' Uno dé tais Hijos es quien lia c o m i d o  encasa do usted;

Uno do mis pleitos es lo quo me h a  a r r u i n a d o ;
Uno do los mejores graraiUicos es quien h a  c o m e t i d o  esta falta.' '

Porque uno so lo  es el niño quo lia comido en casa do u sted ,; «no 
ol pleito quo mo ha arruinado, y  u n o  ol gramático quo ha cometido 
esta falta. • vj-h.r, .¡¡ .j.

y, , . .. p iurnl. .1 ;¡ .
W/!,-. ! •,! j.:i . . . ”

Eso es uno do loa niños quo h a n  c o m i d o  en casa do usted;
Esto es uno. do losplcitos quo me han.arruinado;

El emperador Antonino es uno do los mejores príncipes quo h a n  reinado.

Porquo son m á s  d e  u n o  los .niños, quo ímn comido en casndo.xisted 
v tjr ío s los pleitos quo mo han arruinado, y  m u c h o s  los grandes prín
cipes quolían reinado en oslo mundo.- i “ i1 

** R egla, V I L  —  Aún cuando los sujetos no estén ligados sinó 
conunnconjuncÍQn(cppulatlva tácita) sé debon concertar: con el 
verbo on plural; v. g..; r,-, j  -)i t 1 j : ‘ ' ' • • 1

El sosiego; el lugar apnciblo, Ja . amenidad,dq Jos campos, la serenidad 
do los ciclos, el murmurar do las fuentes, lo quietud del espíritu, son 
grande parto para quo las musas más estériles so muestran' fecundas, 

•« v b  . •• i (CentAntes.)
Poro'so pono mi yojdjp en singular nunquo haya sújotos plurales 

quo lo procodnn, si una oxpresíon. tal como: c a d a  u n o , n a d ie ,  m id a ,  
(odo, etc.,reúne todos dos sujetos en uno.solo, ó cuando el último 
sujoto es como una recapitulación do los o tros; v. g . ;

El rostro pálido, finco, sucio, barbado y temeroso, el azadón y pico nuo 
trao al hombro, ol vestido, Júgubrp, Jas piernas desnudas, los pies des
calzos quo pisan con turbación, Yodo mo i n d i c a  ser Lorenzo el sepul
turero del Templo. (Cadalso.)

Lns flores, los Mióles, Ins aguas, las ayos, ía n a t u r a l e z a  to d a  p a r e c í a  
regocijarse, saludando al nuevo día. (CeuvAntks.)

L oofSwrníafl .PUS ° - .:‘?s r!c03’ los pol,rcs> cn,la uno huye espantado . 
•. losnlños,.rada,uno c i e r r a  m  •
;I puorta do golpe,; pasa,el cerraja por dentro, nadie so 'd a  poí seguro.

rí^lftoíéádd. cf sillo, la'ij.eiirHad/el n ido  'tibí * ^ í S ° a  súsíl'io 'do 
las hojas, l o d o  c o m a l ia  honor y espanto. (CenvAmss.) i i
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t.,,-Autores, cómicos, música, teatro, nada.estaba bueno para ellos.
(Mo iu t r í .)

Cuanto valgo, cuanto tcbgo, ■' '■ ■' •i-: ■ •"*i
Mis -bienes, mi vida, lodo ' •*’ •

‘  ’ : É 8  tÜyÓ.'.» -'' ’<■ i '• '  {MÁRTIkEZ DB ¿.VItOSA.)
• No sólo todas sus riquezas y  dignidades, pero también toda • . 

f i v . ' i i v :  r - v v í t !  f - , su virtud so íicsuapecfa.,

“  Regla VIII. —.Dos ó más demostrativos neutros so consideran 
como equivalentes ¿  uno solo en número singular:
Esto y lo que so tcmfa déla.tropa, precipitó la resolución del gobierno;

no sonaría bien precipitaron. . ' ,
"* Si con el noutro ó neutros está mezclado un sustantivo mas- 

oillino ó femenino; os admisiblo la concordancia on p l u r a l • i

Lo escaso do lá población y la general desidia produce ó producen 
la miseria del pueblo.

Me entreguó ú la lectura do los autores que forman el principal depósito 
del habla castellana, sin quo me retrajesen do mi empeño ni lo volu
minoso do algunos, ni lo abstracto de su ascetismo, nt la nimia pro- 
,fusión con quo ce suele engalanar una misma idea. (SalvA.)
** Regla IX. — Colocado ol verbo entro v irios sujetos, determina 

su forma singular ó plural el sujeto con el cual está expreso r j

La caufa do nuestro Dios no3 fiera, y la do nuestro roy, ó .conquistar 
,|V,¡.. .reglonesno.conocidas..(Bolísi) " ’ (¡.V . ’

La virtud así como el saber íieno su valor y aún lleno m ás;
El poeta, como' el guerrero,prefiere un ramo do laurel ú todas 

las riquezas do Creso.
** Regla X. — Después do uno y  otro debo ponerse ol verbo en 

plural; v. g . : . , , ’/  , . \ ”l ’!5 ■
^ Una y otra apagan la sed;

.. lie convidado á almorzar mañana con nosotros ó tu lio y & tu primo;
tino y otro mo fian prometido que Uendrán; 1 '

Con esta limitación 60 puedo comparar Cervantes ó ITómorOi., uno, y 
o/ro sacaron sus invenciones del tesoro do la imaginación, .ió-<i

¿ :• fu,'* I (VlCliNTEDB LOS RlOS.).•

i.,'1 .t'"'.! £U¡CTí&i¡E^^ 3*
' DELÍIÉOIMÉN. •' i " ■* ■ '

** 576. Además de la concordancia do las partea variables do la 
oración, es necesario quo lnspalnbras so enlacen y combinon do tal 

■manera, quo tengan entro si. una justa  dependencia; .quo unas 
rijan á otras bajo ciertas reglas, quebrantadas los duales o alguna
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do ollas, queda laoraolon dofectuosa.Estosaovita conociendo bien 
e lrfgimcn do Ins'parles do la oración.'

**577. P.¿ Qué os régimen ¿
R. Higimrn en gramática no os otra cosa que la influencia quo 

ciertas palabras ejercen sobro otras, obligándolos d- tomar tal ó 
cual inflexión en tal ó cual caso: do modo quo relativamente d sus 
inflexiones ó terminaciones, las últimas, quo son regidos ógober- 
nndas, estén bajo ladependoncia do las rogentes.

**578. P.¿ Qué son complcmontos? . j . ¡
R. Complementos no son otra cosa sinó palabras quo so jun tan  d 

otras para completar ó determinar su, signiíicadodo cualquier modo 
quo sea. El complemento es por decirlo asi sinónimo del régimen 
on el soníido do una ó muchas palabras regidas por uno ó más vo
cablos.-. ! . . . .  • . ••

Ilny varios complementos como queda d icho .' l
** 570. P. ¿ Qtió partes do la oración rigen d otras ?
R. Las partes do la oraofon quo rigen á  otras,son eí nombre ó un 

pronombre quo lo representó, el adjetivo, ol verbo, oiparticipio, lac re . 
posición yda  coi\junciom f  -

■ **580. P: ¿ Cuáles son .las partos do la oración quo no pueden 
tenor régimen ?

R. No pueden tener régimbn el articulo, el pronombre cuando no 
representa al nombro, y  el participio cuando hnco oficio do adjetivo 
porque todos están neccsariamento subordinados al nombro • oí 
adverbio on general, porque ninguna do las partes do la oración 
imno do el inmediata dependencia; la interjección, porque más bien 
osrnna oxclamaeion aislada quo parto esoncial do la oración.
,7J X j  (? S CM-n03 do cata'regia lós adverbios tintes, cerca, después, 

®0,> y  MW» quo, por metilo de la preposición de tío- 
Z ™  “ 'B inasrcees :.v. g . : ti nía do ¡lempo) arcado leja, des-

s ¡¡£
m o ^ r f d ^ u é m o Z '103 d0;,° m0Um qm  "« “  * °lraS' " •*

 ̂I. E l nombre i'ígg & otro n'oriibro, S

S E l nombre rige al adjetivo. '

*rcs m£*nci‘“3 SD ¿Icétün esto rágiinen: 1* con la ínfer
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Alejandro Magno ¡Felipe Quinto; adviniendo que en las dos últimas 
formas hay elipsis, esto es, so sobrentienden otras palabras.

I U L ~  E l adjetivo rigo al nombre y al vorbó.

. **¡583. Régimen seoundario es ésto, pues aunque modifiquoiol 
adjetivo á  otras partcs.de la oraolon, va siempre rogido de un nom-. 
bro. Afecta al nombro mcdianto .una- preposición, como en estas 
locuciones: . »»,* • • . ,  • 1 . f

Dado á la lectura; Limítrofe con Nueva Granada; Oriundo del Brasil; 
Propia para el .caso; Expedito en ol despacho.

Afecta al verbo on infinitiva, también con ol auxilio do una pro*; 
posición. Ejomplos:- ;!•••.. .,i>vur» ••nu- -1 ■> n.v y.,ií

Agil para correr; liarlo do esperar; Tenaz en pretender; Pronto'
' A transigir; Contenta^ con pascarso.

**“ 584. Rigiendo nombro ndmitoo! adjetivo otras preposiciones;, 
pero no con tanta frecuencia como las oinco nombradas. Ejemplos:
Él solo contra cinco; Camino real hasta Alausf; Noblo por linaje; Li

bre sin costas ó bajo -fianzas; Disculpable entre parientes; Vuelto 
híicfc» Orionlo.Clc. '•* J • -•

Lo mismo.nconteoo cuando figo verbo. Véase lo .quo más ade
lanto se dico; bajo ol^opígrafo: La preposición rige al va'boi 

*** 585. Mucho facilitaría la inteligencia y la práolica de cala 
teoría un conjunto do reglas sobro ouúloa sean los adjetivos que 
para regir nombres ó verbos necesitan ser guiados á  ellos por la 
preposición d, y  cuáles por onda una do las otras con, de, en, 
para, elo.; pero el uso os on talos construcoionos irregular sobre
manera. En general, á  los quo denotan cariño, adhesión y  depen
dencia siguo la. preposición.ti, y. g . : . 1

Adicto, afecto á tal ó cual persona; Sumiso, sujeto á  tal otra.

Los quo significan ciertas cualidades, fisiona ó morales on quo 
sobresalen ó so distinguen porsonas ó cosas, piden con frecuencia 
la preposición da:
Alto do tallo; Blando de condición; Duro do pelar; Flaco do memoria;' 

. Fáolló difícil de lograr.

Los quo principian con la preposición castollann en, ó la  latina 
in, suelan servirsodo la primora para regir otro vocablo:

Envuolto en papel; Ingerta en membrillo; Inserto en la circular. 

También los quo expresan cioncia, m aestría:
Diestro en la esgrima; Docto en jurisprudencia; Versado en cánones; 

Perito en agricultura.
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Á Tós quo indican disposición feliz para alguna cósa, ó .a l con
trario, so adapta raojor qua otras la proposición pata ; v. g.: • 1 ■ 7

Apto ó inepto para tal empleo; Ütil ó . inútil para  la labranza; Hábil, . 
para reinar; Adecuada para escritorio. •

*”  5®®- ^  ostns breves reglas hay quo limitarso, porque ontrá 
Jas quo so pudieran añadir, rara sería la quo estuviese exenta do 
excepciones, y  porque no so podría dilucidar con más amplitud osla 
materia sino en un libro consagrado exclusivamente á olla. Basl in 
para el objeto do ésto ios ejemplos ya dados y  los quo todavía so 
claran respecto do los divorsos usos do las preposiciones, partículas 
quo, oon estnr ollas mismas tan necesitadas do apoyo, quo sin 61 
nada significarían, son do importancia suma y  casi siempre do 
absoluta necesidad on el mecanismo do los idiomas neolatinos;

*-*íqmo-> i-- MJÜivo.rtgo al pronombre.'

** 587. Entiéndese esto sólamonto'do los pronombros personales 
y  do los dcmpstrativo^jyB^mpro.mediando proposición. Ejemplos:

í  '™1; EnCmiSa do ello ó.dc aquel; Atablo contigo; Útil para

l V. -  E l adjetivo rijo  i  algunos adverbios p'tnóilos adverbiales.

“  * 8 - t b  prueban catas cláusulas: rocío por dentro i Loco dsaliin

pretérito. Do olio so trafn nv»mf ^iplo^i-yn do prosortfo, ya do 
capítulo. U t“ °*‘° ™ ™ t o  cu otra sección do esto

■ ■ciihr- nombre rige al verbo.

c!d*I¿í ú i toPM30,nio 1»™°*» « cosa, corno prin-

' ‘Verbo ««irra d n S í n .  este nombro; poro añadiondo el

palabra repelo os aqu, mJ S S ^ ^ ' S £ S & £
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baaon ol número gramatical,, única concordancia quo admiten 
entro si nombro y  verbo. En esto ejemplo está expreso el nombre; 
en los que siguen, escribes, nacemos, están suplidos tú on ol primer 
caso, y  nosotros ón el segundo, pue3 queda ya advertido que lo que 
so dico del nombro, se dico también dol pronombre que so pono ó 
so supone on su lugar. . . .

. 2 VII.— '.El verbo,rige al nombro. -

- -1* 591. Aunquo necesariamente i todo verbo ha do sor regido do 
un  nombrpjouando.no lo es do otro verbo, como so v ori más qdc- 
innlo, los activos, ó>soa transitivos, tienen.la facultad do .reg irtá 
pn nombro ó pronombre personal quo,es término dq su acción, con 
preposición 6. sin. ella.- • 1 ; r-> :v ,-v .

** 592. Aquí es el caso do hablar do las proposiciones quo seña
lan quo el término del verbo es complemento directo.

** 593. La preposición d so antepone frécueñlómenlo al comple
mento directo do los verbos, cuando dicho complemento significa 
personalidad y  determinación. • ,•

1* Los nombres propios do seres racionales llevan la preposición 
cuando son término do la acción del verbo: Yo anlo <i Dios; César 

■ rancio ü Vompcyo; He leído d rírpiíío, al Tasso; Admiro á Bolívar. Los 
nombres propios do animales irracionales, ) 'p o r  consiguiente los 
genéricos quo so usan como propios do porsonas ó sores vivientes, 
so sujetan ú  l a  misma reg la : ... v

Don Quljoto cabalgaba d Rocinanto y Sancho Panza al Rudo.

2* Lo mismo sucedo cunndo so dotorminn ün  objeto, aunquo su 
nombro propio carezca de articulo: Deseo conocer a Sccilfa;1 I/c visto 

- d Varis. En los nombres do cobos quo llovan articulo, esto basta 
■ como signo do determinación: ■ • .■ ' . ••!:■•!.'! . u*. ,..nmub

Las tropas atravesaron el Danubio; Piz'arro. co aquisto el Perú. (*

3* Dnsta la porsonnlidnd para quo lleven d dlyuicn, nadie, quien, 
cuando son complementos diróctos. : 11

Los nombres apelativos do personas/ quo llevan nrticüló-'ih- 
dioativo, roquicrcm la preposición : '  : ' 1" 1,n : ,

Conozco aí gobomador do Oibrallar; Debo ol pueblo por su .propio 
Ínteres recompensar d los quo lo sirven.

•** Y  pava quesea propió el uso do la'preposición, es suficiente 
quo la  determinnoian do in persona exista con respecto al sujeto;

, poro,si n i Aun asi fuero, determinado ,ol apelativo, no deberá lle
varla. So dirá puos aguardar, d un criado, cuando ol quo lo aguarda 

i pionsa determinadamente on uñ o ; y  por la razón contraria, agiiar- 
, dor mí criado,,cuantío parq ol.quolq a g u á r d a l o t n -  
.^ iy jd u o jj

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



El niño requiere u n  macsjro severo;
Fueron A buscar ún médico experimentado, que conociera bien las 

enfermedades del país;
Fueron & buscar á  un médico extranjero, quo gozaba do una 

. . , grande reputación.

. 5* Es una consecuonola do la regla anterior ol omitirse la pro 
posición con los apelativos do persona quo no son precedidos 
articulo alguno: 0

. Busco criados; Es preciso quo el ejército tenga oficíales 
. . \ . . inteligentes; Tongo amigos.

• 6* Los apelativos do personas quo sólo so usan para desí^nnn 
empleos, grados, títulos, dignidades, no llevan la preposición i

El Papa ba erendo cuatro cardonales;.El presidonfo eligió los : 
intendentes y gobernadores.

M  ImP°:SOnaI kabeT n°
' nay hombres guo paramada sirven; No hay yo los grandes - 

i. ■ , poetas dé otros tloinpoa.

r n  Ni i t a  dtgii&i; nadie y  quien so exim endo ¿sta re g la : ' '
Alguien hay cpio nos escucha; No hay nadJo que no-lo detesto.

¿ Quién bny quo le conozca? i ’
Qutai en esto último ejemplo es guií persona • on j hnn i 

mzm  ? guien os persona quo, di aníccedonlo
verdadero complemento direclo do haler v oí oh,monf " “ i"'1 .°s  oi 
sujeto do la preposición subordinada.1E n N o t w i m i c n r^ ’° - 3

Z fL l S lom4nto 1
"et°Z™a

biblioteca. Los verbos qiio H iu n ific jin T d "^ ' TlCll° 1(1 mds 1)011(1 
’JUir, oto., parecen apartarse d^ e S  r o g í a f '  C°m°  * " " * ' *  sc‘

haprimavera pm «doa! es./oi El invierno siguo a i otoño;
1.1 nombro rlgo a i verbo.•*.' fcn.t t _d -

personalidad’n S * ' n o í ' L ™ 1!™ ll™>™ oicopolonos: 1 »por 
ambigüedad. 1 ' P «ospoisonalfeaolon.; 3" para  ovilar

sí»^ o S ^ K S ^ t a T ?11 ,ar r Mon “■ mmd°
Uce°ndcrse ^un á ios casos o^auo?a1duĜ,dnna^a9, ‘° q,'°  l"laI° 
oscurameuto, como cuando “p E m J  , lí® pors™.a s° “ lumbra 
tienen mus á menudo por i i £ T j  las.c0™3 ,os verbos quo 
por lo menos animado Do a™ ¡. d “  ™ Bor rMion“1 ó
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Llamar á la muerto; Saludar las aves A la aurora; Calumniar 
. ; :.l • á la virtud; Iteeompcnsnr al ihérito;

H e m o s  d o  m a ta r  e n  lo s  g ig a n te s  á  l a  s o b e rb ia ,  á  l a  e n v id ia  e n  l a  g e n e r o 
sidad . y  b u e n  p e c h o , ¿  la  I ra  e n  e l  r e p o s a d o  c o n lin e n lo  y  q u ie tu d  d e l 
á n im o , á  l a  g u la  y  a i  s u e ñ o  e n  e l  p o c o  c o m e r  q u e  c o m e m o s  y  e n  e l  
m u c h o  v e la r  q u e  v e la m o s . (C ejivAn t e s .)

• T e m ía  á  lo s  e x tra ñ o s ,  á  lo s  p r o p io s ,  á  s u  m is m a  s o m b r a ;
" ¡: . 'o l  ¿ i:/ .  ■ c o n d ic ió n  d o  U ra n o , (Ma u t íse z  d e  la R osa. ) '

2> Por el contrarío, los verbos cuyo eomplomcnto dircclo es á  
menudo do cosa, pueden no regir ;l la  preposición, cuando les 
damos por término un nombro genérico do personas : La escuda do 
Ja guerra os la que forma los grandes capitanes. Esta excepción no so 
extiendo jamás á  los nombres propios; y  c3 do rigor con el com
plemento directo do que, cuando sacándolo do su ordinario em
pleo, Ib hacemos representativo do persona: tan malo seria pues 
el hombre d  gueui con la preposición, como hombre quien vi sin ella.

Pierde sus hijos -el quo deja do tenerlos ; pierdo á sus hijos el quo 
con su nimia indulgencia y  sus malos ejemplos los corrompo; 
perder en esta última oración tieno un significado moral quo sólo 
puedo recaer sobro verdaderas personas.

3* Cuando es necesario distinguir ol complemento directo do 
otro complemento formado por la preposición d, podemos y  ¿un 
debemos omitirla en ol complemento directo quo on otras circuns
tancias lo exigiría : Prefiero el ■ discreto ul valiente; Antepongo el 
Ariosto al Tasso. Esto sucedo principalmortto cuando concurren 
complemento dirocto ó indirecto; y  ¡nunca so .extiendo á  los nom
bres propios do personas quo carecen do articulo; por lo que no 
seria permitido: Presentaron Zenobia al vencedor, nunquo seria tole
rable, Presentaron la cautiva Zenobia ni vencedor, y  Prefiero Cádiz á  Se
villa. Cuando es inevitable la. repetición do la d, suelo preceder el 
complemento d irecto : El traidor Jiídas vendió ú Jesús á  los sacerdotes 
y  fariseos. Pero si ambos términos fuesen nombres propios do per
sona, sin articulo, sería preciso adoptar otro giro, porque ni Itc- 
comendaron Pedro á  Juan, ni Recomendaron ¿  Pedro á Juan, pudieran 
tolornrso. , ■••v»

** 595. Las frases Apremio d dibujar y  Aprendo el dibujo son idén
ticas, y  en esto caso la preposición drigo  tambion i u n  comple
mento directo; no sucedo lo propio con otros verbos quo, á  pesnr 
do tener por término un infinitivo, no rcquicron tal preposición, 
como quiero dibujar, prc¡lero escribir. " ,

** 5%. Las proposiciones por y  de señalan complementos directos 
cuando preceden ul do una oración pasiva (l), como, por ejemplo: 
José fué acusado por ó de sus hermanos. Tales complementos, omi
tiendo las preposiciones por y de, pueden formar ol sujeto do la 
oración activa : Acusaron d José sus hermanos. Poro st variásemos 
la oración y  dijéramos : José fué acusado de soberbia, ó José fu i , acu

tí) Academia.
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s a c i o cQiisa.do susisueñosprofólhos, yn on esto caso, y  oii todos.los 
i\ ól semejantes, de y  por señalarían complemento indirecto, como 
on esta expresión: Do Guayaquil d Panamá viajó por mar.

*** 507. Hay, en fin, complementos directos, expresados por un 
infinitivo, quo van precedidos do la proposición de; v .g . 'r

Gonzalo en aquél aprieto lovnntaba á los caldos ; animaba & los 
desmayados; dábales de beber por su mano. (Qointana.) . '•

** 508. Rige igualmente á  un  complemento directo la preposi
ción de, en expresiones como éstas: Dar de bofetones d un hombre; 
darle de puñadas; dar do beber (1); y  puedo llamarse on esto caso 
oufónica. • : ' '

** 599. Tioñon verdadero régimen los verbos cuya acción pasa á 
otra persona ó cosa, y  por lo mismo so les llama transitivos, y  son 
los únicos quo pueden yol verso por pasiva. Así,- én el hecho do no 
admitir Ja cláusula esta inversión, os claro quo ol verbo no es tran
sitivo, ó no está empleado como tal, y  que, por consiguiente, ca- 
reco.de régimen direoto.

•** .600. Cuando semejante régimen accesorio es ol único con 
quo so expresa un concepto en quo intorvieno verbo activo, ésto, 
pasa á la condición do noutro, como on los ejemplos quo s iguen : 
Leer mucho; Como con apetito; Romper en llantó; Atropellar portodo.

*‘*C0i. Pero indirecto, so puede decir quo lodos los verbos le 
tienen cuando so expresa alguna circunstancia quo modifique su 
acción,, lo. cual suele hacerse por medio do gerundios, adverbios, 
modos adverbiales y  nombres precedidos de cualquiera proposi 
clon.; Sirvan .do ojomplo las locuciones siguientes-:
Juan duermo roncando holó terriblemente: Lluevo & cin ta-

ros; Esteban natío Oii u n 1 Triante; 1 Jacinto crcco '& palmos: Micaela 
enviudo por Febrero; Laureano ao gloriada sus proezas; Ibáfiez vino 
a  caballo; Froilan marola £ Guaranda; ¿.-h «-.ral «nqo &

dô  cuyas oraoiones ninguna puedo roduoirso á  la voz pasiva.
G02. Aunquo los vorbos recíprocos ó reflexivos pueden on glorío 

modo llnmarso transitivos, por cuanto es un pronombro ol tér
mino do su acción, como dioho pronombro so refiero ni mismo 
sujeto ó nominativo do lo ornoion, esta'circunstancia los consti
tuyo en la olaso do neutros, impidiéndolos sor vuoltos por p asiv a : 
y  asi, on lügnj do francisco so ausenta, no podríamos dedir ¡ So ¿  
ausentado por Francisco,

003. Asi como no so puedo ppnor bajo la dopondonoto do dos 
” uí<‘ pTO^!Oipn:iIuo no só construyo Molleen onda uno 

do olios, tampoco puedo un sustantivo Ir regido por dos vorbos 6 
dos proposiciones, Binó cuando csíoh vorbos tienen ol mlsino rógl.
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CStaa Pr<:posiciODC3 Agon al mismo complemento do la  misma manera. Asi, pues, no so debo decir: 1 U

Fulano conoco y so sirvo do Zutano; . .
pero so d i r á . - i

^ ,  ,./ü |an o conoce 4,Zutano y so sirvo .do<51. .
Tampoco está' bien dicho .* ! v  J ''l --J ",i;' ' ' ' ' ' 1,1 •

_¿F0laao, to  obrado en tal tiempo contra y on favor do bus o'nímtgós'; 
.P é ro  s i:  -V.'_

ínlaiio ha obrado on tal ilempo contra bus enemigos, y en su favor 
: o  en favor do ellos.' i ' ■:••• • "

•-.‘f: -h ;• § Vlil,.—E l verbo rige&óiro.terWJ' *

J Z W i - t !  . 'T bo aotivo rig° á otro vorbb dedos maneras • ó 
i  o líao n 'in n  v n' llV0' 6,nl ind¡ralivo y  subjuntivo. Un verbo figo 

'o “scion do ésto so ronero prccisn- 
S n  ouó l í , ?  m T ?  quo 03 Eujcl° do Ia "“ l™ d0 squel, y 
ponsmlcn?o • MC0S'dnd d0 *lu0 un» segunda ornoion complete oí 
roclo dé?Inri, B- ' : ° m m  mm iar: ss complemento di- '
E  d o l ' “rb“ ?“iere,.y su significación so refiero al ¡¡"otilo m  
(quo so suplo) del yerbo regenta. .Gamito npranfs d cmittiHGmttir ¿

ó 3 ó d o T n r i ó C0!0 dc!, Torbr ír£ ' '* '  q' ,<> ^ ^  T á  “auxilio do la preposición d, siendo Gañido ol sujeto ó nominativo 
fíemm l l  í ”' *  CamWar está rogidd dbpucifc, y la palabra
‘ S  S ,  1 asenl° ó noml" a« '  o do la oración. 1
dones: S0“  d<1 1,ro!,1“ 0011(11010,1 las siguientes construo.

El opio buco dormir, Gil acaba de llegar ; Beber Hasta ¿mbrlagaia'ó;
i  rali ajar para comer; Respondo sin mentir, *

y  otras njuchns, ri ,-, « ' ••. .k  /-. •'
in n lif í? ’ La fil?uIt,ad do r°gir  A oír°8 verbos en el presento' dó'T 1 

n ilho  so extiendo tambion á muchos que b o u  neutros: pefo hsí ¡J 
copio entro un  verbo activo y  otro regido por di ni inOniUvo J m f1
mmndnno ? r n Í M 0 m°dinr una, prepos¡ck>nt .r  otros eh'qüc- hoV '5 
cuand° ol regento es neutro,,  la preposición' es indispensable; '

Salgo d cazar; Uno quedó para contarlo; Medra..' .
con adular; Cesó ele llover; -  Rabia por,cantar.

Los verbos propiamente impersonales, como amanece' ÍJ 
S n n í ,,;,"t>f ff0n “ 0tr08al infinitivo ¿i de otra manera; pero SI 
algunos quo toman el propio carácter, como parecer; v . g . : Parece 
ser curta la noticia. Ejemplos Jiny do construcciones semejantes con- ; ■ 

;  1G
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ol verbo haber, limitándolo A la tercera persona dol presento de 
indicativo hay. Una do las comedias do Rojas so intitula : JVo hay 
ser nadre siendo rey. Con más frecuencia rige diebo verbo haber d 
otro en infinitivo, mediando la conjunción que, pues so dice : hay, 
habla hubo, habrá, haya, hubiera, habría, ó hubiese que pagar, signi
ficando necesidad de pagar. Haber, deber y  tener, considerados como 
auxiliares, se ligan también d los infinitivos do otros verbos on las 
formas ya expresadas.

** G08. También el verbo ser rigo d otros en infinitivo ;p o r  ejem
plo : Es de creer; El lance no es para reír.

*m  009. jfo so infiera do lo que so llova dicho quo todos los ver
bos pueden regir á otros, llevándolos al infinitivo. Tal propiedad 
tienen siempre, ó las más voces, los quo denotan obligación, auto
ridad, poder, deseo, inclinación, voluntad, propósito, movimiento, espe
ranza, duda, temor y  otros viírios, como lo pruoban los ejemplos do 
arriba, quiero mandar, salgo d pasearme, ote., y  los quo siguen ;
Debemos transigir; Mo obligan A velar; Aspiro A ascender; Propendo á 
. dominar; Ponsamos responder; Esperáis progresar; Vacilaba cu re

solver; Temlsto desagradar, etc., ele.

i *** G10. Mayor es ol número do yerbos privados del oxpresado 
régim en; por ejemplo: afligir, atribuir, achacar, arrendar, barruntar, 
barrenar, conculcar, constituir, cubrir, chocar, chistar, distribuir, disolver, 
estribar, freír, gravar, hundir, insinuar, modificar, morder, nivelar, no
ticiar, observar, obstruir, pronunciar, permanecer, quemar, residir, res* 
cindir, sugerir, suprimir, tramar, ungir, verter, variflear, yacer, zurrar, 
y  otros infinitos quo enseñará el uso.

***011. Ahora bien, si observamos quo loa últimos y  sus seme
jantes lionon significaciones concretas, y  ontro los primoros, los 
quo rigon i  otros son do indolo íniciatíua, digdmolo asi, on los 
citados ejemplos, aunquo algunos do ellos pueden también tenci
ón otras construcoionos más terminante significación, podemos do 
esto deducir una regla general, ó quo so acerquo muoho il sorlo, A 
saber: Los‘verbos quo denotan actos, afectos, designios, ole., quo 
por su  vaguedad necesitan on ciertos casos sor oxplicados por 
otros verbos, son los únicos capaces dol régimen on cuestión, y 
carecen do él los restantes.

*** 012. El verbo soler ttono la cspcolnl condición do no cm- 
plenrso nunca sin otro verbo regido por ól, llovdndolo siempre y 
sin preposición al presento do infinitivo; v. g . : Suelo madrugar; 
Solías frecuentar mi casa.

** 613. Los reflexivos, ó los quo so usan como tnlcs, tampoco 
pueden regir d otros verbos al infinitivo sinú por medio do prepo
siciones, como:

Aíreverso A polcar; Ingeniareo para vivir; Obslinnrso en trasnochar.

Cuando el agento expreso ó suplido dol pVhncr verbo es 
o tra persona o cosa quo el sujeto dol Bogundo, ó bien, aunquo sea
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uno mismo, hay necesidad do repetirlo, ó do suplirlo en segunda 
oración, no pido ya el régimon do infinitivo, sinó ol do indicativo ó 
subjuntivo, por medio do una conjunción, y  principalmente do la 
copulativa que; v. g . : ■ "
Descoque to instruyas; Dicen que juegas; Pretendo que mo premien;

Creyeron que habías ganado; No só si aciortan; Luis aseguró que
volverla. _

8 IX. — E l verbo rige al adverbio.
í *t* G15. Todos los verbos, á oxcopcion do los auxiliaros como 
talos, rigen adverbios, y  éstos so refieron á  los verbos dol mismo 
modo y con la misma procision quo el adjetivo so refiero al nombre; 
pues asi como no puedo babor adjotlvo quo no haga relación á un 
sustantivo nombrado ó supuesto, así no puedo babor adverbio quo 
no so refiora á  un verbo tácito ó expreso. El sujeto do cada verbo 
denota el autor ó agento de la idea quo expresa ol verbo, y el ad
verbio explica alguna particularidad do su significado ; esto os, 
el lugar, el tiempo, el modo, la cantidad, comparación, afirmación, 
negación ó duda; y áun muchas oraciones tienen por único com
plemento uno, dos y  hasta tres adverbios; v. g . :

Es temprano; Estoy m uy bien asi; Aqiii vivo; Ayer  mañana 
murió; Vivo lijos; No llegan! jamás, etc.'

*** G16, No es condición precisa quo en la fraso haya do seguir 
siempro ciadvorblo al verbo quo lo rigo: poro so ha do procurar 
quo, ya lo preceda, ya lo siga, disto do él lo menos posible: asi so 
ovitarán conceptos ambiguos. Por ejemplo, en la cláusula: Prome
tió ayer ó ayer prometió pagarme, ol adverbio ayer denota el dia déla 
promesa, y debo, por consiguiente, unirse ni primer verbo, no al 
segundo. Por ol contrario, en esta otra : Prometió payarme ayer, ol 
dia del pago os lo esencial, concreto, y  por lo mismo,payarme es el 
verbo modificado por ol adverbio, y  á  su Indo, no ni dol otro, so 
debo colocar.

8 X. — El gerundia rige al nombre.

** 017. El régimon del gerundio es ol mismo dol verbo, á  quo 
pertenece, como: Amando d Dios; Ejercitando la virtud; pero no 
forma oración completa sin el auxilio do otro vorbo, precediéndolo 
ó siguiéndolo, como :¡

Jugando mo divertí; Descansaré durmiendo.

**G18. En algunos casos su significación os semejante á  la dol 
participio activo, pero no su régimon; pues ol dol gerundio, como 
so lia dicho, nunca es otro quo ol del vorbo do quo procedo. DeoU 
mos, por ojemplo,

Supliendo á su Jote, y suplente de bu jote,
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r -  214 r=
Hav oraciones.on.quo, e lg e ru n d io iieu q u n  sentido que 

■ , VioLr nbsolulo, porque se empica como .un incidente do 
■ S u t h  Arandoun labrador encontró ün tejuelo deoro; dqngó

posición en, v. g .: ■:"
> . .;.¡; \ •. jSn'comíendo saMrémos & pasco.

‘r *'í "J  g x i .— Él-pkríicipio rige al nombre: '

*• 620. El participio pasivo.no rigo por sí solo a  otrq parto do la 
oración: pues ya ciando sirvo para, for.nai- la pasiva por medio
del auxiliar ser, como : Enrique es siiplauUtdopo)1 ̂  on v ez do
Muspar. suplanta ¿Enrique; ynon los demás casos orí quo so . emplea, 
como : üsloy coñ-w^o; soy.perdido] quedaste postergado, etc., no viene 
e n ri-o r.á  s e rs in ó u n  vciüadei-o adjetivo; El participio pasivo qpo 
ro m a los, tiempos conyipeslos con. el auxiliar taficr-conserva el 
regimoá do su propioverbo, como:-'

lio perdonado á m l enemigo; habrá. esjgiilo'gáranlias.

~  621. El participio aotivósóliiyilo considerar; 6' como adjotívo 
ó como verbo: como adjotiyo.no ticno, régimen, porquo refirién
dose on todo al sustantivó, á ésto y  no al adjetivo pórtoncco el ré
gimen ; considorudo:como,parte dol verbo, guarda:,unns, veces el 
régimen do ésto y  otras no.,En,lofl siguientes ojomplos:
Obediente¿jlas leyes; páftióinimló^c del AVnigb; pertene

ciente, tocante, corrcspondienlón cata coáá 6' lá-oíra; tratdnto en la
nas; condescendiente con todos; i.d-.b oü

y on otros quo ipodrínn acumularse, ol réglmon del participio y  el 
dol verbo A quo porteneco son uno mismo; poro en infinidad do 
otros casos son diforontos; v. g . : • ‘ ‘ •1 : ¡ ’ ' -'I

Amante do las letras; represéntenlo do- Chilo; ínbricnnto do paños; 
complaciente con sus yuballéíños poubsanto en medicina, rotc.,icto.

gXII.— La preposición higo al nombre óaípronom bre quo 
, , , le represen la.

, - f.fl W. u v& lll «lili r-b :iv«. -ri fu ) n « ‘< v n i. t  ( ¡ ./ l  d'.” l * *

• ^ '62¿ ,,!lAra',tó'áá'ib6cdndbriti qud'Ol1 dol1 ad jetivóos el rogimtn 
motivo do ln-prépó9í¿ldtí;'sl!así do1 lo puedo llamar, puos ya hornos 
visto quó'viéno i V ó ^ c i d i i  regida do nombro,' do ndjcthrorVdo 

"rcvGrbüj uó pai‘licipio, dtí adverbio, y 'h a sta  do interjección nlgupa 
voz. Cómo, por via'do roferehCia,' rigo¡nombro, en las anteriores 

.; secciones do esto capítifio.sq.ba diGlio.ya;. quq rigiendo al nombro, 
• rigo .también pou frccucücia.al prpnombro, claramente, so deduce
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do sor'dicho pronombre las más tocos una sustitución dól nombro; 
y, téngase entendido que si bien, al parecer, l’igon ciertas preposi
ciones nigua pronombre demostrativo y  tal cual adjetivo, estos 
adjetivos y  estos prohombres, 6 go usan en concepto do neutros, 
y  en tal caso toman, como también so ha dicho ya, caráotor do 
hombres masculinos,' así para ol ofecto del régimen como para oí 
do la concordancia, 6 sdsuplo on ellos, ya un nombre, ya unaora- 
CÍon entera. Ejemplos:
No lo digo por eso (esa cosa, Jo que presumes, ote.)'; Prefiero A ésto ó A 

aquel (suple hombro, soldado, sujeto); No mo lio acordado do él para 
bueno ni para malo; esto es, para cosa buena ni mala; Lo tengo por 
valiente; esto es, por hombre valiente. '* '

, *'* G23. Cuando so trata dé un sentimionto, do una pasión, do 
una operación del alma, se emplea ordinariamonto la preposición 
de, para él régimen (on un sentido pasivo). ' •

*'* G24. Empero siso  trátase, no dé lín sentimiento, do una pa
sión, sinó do una acción Ala cual participa sólo el entendimiento ó 
el cuerpo; y  sobro todo si so trataso do una acción pn si va, que 
viene do un agente externo, debo preferirse por A de. Ejemplos:

El. alamo do Aletdes escogido 
Fuó siempre, y el laurel do Apolo *

(. • De la hermosa Véous filó tenido
. En precio y en estima el mirlo sólo; ' . '

El verde saúco de Florida es querido.
• (Omioilaso de ¿a. Vega.) .

La gente quo produce (Chile) es tan granada, ■
Tan soberbia, gallarda y belicosa,
Quo no lia sido por roy Jamás regida,

* Ni ú extranjero dominio sometida, (EncnxA.) >
So debo decir: '■ ;• >:

El rey moró do Sovilla fué vencido por el do Granada 
Poro bo puedo dooir:

Un hombro vencida da la pasión.
Un ejército vencida del fiambro más bien quo ponías armas

g .XIII,— La preposición ylgo a l verbo.

** G25. Con m uy contadas excepciones, do quo luego so ha
blará, el verbo regido por preposición vasiompro ol infinitivo, ol 
cual toma on esto caso el caráotor do nombre; g , : El conde es 
aficionado d viajar; y  es do ndvortir, quo aquí so habla sólo do la 
preposición por si misma; pues para regir al verbo en otros tiem
pos, necesita .el auxilio do las conjunciones que ó si; v. g  ,j , .
So rcduco A si es bueno ó malo; Mo contento coil que mo des la mitad; 

So trata cié que-lo bagas pronto; La duda-está en ai vendrá hoy ó
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mañana ; Quiero saber hasta si como bien ó mal; Entre si son flores 
ó no son flores; Estemos provenidos poraí'ol liuúped llega esta noclio; 
Disputaron sobre si  el paño era francés ó inglés.

Las proposiciones ahora omitidas no so unen con ninguna con
junción. „ / r 7 -,.. i • .. •• í;: l ' r

Régimen de algunas p re p o s ic io n e s . ..

A. VuÜ*

• *** 626. Esta preposición so junta  al vorbo regido, siompro quo 
ésto es objeto de la acción del regento; por ejemplo:

Voy á pasear; Te niegas ¿.escribir; Apostó á  correr, oto.

*** 627. También cuando entrólos dos verbos so expresa dife
rencia do pensamientos ó acciones, como;

Va mucho do estimar á amar, do prometer á cumplir.

***628. Últiraamonto.ouando.Beusaen lugar do la conjunción 
condicional s i;  v . g . : •' ^Sí^mc•iidnai.o no oií í

A  saber yo eso; A  decir verdad, 
cuyas locuciones equivalen A éstas:

S i'ío ’supiora ó hubiera sabido eso; S i  so ha do decir la verdad.

éuín., -üSP¡(íf-. ;f. ..

**» 629. El régimon .do-;csta' propo8toion-,so..vwlfipa ouando ol
verbo so emplea, como ol tqedio ó instrumento para conseguir alnutia 
cosa, como; : ■ t . i : • . r ;

Con estudiar so adquiero la ciencia j 
Con vivir santamonto so gana ol cielo,

infinitivos sustantivados quo equivalen á decir:
Con c! -estadio, con la santa vida* . . .  • ..i

**030. Boiisa do esta proposición cuando denota la ocasión ó 
coyuntura en p ie feopuedo ó debe hacer alguna cosa, c o m o ; . Ku;4 j .

Ya es liorfi do aoostarso; . í—í ' -j  ,ijsjí.

donando so emplea como equivalente ¿pora; v. g. : i
Fácil ele logrnr;Papel de escribir; Navaja do ateltaí. . : 

w  631. Cuando so pospono á ¡os verbos ftaáer, deber ó leño- para
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indicar ol propósito ó la necesidad do hacer alguna cosa, ó la pre
sunción do algún hecho, o to .; v. g . :

Hubo de contribuir; Tengo ó ho do hablar; Debo do estar 
novando en la sierra.

*** G32. También so pospono al vorbo ser cuando rige á otro on 
locuoíoncs como estas: Es de advertir; Seria de desear.

*** 033. Cuando d,un-varbo regento siguen dos rogidos, so ante
pone al primero esta proposición on cláusulas semojantcs á la quo 
sigue:

Hay mucha diferencia de hablar & obrar.

EN, .. ;

*♦* G34. Rigo esta preposición á los verbos on tantos y  tan várlps 
casos, quo np .es posible comprenderlos.on .una.regla general, 
como so prueba on los ejemplos quo siguen:

No hay dificultad en hacer eso;
Estoy en evacuar el encargo;
So lia obstinado en no dolar el juego; 
Dió en escribir comedlas;
Pasa la vida en cazar; etc.

ENTRE.

*** 635. Es aplicablo entre ol uUirao párrafo sobro ol uso do la 
preposición de, pues lo mismo es decir:

Hay mucha diferencia da ofrecer á  dar, quo entre otrcccr y dar.

También so omplea on concoplos dubitativos • v. g . :
Vaciló entra acopiar ó desechar la proposición. .

, HASTA. indio*- , .

***636. Ya asimismo esta proposición con los infinitivos; por 
ejemplo: ! / ' » ; - '-"n;- r.:»5>o7!ii!i:J ;̂a:«-i7lJjnili

Bebió hasta saciarsofTrabaja hasta no poder más.'.

PARA. - • : '

*** G37. El principal objeto do'esta proposioion, ouando so lialla 
entro dos verbos, es dotorminar con ol segundo ol objoto dol prh* 
moro, oomo: , .

Trabaja ahora para  descansar luego.

Es régimon suyo, además, denotar la proximidad do una acoiod 
fu tu ra ; v. g . : ■■ •• • - , i , o h  ifcáT

Estoy pa?’a partir; Poco mo faltó para enviarlo noramala.
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’,««• ¿*í) uwU'm; ! <POR.-'--: ,r-W  .vM'i .rifa - *»

*** 638. En significación do fin, ó motivo, rigo al verbo lo mismo
que para; V. g . : jrtfíu'nV- »■ •’

Leo por no estar ocioso; : ' r ,'í
Aprendo, el latín por dargústo ¿  supndro.. ..

*** 639. En otros casos so omplca como equivalente do sin, por
rjomplo : . .  r! ..r, . ............

La cama está por hácor; La viña está por v e n d im ia r . , : \^ }

; Olfwii'qrVí rogjjj,. jmrli -v ni»' r ‘OVí ' í*:.1!

*** GiO. Higo al 'verbo en concepto do carencia ó privación, por 
ejemplo; . . .  . . . . . .  . f ,

Estudia sin descansar; Salido casa sin  desayunarme. ft0.¡ ,|r;

, : SODItE Y  TiLVS.'';í''-

pi'éposicloncs cuapdo significan á 
mas ó ademas de; v. g . : . : V111"’-1 • i !

Solrre valiente (eslo es,sobre itór valiente) es 'itóübióiifiíiy ontendidi • 
•c-I)i'i! ' 0 n . culpado,  ip|>roni|oaá los que ripia son. . .((( <;j|)

*V  642. Las escopétanos arriba irisinundasi ábn éstas. LH ’propó’- 
Bióibh^a' íúgd!;al ^ertmdió bnando sonda en una signifiáicíbü quo 
equivale á  después de; v. g . : En comiendo, tomarémos café. La propoi 
siclon según nunca rigo al infinitivo, sinó,al indicativo ó al aubjun- 
tivo; por-ojoniDlPdojq, o s o v to l  janymbam'ñnr l¡Awm -«A

Según dico hrmídilk'YabVdfcái1;
Según Jí» bagan ó:<liicicuró̂  c o | u n J g o , . y p j C p ^ . ^ l g S M *

§. L‘a '^¿^ tóctón> ¿so 'W  ádtiétbió; ^

** 643. Los adverbios do lugar pueden Irrogídósdo las pronos!. 
■0‘flnes do, dcsfa hfaiuyjuqtg, imq,:por;.y, gv:, ..¡ ¡ , ...

De aqui ó desdo aquípnsarámosá Ibarra; : riil<|fit-*i'> 
Esa puprta eo nbro hicia adentro; ,

; lle$(a aqú/ llegó la fiada;
D c^d ip araa ^ ; . , « '!  . , .  ' ' " ! " *'

... v u ; ; ; » ; *
y  así dolosrdbm,á a ^ ~ íu,ílí J: a

Dojorlo para n w m b j m ¿ . i m w a m d w m . Á
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*•* 645. Hoy, ayer, mañana, so rigen también do con, de, desde, entre y insto; v. g. : (
Con hoy 6 con mañana son ocho dias; • 7 . .¡.;iDo hoy en un mes; . . ..Desde, ayer, espiro la noticia: ,Entró inrcüána y pasado mañana lo acabará;

■uní ,ki2 Vf/fl$toai/or.nq.lpsupe. ,¿J!

••  646. Los do modo so rigen do la preposición por, á excepción do asi; v .g¿i«.'ítbnsv-’íiv t ¿«-sfú lv  « J  :-iw.il -iar.r. [..I
P o r recio quolo llamó, pomo respondió;
P or bion quo nos vaya, no nos faltarán trabajos; 

tioc] .H'V. P o rm ai quolo suceda,.salvará-la vida^.' Is X j i i l  .< -

**•647. A estos dos últimos adverbios rige también Iá prepo
sición c/iírú/Vig. r r y j  V.r¿ ; iw anrob nh-sibnlc:-!

Entro bien.y, rpa\ .dicho.
• *** 048. Quedo, recio, firme y pronto suelen además sor- regidos do 
la preposición de, c ó m o .. ‘
.^ar do quedo,, de recio, do firme; Sintlódo.prpnfo un fuerte dolor;.

aunquo estás locuciones y otras ‘parecidas á ollas pueden consido* 
rqr?o también como mqdos adverbiales. .nxí) ¿,rj  •«•-,
,, ?• p49,. Los do cwtiidád pueden ; regirlo dodjts, proposiciones para
y i ’o ^ v . g . . ; , wll|n-)VWOÍ ,ohú,v.,.o? irá M -.y. .,Cr.JV,
- a / J i . Soilchd poJ súblót1' u ' 1' • ‘

Por mucho que madrugue; Por poco que so retardo ¡ "! 
Espera mucho; Hombro parapoco. ,. .

••• 950. Estos dos ’so'rigon también'do d, do', briy coh} v.'gl:
A poco que ando canea; Sn  ppqo ̂ stuvo;- .Do poco só queja; Excedo á tódoS eii muc/io;Con poco,cslá contento. .iiin,.v ,)(j PO|,j,r,7t„. Pn j ,..n *,

*** 651. Nada es rogido do lás'.pt'óposiriiórtcs qub miiestrañ CStóS
>.pn *>t\ejemplos

. .....—  .............. -anUora;'.1
Sin nada so quedó pór pagar sus deudas; ' '
¿ Sobro quó disputaban ustedes tanto?—Sobre nado.

•r/^*;6S2;‘A los do rempmüciWrigón ti.'íwra; por:''1 'JÍ) Hí,*l : 
Iba A más andar;
Eüláuo sirvo para7«}ffó como C ualquiera-otró'*i 
El lance no e s  para méhbá; - ' 1 ¡!' •' »*» \V »t i n r i  
P o r  m á s  quó uno ee fallgiio;.no tfiedrdk c lu -iv 'i
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**• 653. M ds y  m ónos so rigon tambion do con, d e , e n , en tro , s in ,  

s o b r e ; \ .g . '>  •
C o n  más diligencio hubiera logrado su objeto;
C o n  m ó n o s  tenía bástanlo; Eso estaba d o  m ás;
D o  ru ó n o s  nos hizo Dios; • • •
E n  m á s  do un mes no podrá salir do casa;
Eso so haco o n  m ó n o s  do seis minutos;
Le escogió e n t r e  m á s  de ciento;

E n t r o  m ó n o s  individuos seria mayor la utilidad, do cada uno; 
S o b r e  más tonto, ó s o b r o  m ó n o s  discreto, es más presumido.;

S i n  m á s  ni m ó n o s ;

*** 654. M e jo r  y  p e o r  están ordinariámonto sin proppsicion, excepto 
on las locuciones: . . .

V i í i t o m a l & p e o r ó . e n p e o r ; d o  b i e n á i n e jo r .  ¡,: ---,¡ ,

•* 655. .Antes, adverbio do o rd e n , so rige por los proposiciones 
d e , desde , p a r a :  ! ’ir- ' -• ’lv !

: Do áh fea :f o sabfa jD  estío dn íes lo pensó ;j
Para A n te s  do comer. :» .. i T!-.fiv; i

**’  656. L u e g o  es regida por desda , h a s ta , p a r a :  • c í o ,
D e s d e  lu e g o  emprendí la obra;
So despidió hasta Juagoi J;  Jj vjjqy; ¡os obnuno 
Dejémoslo p a r a  luego. ;

Las dos últimas rigen también á d e s p u é s :  ’
■V'.-xiv' Hasta después nodo liará * quéde oso p a t a  d ó p u c s .  1 
■ :•••* v . v .  ;  in i i d i '  •b v  ,v.c<»jy oo íí'O tí ih  r -. i'-.ií't.v- ••

** 657. S I , do afirmnplon, so rigo do p o r ,  ,y lo  mismo pi do nega
ción n o :  P o r  s i  6.p o r  n o , Y.

*** 658. Quedan.indicados los casos más frecuentes do adverbios 
regidos por preposiciones; pero siendo tan vários y  en tanto núr 
mero, no es fácil asignar á  cada uno do los omitidos la preposi
ción quo más so lo adapta; la práctica lo onsoñái'á.'

** 650. Por último, hay concoptos ouyñ expresión roquioro la 
concurrencia do dos proposiciones,, como lo prueban ostos ojem- 
plos;.. . 1 ’, i !'?

Tomar un libro do sobre la mesa; • ’ • ,
Correr por e n  t r o  abrojos; Obrar d o  p o r  sí;.. | v -,; ,
Vender un caballo p o r  s i n  tacha;
Huir tíceo n  bu pad ro ;. . 1 •* 'i-.'S.i-
Dar p o r  tío. CriBpln lo quo-orfc do Crisplniano. • • . ■ ,

8 X V . — L a s  c o n j u n c i o n e s  ¿ i t  rfen ora i, tomismo q u e  ta s  p r o p o s i c io 
n e s ,  r i g e n  nombreó pronombre qué-la r e p r e s e n t a ,  v e r b o  y  a d 
v e r b i o .  ^ : f ill.»;íu:-»1».

' ' ■' , tii i ;  e o ¡¡jJ tilC íí i; j  w . M 't 'b  ¡ t i j ,  •; :  ■ "  :
** CC0. Poca dificultad ofreoo olirógimon do las copufaítuas y
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f v f  ■ í ’,q • ?  ;" ™ Iírraram ovorlosy  adverbios,escoplo 
qm  aplicable únicamente á los verbos. Para los mdnos instruidos 
no son," sin embrago, ociosos los siguientes advertencias.

GGI. A un nombro en singular puedo seguir otro en plural 
regido do una do los conjunoiono y, ni, i, como: P ’

Gonzaloysus lujos; N I/u an  ni tres Ju m es; Elvira ó sus 
criadas; Ese ó aqupl;

I 4 ™  verbo so;puedo unir otro diferonto ó el mismo en dls- 
tinto tiem po; y . g . : . - . -, -

Lp /ie dicho y  lo sostengo; Lo amo y  le amará mientras viva •
Lo hago boy o üo lo haró nunca;] '

** 6G2. Con las conjunciones ora, ya y  bien sucedo otro tanto res
pecto do los nombres, pues puedo dccirso:

Ora el o/ioialj om los soldados; Yo el migo, j a  las espuela,;
Lien el, bien sus hermanos;

pero cuando unen dos verbos, necosariamonto han do estar nmbos 
en el mismo tiompo;

Ora te quedes, ora lo vayas; Ya rías, ya lloros ; Bien lo halle • 
ó bien lo escriba ; '

y  lo mismo cuando so repito ol do la primera cláusula con el ad
verbio no, V. g. i .v-voui svr <v. oiu:)':.(T

Ora salgas, ora nosalgas, oto.

**+ GG3. El onlaco do las palabras por medio do conjunciones 
pido quo aquellas sean homogéneas, y no do distinta naturaleza: 
esto es, quo 1.a relación sea do nombro A nombro, do verbo á verbo 
do adverbio á  adverbio, etc., y  no do nombro á  verbo, do verbo i  '• 
adverbio, ni do adverbio do modo A adverbio üb lugar, etó. Asi 
no debo dccirso: • . • : •; ■.■n,r  <v .

Petra y  buena, tú  y  llorar, escribir y  yo, la caria y  allí, despacio 
ni • . , y  m a ñ a n a . , vrJf omilf,)

NI so opono A esta rogla quo alguna vez ocurran cláusüías semb« 
jnntes en la apariencia, pues para sor racionales so supono repetido ■' 
el verbo, supliéndolo la entonación' ouando so habla, 6 la puntua
ción cuando so escribo * por ejemplos ¡ ■ • -

Llegó Petra, y buena;esto es, y iiágo buena;
Escribir, y yo l quiero decir ¿ y escribir yo l ***

*** GG4. Do la conjunción que ha sido preciso hablar Antes do . 
ahora, y  con mas detención quo do otras, por sol* do un uso tan 
frecuento. Acerca do sus propiedades y sintaxis, nada hay, pues, 
quo añadir A lo quo dijimos on capítulos antoriores y  en ésto 
mismo, pues hemos visto quo sólo so uno á  los verbos,, sirviendo
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do auxiliar á  unos para regir á  oíros, yn en indicativo, ya en sub
juntivo; ya á un tiempo, yn á otro, según la significación dolo3 
regentes. ■ . . '  V ' ’f!; '

De igual condición son todas las domas conjunciones, esto es, las 
adversativas condicionales, camales,continuativas, etc., en cuanto á  regir 
Bolamente verbos expresos ó do propósito omitidos, y  todas ellas 
se diferencian también do las copulativas {monos que) y  do las 
disyuntivas on enlajar únicamonío oraciones, y  no simples'vocablos.

- : ;*** O bservaciones. - >■

1* Los verbos activos pueden usarse y  so usan á menudo como 
■intransitivos, considerándose entóneos la acción como un mero 
estado; por ejemplo':;.

.■ El que ama, desea y tomo,y por consiguiente padece..

cuatro verbos activos usados como intransitivos.
Extraño parecerá que se considere á padecer como verbo activo, 

siendo la idea quo con él significamos tan opuesta á lo que so llama 
vulgarmente acoion. Poro es necesario tenor entendido quo la 
ficción y pasión gramaticales no tjonon quo ver pon ol significado 
sino con la construcción do los verbos. Los hay, pues, quo 
significan verdaderas acciones, y  quo, sin embargo, son noutros, 
como pelear; y  los hay quo denotan verdadera pasión, y  quo, sin 
embargo, son activos, como padecer; consistiendo todo on quoá 
los primevos no; podemos darles.rogularmenio complementos di* 
rectos cómo lo hacemos do ordinario con los o tros: padecer ira* 
lujos, dolores, calamidades.

2» ITay también muchos novitros quo accidentalmente dojnn do 
serlo formando construcciones activas. Asi, respirar, primariamente 
intransitivo, porquo ejercítándoso la acoion del verbo sobre un 
solo objetó, el aire, ora suporfiuo expresarlo, desenvuelvo su  com* 
plemento directo tácito, cuando so modifica eso objeto: respirar un 
aire puro, respirar el aire del campo; ócuando real ó metafóricamente 
se ojorco In acción sobro otro diverso: respirar el gas carbónico, res
pirar venganza. -V '■ • r  í'I'Í

Suspirar, on sq  sentido primitivo, os noutro: y  con todo eso Lope 
do Vega lo ha empicado como activo on estos dulcísimos vorsos:

Pasaron ya los tiompos
En que, lamiendo rosas,
El záfiro buljía, ’ ‘ . ' ¡ • •

;s v ‘ ' Y slifepira/jfíaromas. '

• Es m uy común oncontrar on bnonos autores: llover piedras, llover 
fuego; correr peligro; vivir.buena ó mala vida; entrar la ciudad; correr 
el campo, ¡a (ierra; correr sangre; hablar palabras; andar caminos, oto. 

Asi, so encuentra on Granada:
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— 253 —
__ Estaban sus llagas corriendo sangre; 

magnifica expresión liona de fuerza y  do yeldad, ?
• El ventero do industria había muerto la lámpara. (CEnvtóSá • 

Habiendo andado una buena tirada dieron en un pradillo (id) '
■ Otros clon pasos serían los que andu rieron. (id )

- ; • El so lo contaría si iban un misino camino.* (id.)

-■ «(sirio yeriwlpucdo regir unas yecos1 ¿ómplcmeñto directo 
do persona, y  otras complemento directo do cosas: Aristóteles cuse- 
nabo, la filosofía (la filosofía era enseñada). Las madres enseñaban d sus 
hijos (los hijos eran enseñados)..La.mlwnlesa inspira al poeta (el poeta 
conspirado). La noche inspira ideas tristes (ideas tristes son inspira-

- Dic'ese fon el complemento diróeíq ticsíir eí úná persóna, .vestir uiui 
cosa (cubrirla con algo que IóSirVá como do vestido): Tal es el uso 
natural do vestir, y  en él lo acompaña ú menudo óívó'cóíhplemenio 
formado con * de, para demostrare! vestido ó lo que hapo aus veces!

Uos.mescs há.rxuo pasó. ;r , r . ..
.■• •¡ti; rdr>v , U Pascua, quoporplirJl’’. , .-¡ 5
'::i..;¡¡ • - ni; . .Vistebizarra lo^ capipos 1
•vi •••■:}. - i J - M  p e f c Í p a ¿ ) 'd o t a b f s ,  ; ^  ^  p ¿  ÍTo u s á ;) ‘

^ósfóritíiiflo do todo punto la construcción oiiaiidó so dice: 
Lb vistieron mui tunicá depúipniraj el vestido es complemento directo, 
y  la persona a  quien so lo pono, indirecto. • 1 r<v r.; .ui<
;••••: ; - V i s t p ; J o s p n ) d ó ? m a ú á u l a ‘

directo^ '°' ^ ‘ riujctp, $rla Cosa quo lo llovfi complemento

' ' Por 01 habito de San Pedro quo víhIo, quo es vuestra merced uno
"■ •M «.dQlo3,nuisdam.osos caballcrp94qEiiY^TEsJi;)ÍI;(i!l,|;tor.

i. Ahom ni contrario, el vestido (ropi-osentadblribi'ígíiél és tóiritilc- 
.jnento u ircqto,y )a Jjcifjopn qúp lo'llpVi, s íje lp .' • ' • /  ;;

• ■ q o . l r
CAPÍTULO V.

i ini.ijmb no).-. coN,s'rHricctbN.'’!'líí! ' ;

“  065. P. i  Qué es construcción?' " l
R. La construcción do las parles do Iri oración .es otra especiado 

vinculo que las uno, no con tanta precisión como el régimen, sinó 
con nlguna m ayor libertad, ya añadiendo unas; ya  introduciendo 
otras entre las quo van enlazadas por oí régimon, para explitar 
mejor los pensamientos, y  ovitar la uniformidad qtio resultarla si
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so guardaran constantemonto en el uso los reglas del régimen v 
concordancia do las palabras. *

* "  GCfi. Constructivacs la concordancia, constructivo el régimen • 
pero sin esta otra parto, á  la cual so da por antonomasia el nombró 
do constivccion (quo es etimológicamente sinónimo do sintáxis), so 
pueden formarso oraciones sencillas, no las complejas; menos 
áun dos ligadas entro si, ó una más larga serio do ollas. Enseña 
pues, esto capitulo á combinar y  completar los olomontos cxplú 
cados en loa anteriores, concurriendo lá doctrinado todos ellos á 
dar variedad y  soltura á  la fraso, sin lo oual carecería do nervio v 
atractivo ol longuajo. J

*** GG7. Los principios do la construcción so han do buscar en 
estas dos fuentes: los autores clásicos y  el'uso do las persona* 
cultas.

Por consiguiente, no puedon sor tan  constantes como los ex
puestos hasta aqui, por la diversidad do estilo do ios autores y  el 
gusto peculiar do cada uno. Propondremos, no obstante, aquellos 
en quo suolon convenir todos, y  quo con m ayor seguridad pueden 
servir do norma para la intoligonoia y  uso do nuestra lengua.

1,18 Observaciones preliminares sobro ¡a 
construcción española.

I. El genio do la lengua española y  sobro todo ol uso dan ám- 
plia oxlonsion a la construcción do la fraso y  del periodo. Con tal 
que ni el sentido, ni la claridad sufran detrimento, por lo recular 
no hoy lugar fijo en la fraso para cada parlo do la oración. Aa"i:

1 Hay libertad, salvo algunos casos, do impresor ó suprim ir oí 
pronombro personal sajelo do la fraso; 1

5‘ Aun cuando so quiera ó dolía expresarlo, so puedo colocar 
ánlcs o dospuesdel verbo ó dol complementó ; X

mentó • "1'S"1° 8C P '‘C‘I“ haC01' con ol T0r,,0i “dvorblo ó cumplo- 
V  Reglas especióles so darán al hablar do los pronombres sobro 

m anan! ,U° ^  °Unnl10 80 tIulcro ™ ploarIos do tai ó cual

q i m S ^ n S t ° ,arll!“a dCl Pc" 8™ ta ' ‘°  ¿ do 1" diodo,, pido 
8™ ™  . P bln® fiuü forman un conjunto, tales como el «dio- 
suSlo í  o "°n“ b,r° A T  T m ^  y V *e coniponcrMmtro si el 
shaa nonio n am m íto "  ° lh‘'cr°l0.0 Indiroolo, estén colocadas suco- 
s i o n ^ C l a  taso  C°n S‘011 qU° CSl° Ilnlm'1'Ul0 P“dria oca-

B raLtira? M m H rann'>,,U 0,laC(ln,!tl'lIC010" nntaral s°“ ■« más
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ni onsaneho do la imaginación y dclin«nn»n v  i  i ,  , . 
do los grandes sentimientos doUIma?° '  * manifc^^«on

P ráctico  exám en de algunos ejemplos.'

Era esla señorita hija do don Enrique Ahrcon.

P.alnbras quo no deben 6oparnrso } Eaía señorita

s s a r  nalun‘- “f°rií? '^.tio^Xíjúrsioo.¿  1 ° ” ’ £ra ,°f‘a “ uor»‘a «Í'íft de don Enriquo Alarcon.
3. -  J»]o osla Bcnorila de don Enriquo Alarcon.
4. _  ? a ÍL° d°n .tnn(Iu,e Alarcon hija esla senorila.
5. _  " °  donEnnquo Ahrcon era hija esla señorita.
G* _  don Enr“J«o_Alnrcon era esta señorita hija.
7* _  „}ja era cata señorita de don Enriquo Alarcon.
5. • _  J*ija do don Enriquo Alarcon ora esta señorita.
9. _  E ,a señorita do don Enriquo Ahrcon era hija.

Esta señorita hija era do don Enriquo Alarcon.

§ ir. — Construcción del nombre, pronombre y otras parles 
do la oración Antes del verbo,

“  A“ nqU0 *°3 nombrC3 qira inician alguna acción pidón dos. 
J ,®  31 un no es preciso quo oslo siga inmodinfamcnlo
al nombro, pues sin faltar al órdon do la sinttlsis regular, pueden 
interponerse otras palabras. °  ' pucaen
« t a ñ í 1',-  Toloslos nombres, do ounlqulor especio quo sean, 
cion-'v  g "  ° 3 dc vorbo olros nombres regidos do una proposi-

Un niño sinpadro pido limosna;
Las obras de Cicerón manifiestan su gran talento; 
Bus oraciones contra Catilinn son obras maestras;

y  asimismo adjetivos ó participios quo conciertan con cIlo3 j v .g .:
El hombro bueno ama la virtud ;

Los niitos mimadas 110 so aficionan ni estudio.

■ ° *  Estos adjetivos ó participios admiten también otaos nombres 
con sti régimen Antes del verbo, como,:

Un libro lleno de citas y  notas cansa al lector;
Un joven criado entre gente rústica no pierdo fácilmente sus 

hábitos groseros;
Los pueblos distantes del mar comercian poco •
Los aldeas cercanas A la córte venden bien sus frutos;
Los hombres propensos á la ambición no sosiegan nunca.

Otros llevan después do sí el infinillvo do un verbo regido do 
la preposición quo lo porlencco únlcp del verbo do la oradon; v. g.t
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Ln /ruta buena do comer y  fácil do digerir no lineo daño;
Un caballo mnlojjara correr puedo ser byeno para (irar do 

un carro. (A cademia.) ' "

9*-Regla II. — Admiten asimismo pronombres relativos, con su 
verbo y  el régimen do ésto, que forman una oración intermedia ; 
por ejemplo:

El su]do do quien formas queja, lo favorcco;
La mujer que ouida de su casa y  familia es muy estimada do todos.

• Y todavía, puedo añadirso á  la oración do rolativo un adverbio 
ó un nombro regido do proposición: v. g . :

Eso que lo adula hoy, lo venderá mañana;
El huésped, que vendrá luego, nos servirá do testigo;

~ La victoria que nos anunciaron por telégrafo salió cierta;
La persona á quien recomendó V. con e/lcacia está servida;

La goleta que zmpó en Tarragona varó en los Alfaques.

Jlcflta III. — Admiten también conjunciones con que so enlazan 
dos. ó más nombres ánles dolvorbo, y  áun Varias oraciones; como:

Juan y  Francisco vinieron; ó Juan y Francisco y  lodos los qiie 
suelen acompañarlos llegaron juntos á casa.

Admi ton igualmente interjecciones, y  áun oraciones enteras, que 
podríamos Ilamnr. intercalaros.ó do paréntesis; v. g .: , .

Mi padro/ ahí ya babrá perecido;
Mi hermano/ oh qué dicha I está para llegar a! puerto;
Su hermana, si áun merece esc nombre, lo lia delatado;

■, El último plazo, linio presente, so cumplo mañana.
**EcfflalT, — Constrúyonse con frecuencia, con un verbo sin

gular, dos nominativos ó  sujetos do los cuales el uno está en sin
gular y  el otro en plural; y recfprocamonto, con un  verbo plural 
dos nominativos, do los cuales uno en plural y  otro on singular :

Fuó tan sangriento c! combato que á brovo rato quedó totalmento des
hecho el ejército mejicano, y socorridas aquellas dos provincias ai
nadas... (Solíb.)

En lo que faltaba del camino los fuó contando el llconelndo las excelen
cias do la espada con tantos razones demostrativas quo todos quedaron 
enterados do la bondad do la ciencia, y  Corztloío reducida do su pcrli- 
nacia* * (OBnv.txxEs.)
En el primor ejemplo so sobrentiende quedaron autos do socor- 

riaus, y  en ol segundo quedó untos do. torzuelo.
** Regla V i — A. veces un sustantivo de torcera persona so cons

truye con un verbo de la primera, cuando la quó expresa el sus
tantivo ejecuta la acción indicada por esto vorbo. Por ojomplo (os 
Español el que habla); . *

Los Españoles rio hallamos culpa digna do castigo 
¡hi/.u ; • ¡ P ie r d e n  sirviendo á b u  píos y  á su roy.

en loa que so
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«—  ' - p -
w b o ,  ai dsto no ao halla procedido do una negación ̂ p T o T jiro  

E lom pta. - ”0'0 ' °‘ H"JOl°  íob“ ío a p E :

Muchos hay en el mundo que han llegado 
en A la on=)íinosa allczn de cata vida. (Ehcilla.)
Elpobrono.pudo «  .ta in o  a„ „o ríegociícin. porgue ao 

, n  . , , Nono D ios tres semanas M . (Isla.)
1 Qui genio hoy arriba, que anda tal cstrípllo» ¿ J i „ C05) (Mmu™ , 

, ¿ Cuántos hay aquí? J
i Vaya! Allí hay una doña Agustina que es mujer del autor do la 

comedia. (MohA-ruí.)
¿ Sahea el mal que apeteces ?
¿ Sabes tú quo donde látta '

Moderación, no hay placer?
¿Sabes quo donde no haya 

t „ ■ Virtud, no Imy felicidad ? (Mo iuth .)
La prunern voz quo alojo en oslo castillo, mo fuligo mucho un Moro 

encantado quo en él hay. (Cbiiv.(ktbs.)

* '•  Regla V II-—  Un nominativo ó ngonto puedo sonararso do ... 
í ív ín h só l' }In'* rí¡>so moidonlo, ó por un participio absoluto fabla- 
S in ó n ím “,‘0„d‘ I.03rL"l,nos)-s in '!1' ' ,)«rB<in0 debo usarso oslo giro 
ponoPElomp,os”  y  olocuonola al pensamiento-,uo so p®ro-

Y yo quo tan sin rienda al mundo lio dado 
El tiempo do mi vida más llorido,
Y siempre por caminos despeñado 
Mis vanas esperanzas ho seguido.
Visto ya el poco ir uto quo ho sacado
Y lo mucho que ú Dios tengo ofendido,
Conociendo mi error donqui ndelnnlo,
Sera razón que ¡toro y quo no can fe. [Encilla.) - 

Yo sabía muy bien quo Fenicia había más do dos años que no 
oslaba en Madrid. (Isla.)

§ III. -  Construcción del varío con la» domiis parla  de la oración.

L ' H O & h T  El ™ construyo entro dos nombres 6 ontroun nombro y  un adjetivo; por ejemplo:

Pedro es plulor i Juan fu i  militar; La luncion será larga.

inlnta™,° °Sl° V°,',lw comP°no >°s l‘onlPos do lo VOZ pasiva,ol su- 
j u n l f 'T f ™  Í "n"“  COn 01 Pal' lioiP‘0 pasivo dol verbo quo so lo

Antonio  ora temido: Gabriela habla sido engañada- ■ ■
Los enemigos serían derrotados. '

** Hcgla II. — Seguido do la preposición de so omploa oon mucha
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frecuencia oí verbo sér para expresar la naturaleza, procedencia, 
calidad, ote., do los cosas ; v .g . : ,  ...

Juan es de Madrid; El paño es de Alcoy y da primera clase 
y  en otras locuciones, como;

Soy do usted; Es do dictamen 6 parecer qno, efe.
Decimos también; Soy contenía p o restoy ó queda contento, y  soy con 

usted, quo quiore decir: Espere usted un pacoi'hablarémos pronto, al 
instante. .. ■ f

*• Regla III. — El verbo estar forma construcciones semejantes,. 
poro no del mismo modo. Estar no puedo tenor por término un sus
tantivo, pues no puedo decirso: , -

Estoy pintor ó arquitecto; 
pero sí un adjetivo ó partioipio, como: >

Estoy débil; Estaba dormida; Estás convaleciente.
M Regla IV. — Los verbos transitivos admiten, después dol com

plemento directo do la acción, otro nombro do la persona <5 cosa á 
quo so dirige lo quo oí verbo significa; v .g . r  .!

El vencido dió rehenes al vencedor; Remito esos libros 
para  mi hermano.

-*** También so suolon seguir al oomplementodiroofo dol verbo 
o tros.nombres con diversas preposiciones, quo significan circuns
tancias ó modiíicacioues quo pueden recibir la  acción ;

Grecia aumenta su territorio- con ¡as islas Jónicas, cedidas por 
la Gran Bretaña.

••Regia V. — Los verbos neutros 6 Intransitivos no tienen régi
men directo, fuera do los casos onquo rigen al infinitivo do otro 
verbo-; por consiguiente, la construcción quo forman con diferentes 
palabras tondrá su régimen do ellas mismas; v. g : :

El hombro naco cubierto do infelicidad y miseria.

El verbo no lineo otra cosa en esta oración quo expresar el naci
miento del hombro; cubierto concierta con el sujeto do la oración y 
es su atributo; ol sustantivo infelicidad está regido de la preposición 
de; muerta lo mismo, pprquo so,enlaza con el otro sustantivo por
medio dé la conjunción y. ............................“ ■ ‘

** Losrofloxivos ó recíprocos, después de su  com
plemento directo, quo es ol pronombro personal, so construyen 
con otras palabras, regidas do divorsns preposiciones; v. g . ; 1 j

Mo arrepiento de m is culpas; To desvives por complacerme ;
8o esmera en- la labor.

í*  Regla VIL “  Con todos los nombres puestos después del verbo,
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lo mismo quo cuando lo preceden, pueden concordar adjetivos y  
participios, y á estos pueden seguir otros nombres regidos de uro- 
posiciones, como; ®

La buena conciencia consuela al enfermo próximo & la muerte • -
He recibido la cuenta remitida por usted • ' J i ‘ ;

Eso decreto ha do estar en alguna do las gacetas correspondientes 
almes do Octubre.

*** Regla Y1II. — Un buon /nitor puedo ¿  roces permitirse so
brentender un sustantivo sujeto ó régimen, después do un verbo ó 
una frase, quo según su significado es fácil do suplirse.
El decir esto, y  el empuñar la espada, y  e l  cubrirse bien do su  rodela, v 

el arremeter al vizcaíno, todo fucú  un tiempo, llevando la determina
ción do aventurarlo todp 6.1a de un solo golpe. (Ceuv.(ntes.)

La palabra suplida es aventura. Poro sólo se totora esto 4 un Cer
rantes.

En fin, llegó olúltimo do don Quijoto después do recibidos todos 
, . los sacramentos. tCjuivisins.)

La palabra sobrentendida es /ln. • .V, . J’ '
Es linda cosa esperar los sucesos, alojar en ventas & toda discrccfon 

sin pagar, ofrecido sea al diablo e l maravedí (Ckrv.(stbs.J

En cata frase, Cervantes colla por lo menos los palabras si- 
~ : Sin pagar los huéspedes d cualquiera quo fua-c, ofrecido

IIV . — Construcción, de unos verbos con oíros y  con. 
los participios.

•*GG0. Ya queda explicado onol régimen del verbo y  do la pre
posición qué verbos rigen pnr ni a otros sin prepomcfon, y  qué ara
r e  ? rb°í'' y  do qué modo r rosta aiiadiP aliora
J ”  t o rn e n  del verbo no pasa del nombro 6 pronombre qne es 
su complemento directo, ó dol verbo regido respecto del regento '
} 1m  demdgpalabraa <]uo so añadan i  éstos tondriln mi régimen

h  ~  En construcciones como ésln : Vengo i  j m  me pagua, 
ñ Z é r a 'a  nC OnOS’ "l m ™do ln segunda do'eo'mpiemonto 4 la pi miera. A \  ecos so juntan tres verbos en una construcción; y. g.:

Qalso hacer correr al caballo; Pudo lrncor venir el cocha;

m,;r“ sTo'5o m M h  y  n° Vnn « S * * »  *> t
Regla ¡I. — Do lo que hemos explicado en más do un lugar 

^  lndoto y condiciones do los participios, resulta, quo 
nunca pueden sor sujeto de una oración; complomonto ó atributo, 
Sí, j a  solos, en construcciones eeniojantca ¡f éstas; ' '
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; V.RitaoSobediente; Mateo quedó cesante; Bruñó íuó postergado;, ' 

ya con la agregación do otras palabras; v .g . :
Rita es obediente A sus amos; Mateo quedó cc6anto por reforma; Bruno 

íuó postergado en la última'promoción-»’ Antonio venía muerto do írio- 
■ Juana estaba corrida do ycrgClpuza. . ‘

*'*  l i c g la l I T .  —  En los tiempos compuestos, so suelo separar ol 
auxiliardelparticipio; v . g . : . ..

■ I l á n m o  mucho i m p o r t u n a d o  las hermanas do esto monasterio, .
• les diga algo. (Santa Teobsa.), , , ¿ ...

H á n s e  desterrado muchas deshonestidades, ' i le s tc r r 'A d o so  la ignorancia, 
a n i m ú d o s e  la gente al estudio délas letras. (Rivadkskuia.)

*** R e g la  I V .  •— So sudo suprim ir la conjunción Que entro un verbo 
determinante y  su detonuinndo, en cualquier modo quo estén am
bos; v .g .:  :

Señores, acaba do Hogar un mercader do Esmlrna quo deseára hacerme 
ver las bujerías quo trae y  quo-dlco d a r á  A precio barato. (Montuno ox.) 

El señor do Monlescr quo mo conoce y do quien puedo lisonjearme 
ser amado, mo ha dado el si sin dificultad, (IstA.) •

El uso permito quo so suprima ol relativo q u o  cuando lia figu
rado ya en la fraso, ú  otro pronombro quo lo sea homónimo y ho
mógrafo, y  quo pueda suplirse fiícilmcnto.

-O iij  ló  filaran  i . - , .

' . {' 8 V.^Cídnéfhtccíon d e l  v e r b o  c o n  c/pronombre.

' " •**  Siondo ol objeto do I ob pronombres porsonnlos suplir d  los 
nombres, son, como éstos, sujetos, complementos directos ó indi
rectos do la oración, según los oficios quo hacen on d i n ; poro con 
una misma terminación represontan & veces osíos pronombres 
dos complcmontos diferontes, como ya so dijo, romUicndo para 
este lugar, como más. adecuado, ol dar sobro d io  algunas oxpli- 
caoioncs. • 1

671. El modo do usar el pronombro do torcora porsona como 
complemento, directo ó indirecto .do singular, y  plural, es lo quo 
o;Troco mayor dificultad,, por las diversas opiniones quo sobro ol 
particular han seguido y  siguen todavía .escritores do nota. Ln 
■ Academia,• habiendo do optar entro ellas, so ha atenido á la mds
autorizada, .ytfin dado las reglas s i g u i o n t e s • • ..........

Regla I. EL pronombro la os complemento indlrooto singu-
- uel verbo, cuando so refiero á  un nombro Boa masculino ó fe

menino, como on'cstoS ejemplos i- •

Iufz Pcroíjgutó á un la d r ó n ,  lo  tomó declaración, y/«molificó la 
sentencia; El Juez prendió A una g i t a n a ,  lo  tomó declaración, y, ote.;

donde so v «j  quo el pronombre os complemento Indirecto, nsi cuando 
so refiero al la d ró n  como cuando aludo á la g ita n a , puos ni ésta ni
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aquel son complementos directos de la acción do los verbos tomó y 
notificó, sinó los sustantivos.rfi?rí«r<ic/on y sentencia.

** Regla II. — Para- ol complemento directo dol género mascix- 
lino so admiten indistintamente ol íoy ol lo. Podrá, puos, decirse; 
AntoniocolnpusotuiUbvoijJo imprimió, ó \o imprimió, mientras con ol 
transcurso del tiempo no dé la costumbre marcada prciorcncla al 
lp sobro el /e,. ó vicc-vorsa. So observa,, sin ombargo,. quo los es
critores más correctos evitan ol uso del lo refiriéndose á  persona.

** Regla U I.— Por último, so establece, como regla sin excepción, 
quo fes sea complemento indirecto dol plural, lo mismo para un 
génoi;o que, para ol otro,1 quedando los, las, para ol complemento 
directo.' un: ; . .

** Regla TV. En el plural do los 'pronombres'personales yo y  tú, 
cuando van .unidos ávorbos, so notan las diferencias siguientes: 

Cunado estos.pronombres son. sujetos, ó, lo quo es lo mismo, 
cuando rigen al verbo, so usan con todas sus letras, nosotros, voso
tros, v. g . :

.¿Vosotros comemos ó las seis; Vosotros vals ó  Popnyan. .
Pero cuando son regidos por ol verbo, ocupando ol lugar do com
plementos directos ó indirectos, so conviortcn el primero en nos y  
el segundo olivos, v .g . :  - . ¿p}

Él víohtó nos da do cara; Vues|ro herniánci os. da oí ejemplo;’ ’ 
m  072. También so dico «os en lugar do nosotros cuando ol pro

nombre se pospone ni .verbo, quo sería siempre lo más natural, 
aunqtio no oslo más usado; y asi puedo dccirso : Danos el viento do 
t'áru. No sucedo lo mismo con ol segundo pronombro, pues rara 
Vos su pospone al vorbo quo le rige, diciendo; v. g..:

Ct/úif‘¡<¡s la verdad. So oxcoplúa el modo imperativo, que lo pido 
siempre después. <
1 Nótaso además quo, on algunos tiempos, los verbos á  quo

“van afijosdiohoS pronombres piordon-alguna letra. Asi decimos : 
i»i(fwio«w¡, estémonos, y no uiubnosnos, csfc'niosnos; tpiitdos de dctanto,y 
no Quitados de delante. Hu ol primor cásoosda oaUsa de ésta sincopa 

• suavizar la pronunciación do la palabra, y ou oí segundo «acalla 
■ la d pnrnquoo l imperativo no so 1 confunda con ol-participio.:So 

dico, no obstante, idos y  no fos, oxcopcion-única do esta regia.
** 874. Cuando, por dar inás expresión ál concepto, ropotimos 

alguno do los pronombres referidos, lo usamos la primera voz con 
todas bus letras y le abreviamos después: v. g . :

Nosotros nos hemos expuesto A las halas; á vosotros os toca ahora.

«•:: I''I ¿ .ni H
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.• : u;., capitulo vi. ;

DU LAS ORACIONES.

*** 675. Habiendo ya dado ft conocer lag partes do la oración y  
Josaccidontos y  propiedades do ellas; habiendo también explicado 
la concordancia, ol régimen y. la construcción quo ú cada parto 
corresponden, vamos n manifestar cuáles son,, y  cuántas, las ora- 
cibnc^gramalicalcs,: fórmulas necesarias para la más .oportuna, ex
presión do los pensamientos.

"  6’6* p - l  Cómo so llama la oración gramatical quo consta do 
sujeto, verbo y  complementó ? , _

It. La oración gramatical quo consta do Sujeto, verbo y  comple
mento so llama primero. .... *

** 677. P. ¿ Cómo so llama la oi’acíon quo sólo consta do sujeto 
y, verbo?,.. f . f ■
- oración que sólo consta do sujeto y verbo so ííama secunda.

073 P. ¿ Puedo haber oración sin sujeto ni verbo ?
R. En realidad nunca hay.oración sin sujeto n i yerbó: pero muy 

a  menudo suelo omítirso el primero, y  á veces el segundo.
** 679. P. ¿ Cómo so dividon las oraciones ?

;Rv Hay oraciones do verbo en voz activa; do verbo en voz  pa
siva-, de verbo sustantivo, do neutro y  do reflexivo ó rooíproco; 
f  0 modo imperativo y  ̂ in f in i tiv o , do gerundio y  do participio- 
impersonales y  de relativo. 1 ¡

'■*686. P. ¿Do qüó partos constala‘oración prlmora do activa’
. f  oración primera do verbo en voz activa, ó  sea la oración 

primeva do-activa, consta do sujeto, vorbo regido do el, y  comple
mento regido directamente del verbo; v. g . : ... , 1

Dádivas quebrantan peñas; La ío obra milagros; San Fernando 
conquistó á  Sovillp. .;

** 681. P. i  Do qué consta la  oración sogundn do notiva ? b 1*4 
i i í S r  sogundn do verbo on voz activa, ó sea la oración 
wpundade avttoa, consta sólo do suj oto y verbo regido por él, como ;
• \ - '\ Á Luis pretendo; Margar!(a escribo,
'• ........ í )áiUy.a?.k|oJ .San Fernando, Luis y Margarita;' -'.'óuabib

S t ' í í U  quo Imprimen dirección ó los vorbos quebrantar, t ira r ,  
Snnl,iS.a?-1<rC eilÍ l' y MÓrtWr' SOn l0S BUJ°tOS do oslas CÍI1CO OTO- 
cioncs, penas, milagros y Sevilla, palabras on las cuales termina la 
”“ ¡°n ? 0,5“eí™",'“r’ Dbm' y  « m is ta r ,  son los complementa, d i- 
u!» r ™ :  r i m j m l l a o m s í n  proposiolonos,
&  oLplom oñto “S 3"  "S oracloncs> nomo segundas, onrocou
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** 682. P. l Do quo bo compono la oración primera do pasiva ?
R. La oración primera do vorbo on voz pasiva, ó p r im e r a  d e  p a 

s iv a ,  s o  compono do un sujeto, dpi yerbo s e r  concortado con el 
sujeto, cualquier participio pasivo, y' un complemento regido do 
las proposiciones do  6 p o r ;  v. g . :

Las paces fueron firmadas por los plenipotenciarios;
La felicidad es deseada do todos. .

' ^ S u je to s ,'tas paces- y  la fe l ic id a d ;  complementos, Jos p le n ip o ten 
c ia r io s  y f  oíos. Esta primera do pasiva consta ¡í vcce3 también db 
tm sujeto, del pronombre se , verbo activo, y complemento regido 
do1 la preposición p o r ;  do modo qüo loá ejemplos anteriores pu
dieran variarso diciendo? c:n Ki:' •" - - ’ • -

Las paces so firmaron por los plenipotenciarios^
. La felicidad desea por todos.

** 683. P. ¿ Cómo puedo A'olvorso activa la primera oración do 
pasiva ?

R. Puédela primera oración do pasiva volverse activa, dándolo 
principio con laquo Antesfué complemento, hecho sujeto ya ; con
certando con él el verbo en voz activa en ol mismo tiempo en que 
antes estaba, ymudandoen complemento él sujeto rogidodol verbo, 
do esta m anera: * ' ' i "" ’ ■',! “* -1* ■

Los plenipotenciarios firmaron las pnces; Todos desean la felicidad.

•M G8-i. P. ¿ En quó so diferencia la  segunda oración do pasiva do 
la primera?

U. La sc tju n d a  oración d e  p a s iv a  so diferencia do la primera en quo 
no lleva complemento, y  por lo mismo so compono do un sujeto, el 
verbo se r ,  y  un participio pasivo concertados con el sujeto; ó si no, 
del pronombro so, un verbo activo, y  el sujoto ni fin regido del 
verbo; como cuando so dico: L a  fe l ic id a d  e s  deseada , ó se  d esea  la  f e l i 
c id a d . Pura convertir en activa esta oración y sus semejantes, hay 
quo principiar porol verbo,poniéndolo cu tercera persona do plu
ral del misino tiempo on que Antes estaba, y  se coloca después ol 
sujeto como complemento diroclo; v. g.: D esean  ¡a fe lic id a d .-  :

*** 685. Esta oración pudiera considerarse!como impersonal, por
que no tieno sujoto oxpreso, si bien es claro quo puedo suplírselo, 
diciendo, comoon el penúltimo párrafo: T o d o s  d e se a n  la  fe l ic id a d  
Entóneos la oraciou vendría á ser complo lamento primera d 
activa;

"  680. P. ¿ Cómo so construyen las oraciones do vorbo gustan* 
tiv o í !...j ■■ ^
1 R. Las oraciones do v erbo  s u s ta n tiv o , según y a  sé indicó en otro 

lugar, so construyen con el vorbo ser, colocado entro el sujeto y un 
complemento calificativo ó circunstancial, quo no es otra cosa quo 
el atributo, como: D io s  e s  to d o p o d ero so; L o p e  d e  V e g a  f u i  sacerdQto,
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** C87. Pi ¿ Quó oraciones so forman con el verbo estar y  con -lo* 

neutros? ■ • - .
. Coa estar y  con los verbos neutros so forman oraciones seme
jantes en Jo forma á las anteriores, diciendo:

Cervánfes estuvo cautivo; Ambrosio cayó soldado ¡ Tu hermana ' 
viene enferma; La yegua co trió desbocada;

** 688. Otras oraciones do verbo neutro son como las semindas 
dof ctivn: constan do sujeto y  do verbo. A la manera quo dijimos 
loas pretende, se d ice:’ ■ " "  s

El manantial fluyo; Mi padre lia muerto, 

reciproco*?' ¿ D° S° comPono *a oracion:do verbo reflexivo ó 

R. La oración do verbo reflexivo' ó reciproco só compone do tino 

dbntl” , ^ ’ ^,™  US° C° m° toI'  rüsido por 01 suJét° ™>'rcspon°
■’•• • . I

- mo arrepiento; Miguel so quejaba; Tuto conviniste.

h rnn< e T Ct'0n¿i dQ tos minios éntre oí pronom-
n° bon do confundirse con las do pasiva; éstas so pueden 

v olver por activa, y Jas do verbo reflexivo (los cuales no son mu- 
olios en nuestro idioma) no consienten oonvorslon do ninguna es" 
p = « . Vicente se queja, Pairo se judo, no so pueden ram b la?Z Vi 
a ' f , r Z % d l !  " ‘^ m o p o e » .  "1 »n Peder,jada d sí, Paleo

¿ S S ? *  duando” "opoc'p

' ; • ••riívjfi.I.i tj ,:;on¿njA
Todosprotonden obtener ln lirotoronélné

' i ™ » °  1“° U  en i,.Unitivo e  

El trabajador wcesita descansar.

••'B93. Fácil esoonocer quola* ¿ráptalos de infinitivo se redu-
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coná  lns primeras de. activa; porque los complementos obtener la 
preferencia y descansar ocupan ol puesto quo llenarían dos nombres 
cuando en el primer caso nos limitáramos á decir: Todos prat en (leu; 
y  quisiéramos decir on el segundo: El trabajado)' necesita descanso... .

*' 694. Las oraoionesdo infinitivo hedías con losvorbos ser y esto* 
reclamarán siompro un complemento do nombro ó do adjeti
vo ; v. g . :

¿' ■ó ”■" Quiero ser arquitecto; Deséo estar solo.
** 695. Con los gerundios so Toman muchas oraciones do infiui- . 

t iv o ;v . g.:
Queriendo ol General partir; Deseando el administrador ser bienquisto; 

Podiendo yo llegar temprano; Debiendo amarse los hombres... ,

Sin embargo, tales oraciones no hacen por sí solas cabal' sentido, 
y  necesitan ir unidas á otras quo so lo completen; v. g.:
Queriendo partir el General, so lo estorbó la gota; Deseando el adminis-. 

trador ser bienquisto, trataba con nfabilidadá los jornaleros, etc.
También hay oraciones quo so forman con dos gerundios, do los 

cuales suelo ser ol primero el del verbo estar; v . g.s- • •
’ Estando Felipe comiendo, lo dieron la noticia,' '

** 690. Los gerundios y los participios pasivos; cuando so usan' ■ 
en sentido absoluto, pueden resolverse en'Vár¡os ornoionos, según ■ 
lo requiera el tiempo en quo so hnUecl .verbo quo los siga; v. g ¡ :
Hablando ó estando hablando, lo dló una congoja (esto es, cuando ha

blaba) ; Yendo en cocho llegaré más pronto ^eslo es, si voy eii coche); 
Instruido el expediento, so resolverá (esto es, habiendo instruido, ha
biéndose instruido, habiendo sido instruido, ó oslando instruido el ex
pediente), será resuelto. ’ 1 ' ’• 1
*• 697. P. ¿ Cuáles son las oraciones do imperativo ?
R. has oraciones do imperativo son primeras 6 scQmdus, generalmente, 

según ol verbo quo las Tormáro. : , n < i ; i l
Prim era de imperativo do activa : -■ uLumúúí? 

|i(ij Hijo, reverencia A lupadro: El nogligcnlo paijuo su dejadez;, , 
Ecuatorianos, honremos la mentarla de'Bolívar. : ' 1

. i ’; ':  ■ . $cgiinüas:.,
Amigos, trabajemos; Niñas, rezad; Prosiga el orador, .

P rim era de imperativo do pasiva: .
. Adorado sea el Criador por las criaturas, . RV

Segunda: ". .  ., . . ' í 0 J i * c - . ’l q / m
Bendito sea su nombro. ( ,

De reflexivo:
. . .  Martin, vístelo, •«‘-••j-meoeo !i ’í  1 .C'.’íl **'
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-awnj • Deverbo sustantivo:. r-anim -írtlí ,;(.7 ’•■*•
,-A ¿■mv,¡: : 86 tu m! guía. • *»í •

• , r , , Do verbo de oslado: • • ■
c ¡.t Vosotros estad ó permaneced •tranguilos. 1

•Deneutro:'< C-n::. .-.loa
miiin r*-1 v, t’:‘ n o  •' ’ hi f . . M u c h a c h o , a n d a . ( ^

** 698. Aquí advortirémos quo dolante do-eógunda persona do 
Imporativo,; asi on. singular como en plural, no puedo ponerse ne
gación j. hay quo trasladar el verbo al presento do subjuntivo.. Asi 
so dico; JVb corras, No riñáis; un vez do No corre;No reñid. ¿Yo corre 
seria oración do tercerapersona dol presento do indicativo.

* " La3 oraciones do imperativo son las más breves do 
nuestra lengua; constan d veces de dos ó tres letras no más 
coino.ffa, d i ,  t a i .  En éstas so omito el sujeto, quo es ol pronombre 
&  y  .«lomás c l: complemento; pero no pueden Ofrecer sentido 
cabal si no equivalen,,por ejemplo, á D a  l im o s n a ;  D i  lo  su c e d id o  • 
T e n  este  ra m o . - , *

** 700. P. ¿ Cuáles son Ia3oracioncs.impcrson?ío3?
N .  Son aquollas que so expresan con los verbos llamados im p e r 

so n a les ; también constan do una sola palabra, como; llu e v e  n ie v a  
O iw u z a , r e la m p a g u e a , am anece , anocliecc.
..:*** I01’ Desdo luego concebimos que han do tener estas ora

ciones algún sujeto, aunquo lo callamoat porque ó bien delante 
-de los cuatro verbos primeros entendemos suplidas- las palabras 
el c ie lo  ó la  w b c ,  y  dolante do los segundos e l  d in  y  la  ta r d e , ó bien 

m°ñ,C0,InO e(Iu¡vafrntcs á L a  l lu v ia ,  ¡a n ie v e , d  g ra n izo  
o e ,  N I  r e lá m p a g o  b r i l l a ; N a  moñona, ¡a n o c h e  c o m ie n za  

¿ L I 02' S?" ° ™ ioncs Impraonalc» lamblon t a  quo, sin sujeto 
usible, so forman con el pronombro indeterminado se , y  no ox-
E I 1 C0? cf t03 pasivos> nI 103 verbos que llovan tienon ol canto tos do reflexivos, .como: , . .

En París so vivo cómodamente; En los cafés so miento mucho.

** ^  P . ¿ Cuál so llama oración do rolntivo,? ; , ,‘j- .
K. Oración d e  r e la tiv o  so llama, uquolla en quo so introduce un 

C s T u u X " '” " T  ̂  01 80 quicio d“cT„Z
x r s „ : r . s t ' s“ “ üraoion' sinú *■ >m d°
C-jJ.f:,- . *’ “ **" , n;, ^  MiiSilUvij Ó

T u p i r é ,  que estuvo presente, no mo desmentirá.
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*** 704. Esto mismo Tolatlvo, que os sujeto en la oración prece
dente, sirvo do complemento directo en otras, como en Jlceí&f ía 
c a r ta  g v c  m e  c sc n b is tc . El que se refiero on esta oración d la  c a r ta , la 
cual es la  e sc r ita  y  l a  r e c ib id a , y  por co'nsiguiento, dondo termina 
la acción dol verbo e sc r ib ir  y  la  do r e c ib ir . A  veces no so interpone 
una oración sola, sinó dos ó  m ás; v .g . :
La persona cuyo valimiento ponderas, quemo brindó con ól, y en quien 

• yo confiaba (apio,no cumplo sus promesas. -
*** 705. Las oraciones do relativo no siempre van intercaladas 

ni pospuestas como en los ejemplos anteriores, á  veces preoedon 
a  cualesquiera otras, como sb observa en los refranes;
A .  ■ El que no.duüa, no sabe cosa alguna; Quien bien, to quiéralo •

. liará llorar; ¿ Qué es esto quo miro? ...

***706. Aunque todo discurso, hablado d escrito, consta do ora
ción y  so resuelvo on ellas, unas no so presentan on las formas 
sencillas quo dejamos indicadas, y  otras (como bo ha  visto) apa
recen más concisas aún.

*** 707. So dijo que ora una oración primera de activa aquella de 
S a n  F e rn a n d o  con q u istó  d S e v i l la , Primera do activa fuera también, 
aunque la dilatáramos en la forma siguiente :
El infatigable .ooadillo, d  bienaventurado rey San Fernando, conquistó,

para gloria suya y. do la religión verdadera, la ínclita ciudad, do Sevilla,
rica posesión do los agarenos en España. 708

708. Hemos citado considerable número do oraciones pri
meras y  segundas, quo, por bu concepto, prescindiendo do sii 
composición, son y  so llaman a firm a tiv a s , como C a ín  m a tó  d  A b e l ;  
S u n  F e m a n d o  c o n q u is tó  d S e v i l la ; L o p e  de  V e g a  fu ú  sa cerd o te ; M a rg a r ita  
e scr ib e , etc. Hemos citado algunas poens do concepto nogativo, ó 
n e g a tiv a s , como: T u  p a d v o n o  m e  d e s m e n tir é ;  N o  o fe n d á is  d  D io s . Sin 
embargo las oraoiones negativas so usan tanto como las afirma
tivas. Dícoso á cada paso: N o  debes h a c e r  e so ; N o  q u i e n ’;  N o  v o y ;  N o  
p u e d o  m á s .

“  709. Son también frecuentísimas las in te r ro g a tiv a s .  ' ’
¿ Cóm o esfrf V . 1 ¿ M e  e n g a h u s?  ¿ E r a  c ie r ta  la  noticia?
*** 740. Las oraciones interrogativas son directas ó indirectas: 

las directas no forman parto do oteas como sujetos, complementos 
6 términos; y  on esto so diferencian de las indirectas.

*** 7M. En las interrogaciones directas, ó so pregunta por medio 
do pronombres 6 adverbios interrogativos, ó sin olios;

i ; ' l
. ! •. Inocente tortolilla,

¿ Q tt d buscas entro estos ramos? y"
l  Á  quién, desdichada, arrullas.
En tu nido solitario? (El Duque de R ivas.)
¿  C u & n d o  será quo pueda.
Libro do esta prisión volar al cielo? (Fn. Luis d e  León.)
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Pregúntnso aquí por medio do loa pronombres qué y  quién, y  dol 
adverbio emitido. En los ejemplos qtio siguen no es indicada la prc- 

•'gunta sino por ol.giro y  la modulación do (a v o l  que.correspondo 
á los signos ¿? iJ(¡

), Piensas acaso tú, que íuó criado • ■ ;
El varón para el rayo do la guerra? (Rioja.)

. ..............I Padre mió!
I Y vengo á pronunciar tan dulce nombro,
Para que el hijo del traidor mo llamen, . ; •

'V'íjV .T-sor ludibrio y maldición del orbe? (El D uque db Rivas.)
*** 712. La interrogación directa so usa para informarse do lo 

queso ignora, ó para expresar ignorancia 6 duda, ó para nc<*ar 
implícitamente lo mismo quo parecemos pregun tar: °
l Qué Iiora es? ¿ Qué lo habrán diolio, que tan enojado es(4 con voso- 

Do0 | í‘ Pasada edad¿ qué mo ha quedado ? ¿ Quién tal cosa ima- 
'^ginarar qtc.; •

que es como si d ijera: Ño me ha quedado nada, nadie imaginara, .
*** 713. Para oxprosar incortidumbro, ignorancia ó duda, se usa 

en esas interrogaciones do ún adverbio ¿spcoial, quo es el s illa - 
modo por esta razón dubitativa, cuando én la frase no hay otro ad
verbio ó pronombre Interrogativo. .
i  S i habrá él descubierto o! secreto?^ S i  estaría ella entonces ausente?

***714. Cuando la preposición Interrogativa forma parto do 
otra preposición, sea como sujeto, término ó complemento, so 
g n d o n ^ ^ ^  ;°” 'lft C en tu ra  el signo de interro-

N° sabemos qué pasajeros han llegado; Preguntaban qué noticias 
I.»-:, traía oí vapor; Ign.órp on qué estriba su esperanza.

monta d ÍM to Pl°S I)‘'op<>sIoion iiUm-rog-iiUva sirvo do complo-

Quó noticias baya InHo ol oorreo os liasla ahora irn misicrW.",
Aquí sirvo do sujoto al verbo es. : ;;vijí:< u r,'/:/r; • u-

^  Están discordes lns opiniones sobro qué partido haya do tomarse.
Aquí sirvo do término á lp.proposición sobre. ,,

‘ n * 7!5, En- ®fl&® proposiciones oí ^roQdnibrb Sujeto (lobo colo
carse  después dol verbo. . J

¿Es V. quién mo llama?.-.o i.nir.Oi ■•!. (■
¿Cuándo vendrá V l̂i.ib nb fili j G.. „ f!... (,

Sin embargo se suele decir: : r . - i i h u n i w ó ,,.

Pero V.¿cuámló vendrá ?n:c :- vkuk¡
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j/jf, v ;i-,.... .. Y. tu. hermano ¿ está mejor?
>r ¡,. ' Pero Pablo ¿vendrá ó no? ; . • •

■' ' ” :71G. Cunndo hay un pronombro interrogativo procedo al 
verbo.

I  Quién rao llama?
•. ¿ Cuál tío ustedes dos es Juan?

¿ Qué quiere usted?
I A qué viene usted ?
¿ Con qué objeto .viene usted?

*“  El agento sigue al verbo en las frases imperativas, imprc*
• cativas y  admirativas.

Venga usted. ‘ r 1 '
j Quicracl Ciclo quo así seal 1

i. I Cuán bueno es usted ! -

*** 718. En las negativas, no 6 sus equivalentes tampoco, oto., do 
rigor preceden ni verbo, y  ¿un al pronombro todos empicado como 
agento; v. g . : •

No todos tienen fuerza para resistir al Infortunio.

** 719. Do los nombres, do los advorblos y  do las proposiciones, 
quo suelen dar principio A las oraciones, so llaman unas compara
tivas, otras condicionales, otras causales, copulativas, disyuntivas, ilati
vas, adversativas, etc.

Ejemplos: Adversativa y do relativo:
Pero yo, quo aunque parezco padre, soy padastro do Don Quljoto, 

no quiero irrao cou la corrlcuto dol uso, (CeiivAntes.)
Copulativa:

Y no eran sus adornos do los quo ahora so usan. (lo.) 
Comparativa: u1- ; •.(

Mucho mejor me sabe lo quo como en mi rincón, sin melindros ni res- 
potos, aunque sea pan. y  cebolla, quo los gallipavos do otras mesas.

■ iGBnvANTBS.)
Condicional o interrogativa: .• •: ■ • ¡m _ t. .//■:; *•

8l'cn las escuelas no aprendiste nada; t
Sí en poder do aquel dómino pedanto 
Tu banda Biompro fuó la desgraciada, ’
i Por qué seguir procuras adelanto? (L. P. Mormik.)

Disyuntiva:
Ó lio do matar ó morir,
Ó quién sois bo do saber.

Ilativa ó continuativa:

Pues mirad cómo lia do sor.
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Causal ;
Quo yo no lo lio do decir.

**720. P. l  Qué son cláusulas absolutas? . • •
I?. Ljámnnse cláusulas absolutos aquellas quo conslan do un 

sustantivo modificado y  no tienen conexión gramatical con el resto 
do Ja sentencia (1), supliéndoseles o! gerundio siendo, Mando te
niendo, Uctando ú otro semojanto: J

Quince fueron en número los quo allí so Juntaron, curiosos ó impacientes 
do saber el intento á que eran convocados en estación tan rigurosa • • 
los montes .cubiertos de nievo, embotadas las faerzas y  el brio en si
lenciólas armas (MAnTÍ.VEZ DE LA. ÍÍOSA); '

estando los.moníes/oto. (' :
Cuenta con ir bien apercibidos, los vestidos con buenos soforoa, y la • 

Jacerina debajo (ALuitÍnez de la Rosa) ;

llevándolos vestidos, e tc .; donde es de notarse que pueden iun- 
tarso con el gerundio tácito, no sólo adjetivos (ctriifo-fos, embotadas) 
(Sdc6n/o}°nlI) eraent03 ^  Sf,CmÍ0’ -C0!-\ bncms spforros), y  adverbios

El rey do Castilla, so volvió á Sevilla, salva yenfera la fama de su 
valor, no obstante los malos sucesos quo tuvo (Jlanuxt);

Hoyando salva, oto. : 11 • : - ; .o?*nn..r:i i-¡ - ¡ i-,
veces .ol sustantivo de estas frases so halla ropresoníado 

por u n  que anunciativo o:una proposioíon interrogativa indirecta :

El rey , v isto  quo no  podía tom ar po r fuerza  la  villa, m andó la  escalar 
u n a  noche con  g ra n  silencio . (Mamama.)

Ya do Córdoba arrancan, acordado '
Como el valor sujeto ó la fortuna. (Mauuy.) 

taM lJ-2' 0á,l“so 4 V00C3 01 sustantivo por lmllarso ú poca di.,.

So ta lló  do am ob lar d  palacio . am oblado, „„ tra s lad a ren  ¡V 61
los tribunales.

Gil y  Zárato hablando do Lopo do Vega, dlco asi:

Hilados, qiio”d Í ! « l S ^ S ^ l PS ^ I?U? í“svmra' ™s emincntescua- 
trarsoen'lodo s u S cS r  io j i l™  ,C? "  fDr>«'=<=W<> pora mas-está cercana,' :  '.exoneraron en loa .vicios ó que toda virtud

ontrí'>  “ onu,110 un participio 
do los participios : limpia, 7 / °  a‘SPinWdP «  parecido al

p m  lasamos, limos tas requisitos legales-, poro

í, toque cogramática latina sollama ablativo abso.
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los ejemplos anteriores manifiestan que otros adjetivos, y  hasta 
complementos y  adverbios, pueden hallarse en construcción con 
ol gerundio tácito.

*** *24* Ni ol gerundio, miéntras no so eipros3, ni mucho menos 
el participio, admiten afijos ó enclíticos: asi, aunquo decimos: 
Siéndolo dada la carta; Teniéndoles comunicado el suceso; no podeixioá 
decir en cláusulas absolutas: Bddalcla noticia, aguardamos su resolu
ción ; Comunicádoles el suceso, partimos.

*** 725. Encestas locuciones so antepone casi siempre al sustan
tivo el adjetivo ó lo que hace sus veces, sobro todo si la cláusula 
absoluta está d la cabeza do la oración; por lo quo en prosa pare
cería algo violento: El palacio amoblado, se trasladaron á él ¡os tribu
nales.

Exceptúanso ciertas breves frases quo tienen la sanción deí u so : 
Esto dicho,-se retiraron. . , • . .

Otra excepción es la do aquellos.sustantivos con los cuales puedo 
subentenderse en voz del gerundio la preposición con:

O raba siem pre, las  rod illa s  en  e l  suelo , sin  e s trado , n i  ailiaL
(RlVADESLiaA.)

¿ Q uien to  tra jo  h a s ta  ponerlo  e n  im  patíbu lo , la s  m anos enclavadas, el 
costado partido , los m iem bros descoyuntados, las  venas ago tadas, los 
Inbio3 secos, y todo finalm ente despedazado . (Granada.)

B ajó  a l  esquife  u n  brioso  m ancebo  do poco m ás do v ein ticuatro  años, - 
vestido  á  lo  m arinero , do  terciopelo neg ro , u n a  espada dorada en  las  
m anos, y  u n a  d ag a  á  la  c in ta . íCnnváNTss.)

*** 726. Es elegante la  misma práctica en descripciones quo reca
pitulan circunstancias ya referidas:
Y endo p u es  do e s ta  m anera , l a  n oche o scura, e l escudero  ham brien to , 

y e l am o  con  g an a  do com er, v ieron , e tc. (CbíivAntbs.)

***727. Las cláusulas absolutas contribuyen no poco A la con
cisión del estilo. Martínez do la Rosa las emplea á cada paso en su 
Hernán Pérez del Vulgar.

' CAPÍTULO VII.

DE LA. SINTAXIS FIGURADA.

** 728. P. ¿ Quó es sintáxis figurada? ;
R. Sintdxis figurada es la manera particular con quo distribuyo 

las palabras y  forma las oraciones quien, ni hablar ó escribir, de
jándose llevar do los afectos quo lo dominan, ó.qucriondo dar mayor 
elegancia al discurso, altera tal voz el órdon lógico ó m ás sencillo
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do las dicciones, omito unas, añado oirás, ó no so ciño ú ]„B 
do la concordancia. Estos vanos modos do conslruir, diforon f  
do los que ilutes han sido «puestos, so llaman/¡jaras, poro” ' ® 
Íu a S a i ^ 0 COm° "dOT" 03“ Sdas do la orado",,, y i  ¿m u ra l®  

*• 723. P .¿  Qu¿ so llama idiotismo on una longuá?
x !i«maS»° id\ol\sm°  on uníl lengua, lo que so'aparta do las m  

glns ordinarias do la Gramática, poro es admitido por ol uso.

§ I- — Del hipérbaton*

mn"l*iSl°?P' 1 Cuá" ,M 7  0U“'03 s°n ,as fiSuras do construcción gra.  
R. Cinco son las «guras do construcción gramatical d

fcpWotot. clip*, rlevmm, ritáis y lmsM̂  “Cal' 4 ■»««
MI. 1 . En quu consisto oi hipérbaton ’ .

H. El h ip é r b a to n  consisto on la inversión ó perturbación ,1 . 1  ■ 
don natural do laspalnbras que componen un discuíso la raí '' 
versión del órdon riguroso dotormínnfin nnn i • ’  'nínter*

S a i s :

s T m r " ° ]sucedo con las proposiciones n n a a l ‘Pono1 “ olios, y lo mismo
mente41aspalEC„™”ra;r„P“ l li“r  V  prec,odcr f°™ -
fm ta otoño de; Trabajo n tr ib u c lm is m ^ 1- ^ )  í 0. 1’110110 decirse: l,i

r e t r i b u c i ó n ; T e d i é  Z a ^ Z i Z L ^

su régimen c n T o ra Z n  e ^ o s^ c T d o  P''cposioio"ra 7
invertir esto órdon diciendo • , 1  í , „„7 1 ™r’,os> no os raro ol

mz%rSTm,,1;n T i * rma m,rd
la» co„j„„Zn” s™ües n o p L t n Z ]  " T ; '  Órd™ praPto d° 
1-onerso para euiaaar las palabras ú o r a Z o s I

Viendo, p » ,  ip.0 lad£ i a m p U u M » ;

y comunosEmShSZZTO¡ones°Í ,'iurad" 'T ' ' 0 ya,COmo ""l''™las
tuosas si quisiéramos «duendas ¡ d ^ ^ S ' S t o ^ a
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proposiciones afirmativas anteponomos casi siempre al sustantivo 
losadjctivos aíjuno y  ninguno, y  asi decimos:'

Tengo algunos libros y algunos libros tengo; Ningún hombro 
sensato menosprecia el estudio de los bellas letras;

y  hablaría nuil el que los pospusiese diciendo: Tengo libros algunos; 
nombre sensato ningún, etc. En proposiciones negativas so nntepono 
ó pospono al sustantivo oí adjetivo nIii{/uno; mas para lo segundo 
so necesita quo la oración empiece por un adverbio do negación ; 
v. g . : Ifovfcnc hombre ninguno, quo es equivalente á decir: Ningún 
hombre viene. Supuesta una negación ni principio do una cláusula, 
es indispensable posponer el adjetivo alguno, quo en esto caso equi- 
valo í\ninguno. Decimos, por ejemplo.: No hay remedio algunopmiesa 
enfermedad, quo escomo decir: no hay ningúnremedio; y  boy no es
taría bien dicho no.hay algún remedio, n no ser en tonodoprogunta. 
Usado.esto mismo adjetivo alguno do un modo indeterminado y  
como cquivalcnto do alguien {esto es, sin sustantivo expreso á  quo 
so aplique), siguo ó precedo al verbo indiferentemente. Asi deci
mos: Algimo lo sabrá, ó lo sabrá alguno; poro no sucedo otro tanto 
con la palabra ninguno, quo usada vagamente, no so puede en go- 
neral posponer, ni al nombro, como ya hemos dicho, ni al verbo, 
sin quo le preceda el adverbio de negación. Asila cláusula ninguno 
viene, sólo puedo variarso con la de no viene ninguno, ó nadie-viene.

*** 730. Uno, cuando se usa como pronombro indeterminado; so 
coloca antes ó después do! verbo; pues lo mismo dcoimos uno se 
cansa quo se cansa uno. Poro cuando os adjetivo numeral cardinal, 
va siompro delante del sustantivo, y  lo propio todos los do su clase, 
des, tres, diez, ciento, oto.; una mujer, dos hombres, tres reales, diez du
ros, cto. Sin embargo, en lenguaje poético y en ciertas frases pro
verbióles so posponon oslos numerales alguna vez; por ojomplo:

No bay más bronco quo años onco; .
Al cabo do los años mil vuelven los .aguas por do solían Ir;

En Abril aguas íni! (l).

■***737. Usada como adjetivo la palabra medio, precedo ni nom
bro correspondiente, cuando ella misma no va precedida dó otro 
numeral. So dico, pues, medio duro, mi'dia libra. En el caso contra
rio so pospone al sustantivo y  á  la conjunoion y;  v. g. ; Veinte 
reales y  medio. So escribo, no obstante, en guarismo 20 1/2 
reales. Cuando la misma voz es adverbio, y cuando unida á  iu 
preposición d forma un modo adverbial, va siompro -delante del 
adjetivo ó verbo con quo so uno; como en medio muerto, d medio 
vestir.

(l)No hacemos mención do las listas, catálogos, ouenias, cto.,- doado 
so invierto el orden gramatical, con el solo objeto de quo los . guarismos, 
separados y puestos al márgen, faciliten las operaciones aritinólicas.
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738. Buen y  mal, apócopes de bueno y  nudo, preceden necesa
riam ente ni nombre ó verbo en infinitivo: Buen pan; Buen caminar; 
Ulal soldado.

Los adjetivos mucAoypoco no so pueden posponer cuando 
se juntan inmediatamente ú los nombres, y  así se dico: Muchos 
soldados,pocos víveres; pero habiendo un verbo entre un nombro y 
un adjetivo, es tolerablo que so anteponga el nombro; y  así suelo 
decirse en la enumeración do váidas cosas: Soldados, había muchos; 
Víveres, tenían pocos. En semejantes locuciones so suelo también 
posponer el adjetivo alguno; v. g . : Libros, tengo algunos.

*•* 7-ío. El adjetivo cierto, cuando so usa en sentido vago o inde
terminado, precedo siempre al nom bro; y asi decimos:

Cierto amigo mo vino á ver; Cicrla porsona lo escribo; Hay ciertos 
hombres con quienes no so puedo tratar;

poro si el mismo adjetivo so usa en sontido fijo y  determinado, so 
coloca después del nombro, y  so dico as i; v. g . :

El favorecer,Don Anselmo & su enemigo, es señal cierta do su 
generosidad.

***741. El ndjotivo pobre, cuando significa necesidad, penuria, 
escasez, va generalmente después del nom bro: Tengo parientes po
bres; Una viuda pobre; nunquo también puedo decirse; Pobre cosecha 
ha sido la de este año; mas cuando lleva Ja ideado compasión ó do 
menosprecio, so antepone siempre; v. g .¡¡Pobre hermana mía! 
Fulana es una pobre mujer.; Mengano es un pobre diablo.

*** 742. Simple, como cquivalento do poco avisado, flo usa unas 
veces precedido del nombro, v, g . :

I Qué trabajo es tener un hijo simple!

y  otras veces hace ofioio do nombro y esto es lo más común, di
ciendo :

Mi vecino es un stmplo; A un simple, cualquiera lo engaña.
Cuando significa sencillo, por contraposición A complicado, so pos
pone unas veces y  otras no, pues decimos:

Hay reglas simples y compuestas; Un beneficio slmplo; 
y so dico también:

A la slmplo vlsla; Por la simplo razón.

Cuando so aplica á ciertas profesiones ó categorías comparándolas 
mentalmente con otras superiores, oá do rigor quo so anteponga 
al nombre. Decimos en oslo concepto; Un simple soldado, un simplo 
alférez, una simple criada; porquo si dijéramos unsoldudo simple, oto., 
expresaríamos una idea m uy difcronlo. Por igual razón y  en el 
propio, sentido decimos un trislc salario, y  no un salario triste.
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• "*,743, El adjetivo mero va B iem pre delanto del nombro.
_ 7 4 1 .  Negro es otro do los adjetivos quo preceden al nombro on 

oiortns ocasiones, como on negro honrilla.
• ** 745. Puro, en fin, so antepono ó pospono según su significa- 

cacion : so antepon© cuando so usa cu sentido' do aseveración: 
v .f f .:

Esta es la pura verdad;

y  regularmente so pospono en concepto do honestidad, limpieza, 
honradez; por ejemplo :

La Virgen pura; Vino puro; Magistrado puro.

"* 7-iG. Do los adverbios muy, ion, cual, cuan, como, es condioion 
precisa quo hayan do preceder al vocablo quo modifican; v. g . :

Muy señor mió; Baltasar es tan amigo mió como su hermano; j Cu:\n 
cierto es I...; Es valiente cual ninguno; Tan duramente; Muy do ma
ñana ; Muy por encima.

*** 747. Tampoco pueden posponerse ciertos tratamientos, como 
don, fray, sor, mésen, cuya significación es el señor, el hermano, la her
mana, mi señor.

*" 748. La partícula guc, ni como pronombro ni como con
junción, so pospono nunca al nombro ó verbo quo rigo. So dice 
pues: Este es el hombre que nccesiiamos; ¿Quú mandar? y  lo mismo 
cuando so uno ú un  adverbio ó modo adverbial; v. g . :

I Qué pronto llegas 1; | Qué do prisa has caminado!

•** 749. El pronombre quien jamás se uno con hombro, Binó con 
verbo, ya precediéndolo forzosamente, bí la oración es única, 
como sucedí) cu las interrogativas y  adm irativas; v. g . : ¿ Quién 
llama? ¡Quién lo citj/era! ya interpuesto entro el primero y  el se
gundo, si las oraciones son dos; por ejemplo: Diisclo d quien 
(jUiaiis,

•** 750. Cuyo precedo solamente al verbo ser. Siendo otro cual
quiera el que f o r m a r e  la oración, dicho rolalivo i r á  siompro do
lante del nombre. Asi 6o lm dicho y  so dico:

i  Cuyo es osle sombrero?; Eso sujeto, cuya casa frecuentas, tieno mala 
nota; En un lugar do la Miuichu, do cuyo nombro no quiero acor
darme, ote. (CehvAktks.)

•** 751. La colocación do los demás pronombres, y aún on parto 
la do los quo acallamos do citar, quedó sulicianlemonto indicada 
al tratar do ellos en particular, y  lo mismo la do varios adverbios 
quo no pueden sor pospuestos ¿  los yerbos.

*** 752. Fuera do estos casos, y  algún otro quo podrá haberso 
omitido involuntariamente, onsefin la autoridad dolos escritores 
clásicos, y  asimismo la práctica do los quo ablan bien, quo so
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puedo alterar el orden do la construcción regular ,con el fin do.dar 
mAs elegancia y  soltura A la fraso. •••*••
• - 753. Si deoimos, por ejemplo .* ; • • ■ •• • -n
Dichosos son aquellos padres que tienen buenos hijos; Feliz es el reino 

donde viven los hombres en paz; Acertadamente gobierna el quo snbo 
ovitar los delitos,

cometemos la figura hipérbaton en ol primer ojomplo, porque íos 
adjetivos‘dichosos y buenos están antepuestos; on ol segundo, porque 
está el adjetivo feliz ántes del nombro reino, y  el verbo viven antes 
quo su sujeto los hombres; en ol torccro, porquo el adverbio acerta
damente está Antes del verbo que lo rigo.

731. Hardmos ver ahora quo, no sólo puede alterarse el orden 
regular, pues asi lo pido con frecuencia ol buen uso, sino queol 
mismo uso so funda on la mayor elegancia y  energía quo adquieren 
muchas construcciones por medio do la inversión.

***. 755. Adquieron mayor, elegancia dichas tros cláusulas porquo 
no sonarían tan bien si se pusieran por ol orden regular, diciendo:
Aquellos padres”qué tienen hijos buenos son dichosos; El reino donde 

los hombres viven en pazos Ieliz;'El qué sabe, evitar los'delitos go
bierna acertadamente} • i í- ¡.i mJíiíj

y  adquieren mayor energía porquo empiezan las oraciones por 
aquellas palabras cuyo significado os el objofo principal do la 
sentencia. . _ * .' 1 . \

El objeto del primor ojomplo es oxpresar la dicha do, los padrea 
que tienen buonos h ijos; y  asi empieza por ol adjetivo dichosos, quo 
llama la atoncion desdo ol principio; y como la dicha no 'consisto 
on tenor buenos hijos,¡Binó en quo éstos-sean buenos, precedo esto 
adjetivo al nombro. .• i'- cti r.i oh

El fin del ejemplo ¡segando es :oqcomiar la felicidad del reino 
donde so vivo on paz; y  así empieza por ol adjetivo quo denota 
esta felicidad.

El! del tercero os manifestar el acierto oon quo gobierna el quo 
impido quo so comotan delitos; y ngi so comiénzala sontoncla por 
el advorbio.que significa esto aoiorto. ¡ ■ .

*** 756. Cuando Saavedra dijo : .«i«u.ob
Tan torrihlo. so mostró en uña audicaoia el roy Aflucfo A la reina 

".¡ Vi V. ••••.■', ■ Ester, que enyó desmayada,
Bin'düda puso el ádjotivo templo Antes que. ol nombro Asumí, 
porquo au intento'principal fuó oxpresar ol torrób quo causó en 

í cI Qp^oráuo. _ Do otra suórto pudiera

, El rey Asucro so mostró tan torrihlo on una audiencia A la Tointt
--J.dit;’ .-.í: :.!;. hsler, quo Cayó desmayada; *.)..... . •

Z ^ Z T  tondria la mlsuiíl íuo>'z“ ut> anunciando desdo

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



■ Do dicho ejemplo'so infiero quo aunque'el Uso del hipérbaton 
y  otras figuras parezca algunas veces arbitrario ó indiferente, 
tleno de ordinario algún fundamento plausiblo, 6 do razón, ó do 
belleza. .

*** 757. Por la misma causa que los adjetivos procedon tal vez A - 
los nombres, se anteponen otras veces los verbos A sus agentes, 
como en los ejemplos que siguen:
•_ Cuando se acabaron los juogos, sería el crepúsculo do la noche.

. . . . . .  .(CbrvAmbs.) .
Arrójase Coloa. A las inciertas olas del Océano en busca de nuovns pro* 

vincins, y ni le desespera la inscripción del non plus-ultra, que dejó 
. Iiérculcs en las columnas do Calpo y, AhUa, nile atemorizan los montes 
. de . agua interpuestos á sus intentos, (Saavecma,)

■No se contentó el entendimiento humano con la especulación 
;  ̂ " do las cosas terrestres. (Saavedua.) ;;

En el primor ojomplo podía el órdon regular osla construcción: 
Cuantioso acabaron los juegos, el crepúsculo do la noche sería. Do ambos 
modos está y  suena bien la primera do estas dos oraciones;.poro 
en la segunda so necesita prccisamento que el verbo so anteponga 
al sujeto, sin lo cual apénas entenderíamos la expresión por lo 
desusado do la forma. El hipérbaton es A voces indispensable, os 
la manera cómun do hablar.

Realmente aquí so usa otra figura, do quo luego hablaremos, 
por la cual pueden omitirso en la frnso una ó más palabras. Do
lante do aquellas, el crepúsculo tic la noche serla, so suponen éstas, la 
hora de; y  el ejemplo debo entenderse :

Cuando los juogos so acabaron, la hora sería la del crepúsculo 
do la noche. ■

En el segundo ojomplo so hubiora dobldo decir, según ol órdon 
regular: * - '  : ' . . .  "

Colon so arroja Alas olas inciertas del Océano en busca do provincias 
nuovns; y ni la inscripción del non plus ultra (no máB allá), que Ilér-'- 
cüles dejó en las columnas do Calpo y Abila le desespera, ni los montes 
do agua, Interpuestos A sus intentos,.lo, atemorizan. , :.Vj ••

Poro mucho mAs bolín, muolio más enérgica form aos Arrójase 
Colon quo Colon so arroja; do mejor sonido son las palabras inciertas 
olas. Y nuevas provincias quo olas inciertas (las do un mar todavía 
desconocido) y provincias nuevas. MAs pronto dan idea del valeroso 
espíritu del naveganto las locuciones ni le desespera, ni le atemorizan, 
.precediendo A los sujetos inscripción y  montes de agua, quo colocados 
los sujetos Antes do cada verbo; y  ol nombro inscripción, además, 
viene á.qucdnr muy dislanlo do desespera. Do modo quo A favór üol 
íoliz artificio do tales inversiones, corro el periodo más desemba
razado quo on el órden gramatical riguroso, y  resulta, por- consi
guiente, más comprensible. .........................* .....,. _j¡;:
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En oí tercoro pedía también el órdon estrictamente gramatical 
construir de esto modo :

El entendimiento humano no so contentó con la especulación do 
las cosas terresires;

poro fa frnso es más expresiva adelantando la Idea do quo asn irt 
el entendimiento humano á más quo á  la especulación ó oxámon 
do las cosas terrestres; y  resulta con mayor elegancia (amblen 
inviniendo el órdon gramatical, pues se ovila ol mal sonido mió 
resultarla do la concurrencia de sonidos iguales en las nnlahró. 
humano no. L 1,13

*’** 758, p ?r  ^ a l c s  motivos so suelen anteponer también á  l0's 
verbos los adverbios ; y  así so dice frccucñtemonto: Bien cstd- Mu 
cho larda; Pro,da vuelvo; Nada Importa; Nunca cesa; pomuo en iod™ 
estos casos y otros somojantes deseamos anticipará la Bonificación 
do los verbos las circunstancias quo la modifican.

*" 750. El régimen formado con los nombres, pronombres y  par
ticipios quo llevan dolnnto la preposición de en sentido de noíto 
neneia, no so suelo poner al principio do cláusula en p rosí si„Á 
muy rara vez, aunquo frcouentemonlo en poesía - pero la mió™ 
preposición de con distinto significado, y  cualqulo? otro rd“ m” n 
formado con otras preposiciones, dan olcganlo prlnoinio á las 
frases, como aquí puedo vorso: 1 p 0 ll Jas

Do la palabra Era. será razón decir algo más. (Mamama i 
En  esto medio, por cartas de César so supo la viclorla quo ganó 

■■ ,  T,  .,  , contra Pompcyo. (Ma i iim a .) h
^.ALépidompo la Galio Nnrboncnse con (oda España; i  Amonio

lo demás de la Galla. (Maiiiana.) 10
a , 1 » pcneral do lodo quedo Marco Agripa. (Mamama v ' > ' |r
A los soldados que habían cumplido con la milicia m ‘ j- .

diesen campos donde « « 3 1 ?  l ta l  
La honra del triunfo, que por estas cosas ofreció A A* riña ol i

& ejemplo do sil suegro, no quiso acontar mire , Sona(!o* 
Con lo dicho basta rebro to ,p,„ a ^ S “  f c " £>

b o y , .h a b la r e m o s .  (A cademia. )  CUltJo

En vorso dijo Don Ignacio L uzan:

Iniln .. . I Oh do Sagunto- Inflexible valor 1
■Rodrigo Caro • ...

Aquí de Ello Adriano,
Do Teodoslo divino.'

' Do BiHo peregrino • ■ 
Dodaron do marfil y oro las cunas. 

- Y  Don Tomás de I r l a r t o ,17 ' - ■ ' :
íi *>■■■.

D o  s u s  h i jo s  la  fo rp ó  a v u ta r d a  
E l  p e s a d o  v o la r  conocía .-
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. Todos los pootas españoles lian usado esto hipérbaton y  otros do 
la ‘misma espeoio. .

*" 7C0. Ropitnmos, en fln, quo B¡n necesidad do construir la ora
ción on ol órdon lógico do sujeto, verbo y  complemento ó atributo, 
puedo, cometiéndose oportunamente esta figura, principiar por oí 
vorbo ó por el complemento. San Fernando conquistó d Sevilla, ora
ción formada sogun la regla, puedo variarse diciendo: Conquistó 
San Femando d Sevilla, ó bion A Sevilla, conquistó San Fernando. En 
verso áum puedo ndmitir alguna otra forma. En las oraciones do 

, Imperativo tan bion suena Válgame Dios, como Dios me valga; Sean 
bien venidos, como Bien venidos sean. Pero no siompro sucedo asi. So 
dlco: Seamos justos; Acerca una silla; Venid mañana, y  no  Justes 
seamos; Unasit/aacerca; ¿ffl»7qnot'em‘¿. Sin embargo, estarcgln, como 
otras muchas, so suelo infringir en poesía, lenguaje más libro quo 
la prosa; diciendo; v. g .:

La mano dame á besarj A las armas corred.
.***761. A.estos ojomplos do Invorsion gramatical pudiéramos 

añadir otros muchos, sin quo ellos solos sirviesen de seguro norte 
á la juvertud estudiosa para no oxtvaviarso on el empleo dol hipér
baton, figura á quo tanto so presta el idioma castellano, y  on la 
cual, por lo mismo, es más ocasionado ol abuso. Do tal debo guar
darse escribir, aunque sea en verso: Virgen que el Sol más pura, Q n 
lugar d o : Virgen mds pura que el Sol.

Conviono on todo caso tenor muy prosonto qúo á  los dotes do 
elegancia, vehoraenoia y  oufonía, debo siempro proforirso la do cla
ridad, sin la cual son supérfluos todos los adornos dol longuajo. 
Contra la claridad peca esta redondilla quo loemos on una comedia 
antigua célcbro;

A Eva crió después -•
Dios que s\ Adan, y annquo postrera,
Fuó, en ver la fruta, primera, . , !
Do tan costoso interés. ' '

Annquo las palabras en ver la fruta y  primera muestran, por 
medio do las comas quo las abrazan, haber dos trasposiciones allí, 
os difícil leer estos versos do modo quo la intención del autor so 
conozca, y  entendamos quo nos quiso decir:
Dios crió & Eva después quo & Adan, y aunque postrera (esto es, aunque

íuó criada la postrera), íuó primera en ver la fruta do interés tan cos
toso.

*** 7G2. Hipérbaton roprcnsiblo también, si no parccioso yerro 
casual, ó do pluma ó do imprenta, serian aquollns palabras do Cor- 
vántes al principio dol capitulo VI, primera parto do El Ingenioso 
Üidalgo, donde queriendo decir quo ol cura pidió á la sobrina’ do 
Don Quijote las llaves do una estancia, so leo quo pidió las llaves <í 
la sobrina del aposento. ' , ¡
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2 n . - D e  la Elipsis.
■ ** 763. P. ¿ Qué es elipsis? .

■ °S un“ figuro por Ja cual so omiten on la ornolon al™ .'
™ i l í í í i  8 Cní“ ncoosl>rias para complolar la construccton 
b sé ox„™’ " °  t a “ "  1ra te p a ra  quo ol sentido so comprenda ¡ úntc °

01 m M to do h  b t°v°AaA* ,n ^ r s ñ
' ? s fia tnuoln'símo uso y  do grande ulilidad esta fi™ ra'

porque aspirando A declarar nuestros pensamientos con la m ayor' 
concisión posible,- propendemos A excusar tollo aquello sin lo cual 
nos damos a entender suficientemente. Para ello es n ecesito ” nri- 
moro, que las palabras omitidas sean las quo supone ó suplo^sm 
trabajo la persona con quien so habla; secundo truc con líl 1-,,..-,°
r ^ t ^ r ' * -
¿ é m p S f  !PS¡a Í d  f í n°r°  m Í3,í:™oU,D 80 co™ '°  «> « K »  oinco 

i ' Aun los filósofos gentiles reconocieron I d  a l t e z a  í j  s o b e r a n ía  '
• 'd e 'D io s ; * *  «t iio o  o í/íj,; •

l a  alteza y  la soberanía so debiera decir en todo rl»or eram ntio .l. 
secundo11 '" '1ÍCU. ° fi'"1 ™ fielanto do ^  
lacÍAusul?PnrCIU° 8,n fi|nc“ IM  I» cupono desdodíego el quo oyo

vt;2*. Llego á. (unto« « c i f r i a s i t l a d  y  d e s a t i n o ;  (CbiivAntes.) 

hato rali1»0 “ omito ficsPura fi" In conjunolon el posesivo s u  n a

y fi"i In 0,,ri™'fi“fi

, Por erjmdequo seaoí merecimiento do la sabiduría, olrfcla 
■ viiuui lú aventaja.1 ' • • 1 

Elda la  virtud no puede ser aquí S¡n6,m im¡mto.

»■ “  fi» » » i¿' ;,M* 7 6 6 1 N n H o l ü ' T 1 se le pasaban y  /eyenrfo. -
fíCtih loá miamos quo ¿o haUon Ahr^íríf11 pi}líl!jl'ag í uo so omffnn 
éütó. S6:dIc0? v - 5 “  fallón ¿nt03/(ó quizá dospqos, on Mái*-»

5 ‘ * ‘ • 4 *  ;  t í i u í g o i q  uJr-j  U
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Yo soy compasivo, íú Ingrato; So hallaba Inés pobre, sus hermanos
riquísimos; t:

entro las palabras tú ó ingrato no so suplo soy. sinó eres; ontre her- 
nuinosy riquísimos hay quo suplir se hallaban, no so hallaba; mas no 
repugna, porquo no so puode entender otra cosa. En el primer' 
libro°do Galaica escribió Cervantes: « Y luego determinó de tomar 
on Carino la vonganza quo en Crisalvo. » Loyendo el pasaje so vo j 
quo ó después del relativo que, ó después do Crisaho, so debo suplir 
ol pretérito porfecto tomó ó el pluscuamperfecto habla tomado, puoa 
otros tiempos no tienen cabida.

*** 7ll7. So comoto olipsis tambion de palabras quo no so rofieron 
ó otras anteriores, como en estos casos: •

El año pasado llovió mucho.; Dada la hora, so principió la función; He* 
chas las diligencias, me puse en camino; Lleváronlo preso,, atadas las 
manos. * . •.

Tales locuoionos son elípticas, pues eíaño pasado llovió mucho, quiero 
decir quo" llovió mucho en varios dias del año (ó durante el año) anterior; 
duda la hora signiden habiendo dudo, llegado ó sonado fu hora; hechas las 
diligencias vale tanto como habiendo sido hechas, ó habiendo hecho las 
diligencias; y  lleváronle preso, atadas las manos, es como si dijéramos ‘ 
le llevaron preso con lasmanos atadas, ó habiéndole atado las manos.

768. En el modo común y familiar do hablarnos y  saludarnos 
decimos: dDios; Buenos dias; Bien venido. Parece quo en estas expre
siones no hay oración gramatical, porquo falta, verbo quo pueda 
formarla; poro supliondo ol quo correspondo, so vo quo equivalen 
á los siguientes:

A Dios te encomiendo; A DÍ03 pido quo to guardo; Buenos días lo dé 
Dios, ó te deseo; Bien venido seas. ’

«•* 769. Cuando alguno dice ó liaco Alguna cosa, ó la  vo ó la oyo 
deoir ó hacer, y  quiero sabor acerca do olla ol dictámon do otro 
quo está presento, suolo preguntarlo: ¿ Qln! ful? y ol preguntado 
responder: Bien, ó ¿Heno. En la'progunla y  on. la respuesta so co
meto elipsis, porquo, no cometiéndola, so diría en la pregunta:
¿ Qué tal te parece V Y en la respuesta: flío parece toen, ó me pardeo
bueno. . . . .  liiii ’ l-i.-.....

** 770, Para mostrar agradecimiento a  otró por un favor reci
bido, suelo dcclrso solámcntoVGr'dcfas, on cuya expresión bc suplo 
Doy (á quien fuere) por tal ó ful cosa.

**771. Cuando nos despedimos con ánimo do volver, solomos 
d ec ir: Hasta Incoo; hasta mañana; y  so nos comprende como si di
jéram os; Hasta que vuelva luCgo, ó hasta mañana,,que rohicré, que nos 
veamos, ó que nos veréwos¡ .• i / . . i ' !• -iV.i

,** 772. Cuando ni o i r : ¿ Sabes la lección.? so respondo:-lasé, con 
el pronombro fa sooxousa repetir ol complemento lección;y cuando 
a esta p reg u n ta : ¿ Eresamigo mió ? so contesta :1osoy, ol pronom*
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bro neutro lo representa ol segundo nombro do la oración (amigo) 
y  ol pronombro posesivo correspondiente tuyo.

*** 772 bis. Con el monosílabo qué interrogativo, significamos ora
ciones enteras, tales como: ¿ Quó quieres tú 7 ¿ Qui ha dicho usted ? 
Los simples adverbios si y  no equivalen A la repetición afirmativa ó 
negativa do la pregunta A quo so contesta, quo puedo sor más do 
una oración: y notemos do paso quo las respuestas y  réplicas son 
las quo más convidan al uso do esta figura. Por último, hasta las 
más breves interjecciones onoiorran un pensamiento, y  por consi
guiente son oraciones dípticas.

** 773. Cuando so ponen seguidos sin conjunción dos ó más 
nombres, portcncoicntes A una misma cosa, so cometo la misma 
elipsis, supliendo por olla algún pronombro relativo y  un  verbo; 
v. g . :

Quito, capital do la República del Ecuador;

Quito y capital son dos nombres entro los cuales so suplo ol rola- 
"  tivo que y  ol verbo « ? ' Y. g . : Quito, que es capital, ote. Lo mismo 

viono A sucedor en la locución ; Mañana domingo; esto es, mañana, 
que será domingo, oto.

77-i. Es muy necesario no olvidar cuán frecuento os el uso 
do esta figura, para no caer en ol orror do tenor por oxcopcionos 
do las reglas las quo vordndcramonto no lo son. Es una regla go- 
nornl en nuestra Gramática quo los nombres propios no lloran 
articulo, A oxcepoion do algunos quo so han notado on otro lugar,

. y sin embargo, no falta quion tenga por oxcepoion do dicha regla 
d  usar con articulo oiortos nombres propios do ríos, provincias, y 
Aun do personas, como el Amazonas, el Duulc, ¡a Nueva Granada, el 
Petrarca, el Tasso, sin considerar quo Antes do cstoH nombres pro
pios se suplen otros genéricos ó apelativos quo admiten artículos, 
como rio, república, autor.

*** 775. A veces los vocablos omitidos por la figura ol/psis so 
suplon con oí gesto ó con la ncoion, lo oual os más fácil do com
prender quo do oxplioar. En otras frases dípticas es algo vaga y 
arbitraria la significación, aunque no por oso dejan do ostar al ni- 
canco do todos. Tales son:

- | Ahora os ollaI ¡ Aquí do Diosl Por supuesto; \ Quo 6Í quieresI
\'¿ -• « A la cuenta,

y  otras ciento do! estilo fnmilinr. • •
77G. Uso frecuento 03 sorvll*só delfomortino para formar fra

ses elípticas muy graciosas: •’ •*' " *•>•.' - •.

■ i Buena se movió la >•',< . . Hacer do las suyas;
Atonías y  álócas;. , Mnla.la-huhíslcls,
Andar A Jas vuéllas; * Tómate esa,
Andar ó midas; Venirso A buénns.

. _ Hacerse áo nuévas. . . .
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•** 777. El pronombre éso, en foraonino plural dsas, cía lugar á 
ciertos modismos, como:

Vcnme con isas; NI por isas ;
Ni por islas quiso acomodarse;

' Buena la hubisteis en ésa do RoncesvAllea.

También so d ice:
So luó por ésos trigos do Dios.

*** 778. El pronombre la y  las da lugar ú una multitud do mo
dismos que es imposiblo sujetar á  una regla fija; sin embargo in
dicaremos algunos do los principales.

Singular.
A quien Dio3 so la dló, San Pedro so la bendiga;.
Armaría ó nrmnr una buena; El mAs diestro ía yerra;
Eoharía do guapo; Mo ía olavcn en la Ircnto;
Jugaría do puño; Dios to la dcpAro buena;

Plural;
Apostárselas con alguno; Corlarlas en el atro;
Dondo las dan las toman; Haberlas con alguno;
Habérselas con alguno; naberías buenas o malas con.,.,.
Quien ías sabe las taño; Tomar las do Yillndiogq.

Allá so fas haya.
La mayor parto do estas frases son proverbios muy usuales.

SIIL — De! Pleonasmo.

”  779. P. ¿ Qué es pleonasmo? .
H Pleonasmo es una figura quo valo lo mismo quo soora o rcHiotaaii* 

da  do palabras en la oración; es vioiosa ouando. ata necesidad sq 
usa do voces quo ni hacen falta on la Iooucion, ni lonnndcn nin
guna bcllozn ; pero os útil cuando-oiorlos vocablos, al parecer su- 
pérfluos, so omplenn para dar más fuerza y colorido á  la expresión, 
y  para quo ú las poraonas quo noa oyon .no quedo dudo alguna,do 
lo quo les queramos referir ó asegurar. ,< • ■ ■■ '■ - r :1 ■ ,

•* 780. Cuando decimos: Yo lo vi por mis ojos; lo  ío escribí de mi 
nimio, cometemos pleonasmo, porquo rigurosamente no son nece
sarias las palabras por mis ojos y do mi mano, y bastaba decir: lo  to 
vi. Yo lo escribí:poro oomo so quiero dar más nervio, y eficacia ft la 
expresión, para quo do olla no.so dudo, so añaden aquellas o seme
jantes palabras, las cuales so pueden considerar como una repeti
ción do la frase, esto es, como si dijéramos dos veces cada una uo 
las expresiones: Yo forí, Yo ío escribí. No so puedo, sin embargo, 
negar quo tales locuciones son más pintorescas (y por eso mas usa*
das) quo necesarias y  elegantes. . , ,

** 781. Do la misma figura 6  liconoin usamos cuando decimos: 
Voíur por cí aíre; Sabir arriba; flajur aloyo, porquo en rigor sobran
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las dicciones por el aire, arriba y  abajo, pues no so vuela por la Horra, 
no se baja arriba, ni so sube abajo; pero ol uso aprueba el aumento 
de éstas y do otras voces, con quo so añado m is  aseveración y  par
ticularidad ó vida A lo que so dice, como si señaláramos con el dedo 

- por dónde se vuela, y  adúnde so ha do subir ó b a ja r; en fin, como si 
dijéramos; Habiendo volado el buitre desde allí (un punto cualquiora), 
subió hasta allá (un punto olevado), tajó acullá (un punto inferior).

** 782. Úsaso también de la propia figura añadiendo los adjotivos 
mimo y  propio A los nombres y pronombres con quo so jun
tan ; v. g .: . . .

Tu padre mismo lo lia mandado; Tú propio lo pcdJslo; Yo 
misma ostuvopresento;

en cuyas cláusulas parcco quo sobran mismo, propio, misma, porquo 
sin estos vocablos quedaba integro el sentido gram atical; pero es 
muy- frecuento el añadirlos,,porquo es como si so dijera, y  parece 
mejor;

. Tu padre, tu padre lo ha mandado; Yo, yo estuve presento.

*.** 783. .En cioríaa locuciones esta clól propio -modo muy admi
tida (y tanto quo nunca ó muy rara vez so excusa) la repetición do 
los pronombres personales, áun cuando recaen sobro una misma 
persona; v. g .:

A mí me dicen; A (í te llaman; A el lo buscan; A sí mismos 
: : bc. agravian; A nosotros no nos corresponde.

*‘•784. Hay otras cláusulas on quo ol pleonasmo tleno por ob
jeto, no tanto ol darles más vigor, como el indicar cierta sensación 
grata ó desapacible, cierto interés do la persona.quo habla, con 
quien so "habla 6 do quionW habla: / Jlfc han muerto d mi hijo! ex
clama una madro al ver ó sabor esta desgracia; y  aunque pudiera 
limitnrso á  dcoir: /  Han muerto á mi hijo Icón ol me, quo pareco re
dundante, cncarecomás ol dolor quo oxporimcnln. Cuando 1). Lean
dro Mornlin, hablando do un importuno, concluyó un romancillo 
diciendo: Allá eulre el lodo me le dejé, dló á entender.con el mismo 
pronombre me cuánto había deseado verso libro do un hombro quo 
lo había molestado muchísimo.

’** 785. Dejáronse do usar tiompo há ciertos pleonasmos do quo 
eslán llenos ios libros españoles anteriores ni siglo último. Iin ol 
segundo capítulo do .Don Qití/ó/c escribió Corvantes :
« ¿ Quién duda sinó quo en loa venideros tiempos, .cuando salga úluz In . 
• verdadera historia de mis famosos hcclioa, quo el saldo quo los escri

biera no ponga, cuando lleguo A contar esta mi primera, salida tan do
mañana, dcsta manera ? >

El sinó, él no y el segundo júc, pleonasmos reprensibles hoy, oran 
de uso general en los siglosXVl y XVII, asi on la prosa como on 
ol verso. . i -  iv.'-.x: L :
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*'*,78G. En la oración dominical so conservan nún respetuosa-. 
niento dos que parecen pleonasmos, ya fuera do usó. Decimos en 
olla: o Santificado sen el.tu nombro, venga a nos el tu reino, a 

En ol acto de contrición so han bocho dos alteraciones para ex
cusar otro, quo también parecía ya pleonasmo inútil. En unos cate
cismos so Ico: t Propongo firmemente nunca más pecar; n on 
o tros: «Propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar. » 
Antes so decía: c Propongo firmemento do nunca más pecar,» 
porque los verbos proponer, (íctenninar y  otros podían reg irla  pre
posición de, corno se vo en esto ejemplo Bacado do la Guiatca: 
c Determinó do tomar venganza. »

i  IV .-  De la Silópsia (i).

** 787. P. ¿Cuándo usamos do esta.figura ? ¡
R. Usamos do esta figura cuando damos á  ciertos vocablos dife* 

rento concordancia do la quo en rigor gramatical les correspon
dería ; y  lo hacemos atendiendo ú lo quo representan, y  no á lo 
quo dicen. Asi ordinariamente no concordemos los adjetivos ó 
participios con las voces que sirven para tratamientos de algunas 
personas, cuando decimos; v. g . : V'. ilí. es justo; Y. A. sea servido;-
S. E. csld enfermo; pues siendo femeninos los nombres majestad¿: 
alteza y  excelencia, lo mismo quo beatitud, eminencia, señoría, oto , no 
conciertan con ellos los adjetivos justo y  enfermo, ni el participio 
servido, ni otros semejantes, sinú con los nombres rey, infante, presi
dente, cardenal, papa, otc.Lo mismo súccdo con la tan usada palabra 
usted, sincopa do vuestra /«creed, y  con el tratamiento do vos, como 
so dijo en otro lugar.

788. Aun A nombres quo no significan tratamiento so suolen 
aplicar familiarmente adjetivos discordes en génoro. Sirva do. 
ejemplo, el epigrama do D, L, Moraliu: .

i Véls esa repugnante'criatura, •• • '• ■/1-■•j»*
Chato, pe/on, sin dientes; csít’tíado, oto. ' ■ •

La criatura quo so dosignábapara quo la viesen, ora un hombro}', 
y  por "eso los tros adjetivos chato, estovado y.pelón so lo unen .con ¡ 
suficiente causa. ’ ....

**789. Do la misma figura 6o u$a cuando,no conoortamos los 
verbos en el número singular, con nombres colectivos dol mismo 
número, Binó en plural con la multitud quo ; representan.}, por 
ejem plo: •
La muchedumbre del pueblo alborotado nunca so sabe templar;, ó to

men 6 espantan; y proceden en sus cosas desapoderadamente. i
, (MAMABA.)

En ol primor período do esto ejemplo no hay silepsis; poro fia 

(i) O falta do concordancia. . . ■ ; -  :
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hay tres veces en el secundo, pues conciertan los tres verbos te
men, espantan y  proceden, no con ol sustantivo muchedumbre, quo 
está en número singular, sinó con los muchos habitantes do un 
pueblo alborotado, plural significado por dicho vocablo muche
dumbre. So comete, pues, la figura silepsis, ó en el génoro ó en oí 
número gramatical do las palabras, ó en ambos juntos.
_ *** ***0. Es común en escritos do la mejor época literaria espa
ñola ver dos ó más sustantivos en singular puestos por sujetos do 
una oración, en la cual el verbo y  el complemento calificativo do 
los dos sustantivos concuordan en singular solamento con el más - 
inmediato. Fray Luis do Granada nos dijo:
* No lmy palabra ni pensamiento ni movimiento desordenado, que no ln

Icngn escrito (Dios) en los libros y procesos de su justicia. ¡¡
*** 791. Aun d veces suelo estar on plural uno do los sustan

tivos quo componen el sujeto, y hallarse en singular ol verbo' 
Pedro* Moj7a •C°U ^  flUstímtivo inmodiato, como en este ejemplo dé

l  Qué fuera... si los crónicas y memoria do las cosas pasadas fnlláro?
• 130 es*03 ejcmplos do silepsis, ó quizá do olipsis, el último es 
aunquo respetable, do los que iio deben ser imitados. Nada cuesta’ 
y  mas escribiendo en prosa, añadir en casos iguales una « al verbo’

blondo la regla do la concordancia. '■
nuo’lm «',!'hld d° l!1 Si1,i,)s's  «.producimos on plural una Idea quo lia sido antes oxpresada en singular:

E' >tablo razón do alabar el epitafio; en el escribir (os
E s t n M d . S , ® ! "  pl'lnior ¡» ,mdon Portuguesa. [Crnv.i.s'Tra.)

-i i ‘ d 0 comprando el asao dondo ios vendían lid

reco cuando so n/o /meen (o ín v ií™ ) VC“S;mza 1U0 1110 P“-

' ü
les os los quo padecen porsoouclonpor la juslioln.

perseverando oasu Honesto 
T M é ra tó o  "“" ,os d0 D te ’ (lu0Comprolos (a-

d“ * * * *  ocurro * '

J ! ^ C p T p . Z ” f ““ . S  “ »» ■“ Pnmd» ta.es on pl„.
opiniones, y ninguna ha sido ndontndf!PS 3 *■ *8 0 1,1,n discutido todas las v m  biuo  adoptadat» ninguna llocllas.
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gV.— De,la Traslación.

*• 793. P . ¿ Cuándo gq liaoo uso do esta figura?
- R. So haco uso do esta figura cuando á ciertos tiempos do los 
verbos se da una significación quo ordinariamente no tienen.

** 794. Abí,  so pueden poner en infinitivo las oraciones do impe
rativo, diciondo r Me has de oir, tienes que oírme, en lugar do óyeme; 
Me habéis de pagar, es fuerza pagarme, en equivalencia do pagadme; 
Os mando, os exhorto d combatir, en vez de embutid; Se hade abrir, se 
tiene que ubrír esta puerta,' por abran esta puerta.

** 795. El mismo presonto de infinitivo, por sí solo, manda en 
ocasiones, ó ruega, ó aconseja, ó persuade. Suelo decirse: /  No 
correr l ¡ Ño alborotar1 ¡No mentir! on vez deJVo corráis, No alborotéis, 
No mientas, ó no mintáis; pero respecto do estas broves locuoione3 
hay que advertir: Io quo son expresiones repentinas y  como inde
liberadas ; 2o quo más bien so emplean dirigiéndolas A muchas ó 
váidas personas que á una so la; 3o quo nunca están bien usadaB 
sin negación; y  los quo en tono do ruego, mando, amenaza, etc., 
d icen: ¡ Callar ! ¡ Obedecer! quieren y  debieran decir: / Callad! ¡ Obe
deced I callen ú  obedezcan, ustedes.

** 790. Y todavía hay otra fórmula imperativa por medio del 
futuro imperfecto do indicativo, quo basta pierdo el carácter do 
tal futuro en algunas ocasiones. Ocurre, v. g., decir á un criado: 
Me traerás, en vez de tráme, unos sellos para mis carta.?.

797. El presento do indicativo ocupa á  menudo en las narra
ciones el lugar del pretérito perfecto simplo. Dico Ercilla en su  
Araucana;

Como si en tal sazón alas tuviera,
JIfts seguras quo Uiiilalo las tuvo,
Se  arroja dcailo arriba, <lo manera 
Quo parece quo en ollas so sos tuno.

*** 798. Traslaciones semejantes no sólo abundan en los libros, 
sino aun en la convorsaoion familiar, y  es porquo el ánimo apa
sionado suelo representarnos como actuales los hechos ó sucesos 
notables quo referimos.

799. Do la figura traslación so usa también ounndo empleamos 
el número singular do los nombres con significación do plural; 
diciendo, v. g . ; En la romcria tal hubo mucho soldado y  mucho pobre, 
el lugar do muchos soldados y pobres; En tal uño escaseó la fruta, 
siendo más do una espcfclo do fruta la escasa.

** 800. A pesar do la elegancia quo estas figuras dan á la frase, 
es necesario usarlas con moderación, y  no servirso do ellas sino 
cuando la construcción gramatical, que e3 la  más natural, no ox- 
prosa el mismo pensamionto con tanta fuerzo.
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CAPÍTULO VIII

s in t a x is  d e l  a jit íc u l o .

DEL AHTÍCCLO INDICATIVO.

•• 801. El artículo concuerda en geincro y  número con el sunf-m 
tivo a  quo so junta. Jn~

'*  802. Cuando el ¡nflníüvo do un vorbo, un adverbio ó uno con 
junción oslan lomados sustantivamente so Jos ju n ta  el articuló
masculino singular. Ejemplos; .utuio

S  f 1 l0?n 1 El porqué do los cosas;
0 s J  ton deseado; Lo r e s p o n d ió  con un no seco:

So enfada por un sí es no es.

«• 803. So puedo evitar la repetición dol articulo en los nombres 
^ 'V a m e n í o  d°  otro guaya lo tiene, sea c ía

fuero o! a onoro y  numero do estos nombres. En osto caso Ina 
artículos siguientes están sobrentendidos; v. g . :

Los caudales.y hacienda eran cuantiosos;
Las haciendas y caudal eran cuantiosos;
Vinieron á vermo la mujer, hijos y  nietos do don Juan.

eqmVocnc¡on.tlOUl° ‘Wí0 r°r0lira0 8‘ BU aUpre3iün di°ro H - r  i

Patas y cola.
Pellejo y  tripas,
Ojos y  cuello,
Lomo y barriga,
Todo lo aparta
Y lo examina. (D. Tenis na rn.jniE.)

E l rugir dei loon, dol' lobo fiero.
E í espantoso aullido, el silbo Ijorrondo 

cI caPantaItlo
r í í  d d.° ,“' su11 mo,lslruo, el agorero 
5 2 * 10 ™™>K y el estruendo 
nól Í.Í Si contrastado oa mor Inslablo,

010 eI Implacable 
Bramido, y dala viuda tortollUa 
E l  sensible arrullar, el (ríalo canto
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Del enviudado buho, con el llanto 
Do toda la infernal, negra cuadrilla,
Salgan con la doliente Anima fuera.
Mezclados en un 6on do tal manera,*
Quo so confundan los sentidos lodos;
Pues la pena cruel que en mi so halla 
Para contarla pide nuevos modos. (CEnv.isTns.)

** 805. Cuando los adjetivos unidos por la conjunción y  modifi
can d un solo y  mismo sustantivo do manera quo no so pueda 
sobrentender otro, no so debo rcpotlr el articulo; v. g. •

El sabio, justo, brillante y feliz reinado do Carlos tercero

800. Pero cuando estos adjetivos so separan de modo que el 
uno modifique ú un sustantivo expreso y  el otro ú un sustantivo 
sobrentendido, dobo repetirse el artículo; v. g . :

La historia antigua y la moderna.

807. feo junta esencialmente articulo á  los nombres cuando 
indican toda una especie de cosas, ó una de las cosas determinadas, 
esto es, cuando dichos nombres designan un género, una especie' 
un individuo. Asi, so dico: el gúnero animal, la especie caballar el 
pájaro, etc. ’

“ * 808. Si un sustantivo so sobrentiendo, el adjetivo quo lo reem
plaza toma el articulo j v. g . ;

Atreverse A los autores muertos y no A ios vivos; no sólo es 
cobardía, sino traición.

Un espíritu juicioso no confundo la buena crítica con la mala.

"  Suelo d veces nntoponerso ol articulo dun d  los nombres 
propios.de reinos, provincias, do algunas ciudades, rioa, vientos y 
montañas,; v. g . : J

El Ecuador, el Portugal, los Estados Unidos, la Habana, el Perú, el Ca
llao, el Ñapo, el Machángára, ol Pauto; el Sud, el Norto, los Andes el 
Cotopnxi, el Pichincha. ’

Luego so vordn los cosos en quo ól articulo so omito con estos 
mismos nombres.

Sin embargo, so dico : Méjico, Buenos Aires, Chile, Quilo, Guaya-  
quil, ote., siempre sin artioulo.

**810. Los nombres do países no tomnn articulo cuando son com
plementos do una proposición, talos como de, en, oto.; v. g . :

Vuelvo de Francia;
Está en Patagonia;

Ln nobleza ele Francia

Llegaron de Bollvia;
Viaja por Loja, por Mtuiabi; 
y la de España. .

So dico, sin ombargo;

Los confines do la Italia, do la China, oto.
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” 811. Todo sustantivo empleado para calificar ó determinará, 
otro no toma articulo; v. g . :

El rey do España; Las ciudades do Venezuela;
Las costumbres y usos do América no son semejantes á I03 usos 

y  costumbres «le Europa.
Una caja do oro; Un tenedor do plata; Un libro do cuentos.

*** 812. Cuando los nombres do reinos y  provincias significan 
nación personificada (digámoslo así), es m uy común usarlos con el 
articulo, diciendo:

La Grecia triunfó del poder do Jérjes;
La España conquistó el Nuevo Mundo;

pero faltando la personificación, no es locución castiza, como 
cuando dicon:

El clima do la Bolivia; El comercio do la Inglaterra.

** 813. No llovan articulo los nombres propios do Dios, do án
geles, do hombres, mujeres, divinidades paganas, do animales, 
oiudades y  lugares particulares, á  no sor quo su nombro tenga ar
tículo, talos com o: la Cortina, los Estados Unidos, la JJlata, las Brozas, 
las Alpujairas, etc., puesto quo ol articulo haco parto del nombro 
propio. Ejemplos.

Jesús, Cristo, Manuel, 
filaría, Miguel, Itnfao!, etc.
Pedro, Pablo, Juan, etc.
Júpiter, Baco, Vónus, Cibeles, Diana, ele.
Bocinante, Babieca, Amalica,
Jipijapa, Valparaíso, Copíapó, etc.

“  814. Tampoco so junta  artículo á los sustantivos precedidos do 
los adjetivos pronominales posesivos mi, mis, tu, tus, su su s ,  ole., 
ú  otros adjetivos ó pronombres quo por si mismos determinan, 
talos com o: este, ese, aquel, oto., porquo so suponen envolver el 
articulo, cuando preceden al sustantivo:

fifi libro y el libro mió; Aquel templo y el templo aquel.
El pnjarillo aquol, quo duteemonto canta, ele. (Quintana.)

*** 815. Por eso cuando ol sustantivo es indeterminado, no suelo 
d  posesivo prcccdorlo: Su libro quiero decir el, no un libro suyo. 
Poro antiguamente solía construirse ol posesivo con ol artículo, 
precediendo nmbos al susíantivo, en sentido determ inado:

Vosotros loa del Tajo en su ribera 
Cantaréis f:t mi muerto cada din. (Gaimhlaso.)

D io  un gran suspiro Don Quijote y dijo : Yo no podro afirmar si la dulco
mt enomlga gusta ó no do quo el mundo sepa quo yo la sirvo.

(CHnrÁNTKs.)
818. Los nombres quo están on vocativo, osto es, quo no ha-»
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ccn parlo do la proposición, y  sólo so empican, como queda dicho, 
para llamar la ntcncion do la persona A quien dirigimos la pala
bra, precediéndoles la interjección j oh! oxpresa ó tácita, no so 
construyen ordinariamente con artículo :

Corrientes aguas, puras, cristalinas,
Arboles que os estáis mirando en ellos,
Verde prado do fresca sombra lleno.
Aves quo aquí sembráis vuestras querellas, 
yedra que por los árboles cambias;
Yo me vi tan ajeno,
Del gravo mal quo siento,
Quo de puro contento,
Con vuestra soledad me recreaba, etc. (GAncaASO.)

*** 817. Ponor articulo ni vocativo es práctica frecuentísima en 
los antiguos romanees y  letrillas:

Madre, la ral madre,
G u a r d a s  m e  p o n é is .  (Ceiivántes.)

Pésame do vos, el conde,
Porque asi os quieren matar;
Porque el yerro quo Ilcistes
Non fue mucho do culpar. (Romaneo del Condo CL.inos.)

*** 818. Omiteso ol articulo, no sólo en los vocativos, sino en las 
exclamaciones, aunque recaigan sobro la primera ó torcera per
sona;
; Desgraciado ! ¿ quién había do pensar quo sus trabajos tuvieran tan 

triste recompensa ?
819. ITacon excepción las frases exclamatorias el que, lo que:

I El aburrimiento en quo han caldo los ánimos i 
j Los extravíos á quo arrastra la ambición i 
; Lo que vnlo un empleo 1

Opinan luego al InslanlO,
Y nómino discrepante,
Que á la nueva compañera 
La dirección so conllera 
De cierta gran correría,
En quo buscar so dobla
Por aquel país lan vasto
La provisión para el gasto
Do toda la mona tropa,
i Lo que es tener b u e n a  r o p a ! (IniA trrn.)

M 820. En las enumeraciones so calla ologantomonto ol artí
culo:

Hombres y mujeres tomaron las armas para defender la ciudad; 
Viejos y  niños escuchaban con atención sus palabras;
Pobres y  ricos acudían á él en sus necesidades y embarazos;
Padre 6  h i j o  fueron A cuál más temeroso do Dios. (R iv a d en ó iiu .) 
Divididos estaban caballeros y  escuderos. (CEnvANTEa.)
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«* 821. En loa aposiciones no suelo ponerse artículo indicativo 
ni indeterminado. Redunda pues en Santiago, la  capital de Chile; y 
on El ¡malaya, una cordillera de Asia, es un anglicismo intolerable. 
Con todo, puedo la nposioion llevar un articulo;

1* Cuando nos servimos de ella para determinar un  objoto entro 
varios dol mismo nom bro;

Falencia, la capital del reino asi llamado.
2o Cuando el articulo es enfático, como o n :

Roma, la señora de! mundo, era ya el ludibrio do los bárbaros;
Argomasilln, una pobre aldea de la Mancha, ha sido inmortalizada 

por la pluma del incomparable Cervantes.

Y no sólo puedo, sino debo llevarlo, cuando es necesario pava 
el sentido superlativo do la fraso:

Londres, la más populosa ciudad do Europa;
San Pedro, el mayor templo del mundo.

*** 822. Los adjetivos quo sin llovar artículo tienen un sentido 
superlativo, no lo necesitan on las aposiciones; v. g . :

La fo, primera do las virtudes teologales;
Rodrigo, último rey do los godos.

** 823. Entro el artículo y  el sustantivo módian á  veces otras 
palabras, como adjetivos ó frases adjetivas, y  por consiguiento 
complementos que tengan la íuorza do adjetivos, o to.; v. g . :

E l  nunca medroso Drandabarbarán de Boliche;
La sin par Dulcincn;
ha  nunca como so debo admirada empresa do Colon ;
Junto á la almohada dol al parecer cac/duer (CejivAnteb) ;
Las cosas do la guerra y fas f¿ ellas locantes (Id.);
¿Qué ralo el no tocado tesoro ? (Fr. Luis d b  León.)

*** 824. Lo mismo so oxtiondoá los domostrnlivos y  posesivos 
por el articulo indicativo que onvuolven:

Su  para ellos mal nndnnfo caballería. {Cnnv.(fm:s.)
Aquella quo allí ves luelento estrella. (Q uintana .)

Estos quo levantó do mármol duro 
Sacros altares la ciudad famosa,
A quien el Ebro, etc. (M oüa tin .)

. deben confundirse, como en el dia haeon algunos,
imitando al francés, dos locuoiones quo so han distinguidosiompro 
en castellano, el mismo, la misma, uno mismo, una misma. La primora 
supone un termino do comparación expreso ó tácito ; y  en oslo so 
diforenola do la segunda:

Esta casa es del mismo dueño quo la vecina.
Maritornes despertó A /as mismas voces
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{quo habían hecho salir al vontoro despavorido, como acabaha do 
reforlr ol autor).
Lanzadas y más lanzadas, cucliilladas y más cuchilladas, descripciones 

repetidas hasta el fastidio, do unos mismos torneos, fiestas, batallas y 
aventuras, etc. (Clemencix.)

Eran solteros, mozos do una misma odad y do unas mismas 
costumbres. (Cervantes.)

826. Tampoco debo confundirse úl mismo, ella mismo con cZ mis
mo, la misma. El articulo significa mera identidad ó semejanza; el 
pronombro es enfático:

Este hombre no es ya el mismo (quo ántes ora); somejanza:
Esta mujer no es la misma (quo ántes vimos); idontidad.
Salid él mismo acompañándonos hasta h  puerta; 

so nota la circunstancia do salir él mismo como importante y  signi
ficativa.

Quiso él mismo hacer luego la experiencia do la vlrlud do aquel 
precioso bálsamo (CervAstes) ;

esto es, 61 en sí mismo.* dáso á  entender cuán grande era su  con
fianza en ol resultado do la experiencia.

Cuando cZ mismo llova sustantivo expreso, es á  veces enfático r
Todas esas tonadas son aires, dijo Loalsa, para las quo yo to podría 

enseñar, quo hacen pasmar á Zos mismos portugueses (Cervantes) *

esto oe, áun d los portugueses, quo son tan afamados cantores. 
En esto sentido so pospono frecuontemonto mismos: d Zos portu
gueses mismos.

*** 827. El sustantivo tomado en un sentido partitivo indeter
minado no toma articulo; v. g . :

So lia empleado buen papel en esla obra;
So ha empleado mucho papel ó poco popel en esta obra;
Ho enviado libros á mi hermano;
Quiero hacerla probar & V. vino;
Daró d V. vino do Madera;

Tráigamo usted pan, carno y poscado; Ddmo azúcar, dárao poras.

*" 828. Cuando ol sustantivo está tomado en un sentido parti
tivo determinado, admito articulo, si no cstuviero modificado por 
un adjetivo posesivo ó demostrativo: on esto último caso, el sus
tantivo toma sólo la preposición de. Ejemplos:

8o ha empleado on esta obra lo restante del buen papel quo 
había en el almacén;

lio enviado á mi hermano parte dolos libros que tenia;
Dará á usted del vino do Madera que me llegó ayer;
Dómo usted del pan cocido hoy, y del pescado traído el lunes; 

Tráigame usted do eso queso quo hay en la nlacona; tráigame usted 
do aquel aguardiente quo hay en la botella del armario;

Dárao do tu pan, yo to daró del mío.
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*** S29. Muchas reces determina ol articulo a  un nombre sin 
hallarse A la inmediación do ¿ato, como en estos ejemplos: La 
blanca nievo; La negra honrilla. Otras veces el nombro determinado 
por el articulóse omito, estando moramente sobrentendido, como 
cuando so dice: El azul üo este paño; en donde so suplo color.

***830. Sirvo también el articulo en muchos casos para contraer 
A objetos especiales la significación vaga del nombre, y  asi, en esta 
expresión: Dame las carias, el articulo las denota quo son determi- 
nadns las cartas quo so p iden; pero cuando so dico; Ddmc cartas 
no so dotermina, ni señala cuáles, y  por tanto no so usa do ar
ticulo.

*** 831. Algunos gramáticos generalizan tanto esto principio, 
que lo reputan tínico objeto del articulo y  do forzosa aplicación, 
con leves excepciones; poro es evidente que A veces circunscribo 
más la significación do un nombre la falta del artículo quo su  em
pleo, como so verifica en estas locuciones y  otras semejantes:

Ayer estuvo en ol campo, y  hasta la noche no volví ú casa;
Al salir lioy de vísperas rao han acosado los pobres.

En estos ejemplos so ve quo las voces casa y  vísperas están mAs 
contraídas quo campo y pobres, no obstanlo quo éstas llevan a rti
culo y  aquellas carecon do él.

M 832. Después do un verbo quo denota movimiento ó quietud, 
so suprimo el articulo, si va seguido do los palabras casa, palacio’, 
caza, misa, pasco, y  algunos otros; v. g .;

Í casa. 
pasco, 
palacio, 
misa, 
caza.

Í casa. 
pasco, 
palacio, 
misa, 
caza.

Poro so pondrá ol articulo si estas palabras están tomadas 
sentido determinndo : on un

Voy al-palacio dol Arzobispo; 
Voy ni pasco do la alameda."'

•**833. Tampoco 
tosidola3 palabras 
Así, so dico:

so junta  articulo A los sustantivos complomcn- 
góncro, sucrlc, especie, casta, y  otras explicativas.

Género do servicios; Mala suerte, mala casta do hombres; 
Especio do materias.

•” 834. Observemos ahora otros usos dol articulo.
Esta exproasion otro día se refiero A tiempo venidero:

Encerraban toros para correr otro d ia  (Santa T eiibsa) ;  

y con el articulo, A tiempo pasado:

Escribióme .el duque mi señor el otro dia. (CbuvAntes.)
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**» Nótese, sin embargo, quo precediendo al artículo las preposi
ciones <1 6para, significa siempre din venidero, como:

So tomó la resolución d o  combatir los enemigos en su Tuerto 
ni o t r o  (lia. (Mendoza.)

Sancho, s i  os sobran los albondiguillas, ln 3  g u a rd á is  en e l  seno 
p a r a  e l o t r o  d ía .  (C ervantes.)

*** 83G. Ciertos nombres, como naturaleza, amor, fortuna, quo 
tbmándoso en un smtido genoral deberían llevar el articulo indi
cativo, lo deponen cuando so emplean en un  sentido absoluto, 
esto es, por una especio do personificación poética:

¿ Q u ié n  te n d r á  b ra z o  p a r a  p e le a r  c o n  ta n to s  e n e m ig o s , p a r a  v e n c e r  
l a  m a y o r  f u e rz a  do n a t u r a l e z a ?  (Guanaba.)

M á s p o d e ro s o s  q u is o  n a t u r a l e z a  q u o  f u e s e n  lo s  m a le s  p a v a  d a r  p e n a , 
q u o  lo s  p la c e ro s  p a r a  d a r  a le g r ía .  (G banada.)

Otros dijeron quo amor era un no só quó, quo hería no só cómo, y que 
abrasaba no só do quó manera. (Pánuz d e l  C astillo .)

Si queréis ahorrar camino,
La más rica y  la más pura 
Voluntad en mi os ofrezco,
Quo vió amor en alma alguno. (CnnvAn t e s .)

Muchos hny en el mundo quo han llegado 
A la engañosa alteza do esta vida,
Quo Fortuna los ha siempro ayudado,
Y  d á d o lc s  la  m a n o  ó  l a  s u b id a , e tc .  (E rcilla .)

Al c alió  d o  p o c o s  m e s e s  v o lv ió  fortuna s u  r u e d a .  (Chavantes.)

*•* 837. La propio sucedo con ol sustantivo /minóre; v. g . :
Nunca hombre lu ó  p ró d ig o  d o  lo  s u y o , q u o  n o  f u e s e  d e s p u é s  

r o b a d o r  d o  l a  a je n o .  (G ranada.)

■*** 838. A esta misma llconcia poética so prestan los nombres do 
las estaciones:

Salo del polo irlo
/ m i í a r n o y e r t o ,  e le .  (F rancisco  db  la  T or r e) ;

y los siguientes nombres do viento: Bóreas, Noto, Abrego, Aquilón, 
Cierzo, Favonio, Zifiro, Solano, ote., bien quo lo mayor parto do éstos 
ticnon el valor do propios, por haberlo sido do los dioses ó genios 
¿quienes so atribuían los fenómenos do la naturaleza.

839. Los do los meses so usan en prosa sin articulo, ¿  m inos 
quo so omplccn metafóricamente ó quo so contraigan á  determi
nadas épocas ó lugares, como on ol abril do la vida, el octubre de aquel 
año, el diciembre de Chile; poro en verso, ¿un sin salir do su signi
ficado primario, pueden construirso con el articulo:

Dulco vecino do la verde selva,
H u é s p e d  e te r n o  del a b r i l  f lo r id o . (Villécas.)

*♦’ 810. Por regla general todo sustantivo á  quo precedo unm o-
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dificativo toma oí articulo, aunque sea do los quo on otras circuns
tancias lo excluyen:

E l  todopoderoso Dios; La  guerrera Esparta; La ambiciosa Roma;
E l alegro Mayo.

Poro no deben confundirse con los epítetos aquellos adjetivos 
(generalmente participios) con los cuales se puedo subentender el 
gerundio siendo ó estando, como e n ;

Demasiado corrompido Cnrtago para resistir á las am as romanas, 
pidió al lin la paz.

Asi 03 quo no so colocan estos adjetivos entro el artículo (cuando 
lo hay) y ol sustantivo;
Sojuzgada la China por los tártaros, conservó sus costumbres y  leyes* 

Liona do riquezas y do vicios la poderosa Roma, dobló su cuello ai 
despotismo.

” * 841. Principio general. — Débcso emplear ol artículo dolante do 
los nombres genéricos tomados determinadamente, á  no 6or quo 
otra palabra haga su oficio. 4

*'* 8 2. So suprimo oí artículo antes do los nombres genéricos 
tomados indeterminadamente, y do los nombres propios do hom
bres, eto.

Esto es un palacio do duque (sin artículo),
Este es el palacio del duque (con articulo).

“ SO,SO ln,,l“  " " í  ; I" P»lnta> duque ostiindeterminada. en ol segundo todo está determinado.
813. El complomonlp directo dol impersonal haber no admito 

¡1.0.UM,qUJ°,1i0 . T  ™ado co," °  Pr°nombro: llmja I m ; húbola.
841. Al hablar do uno persono do dignidad, so nono oí orló, 

culo untos dol titulo do lo dignidad do cata porson» • v  g"°
El señor dador Marcial Atareo» ¡E l señor don Moteo Arrimen • 
h S » ' "  Isabel do Castro ¡ La señorita doña L eonor^‘
E l señorduquo , La sonora duquesa■, El señor espitangonoroi- 

E l senor coronel, conmnünnto, oto.

1 J d „ 4| i l ® T “ 3 lVo do M n 11!p-°n“ 4 m™ “ -
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Con decir que es granadina 
Os doy suficicnto luz 
Do esta Insoportablo cruz;
Porque más no puedo ser 
SI á lo terco y lo mujer,
So lo añado lo andaluz.

*** 847. Las frases lo primero, lo segundo, oto., so adverbial izan 
equivaliendo ú en primer lugar, en segundo lugar. Varias otras frases 
sustantivas formadas con lo toman asimismo el oficio do adverbios:

En la Araucana no hay un solo español quo so distinga siquiera lo 
bastante para que nos quedo su nombro en la memoria.

(Maíitínb z  d e  la  R osa .
Como del mar en resonanto playa 
Las olas so suceden y amontonan.
Lo mismo entonces las falanges griegas
Una en pos do otra sin cesar marchaban. (Hbiuiosilla.)

***848. El artículo ¡a también es elíptico:
Vestirse á la francesa; Comer ú la inglesa.

En el mismo sentido so dico:
Vivir d ío turco;
Vivir d lo mllllar, d lo soldado.

**» 849. Sucedo & menudo quo, d pesar do la regla general, so 
junta articulo á los apellidos. También es muy común en el estilo 
del foro ver, en las piezas do los autos, los  ̂nombres do los liti
gantes y do los testigos, precedidos del articulo. Según esto uso 
do mala educación, quo por otra parlo es an ti gramatical, no sorá 
extraño oir decir, y  áun vor escrito:

La Gutiérrez canta bien; La Montcllano es muy embelecadora;
La Manuela no csld en casa; Han venido d verano la Juana y la Narciso.

Esto es muy usual en la conversación:
El Sánchez alegó quo; E l Martínez opuso que.
E l Pedro no csld do acuerdo con el Diego;
E l Luis estudia en el colegio, y el Pablo estd en el campo.

*** 850. Pero en el número plural so les agrega algunas veces, 
como cuando decimos: Los Juanes y  los Manueles abundan mucho] y  
cuando por gala oratoria so ponen en plural ciertos nombres fa
mosos, diciendo por ojomplo: Los Cendales, Los Ambrosios, Los Ale
jandros, empleándolos en esto caso como genéricos ó apolntlvos.

*** 851. Igualmonlo solomos anteponer el articulo d los nombres 
do los escritores y  artistas italianos, como eí Aríoslo, el Ticiano; 
costumbre tomada do aquellos naturales j y  asimismo ouando de
signamos un libro, no por su  titulo, sino sólo por ol nombro do 
su autor, diciendo; v. g . :
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Diimo el Garcitoso; lio comprado el Nebrija; Mo falla un lomo fiel 
Mariana; ¿ Cuán lo vnlo el Alnrcon, el Drioux, el Floury?

Otro tanto so practica con los nombres propios'quo son títulos do 
obras, como El Edipo; El Quijote; El Pclayo.

ARTÍCULO II.

DEL AUTÍlTLO cnxí’nico Ó INDETEnMISADO.

** 852. El articulo genérico da A veces una fuerza particular al 
nombre con que se junta. Decir quo Alguien es holgazán no es más 
quo atribuirlo esto vicio; pero decir que es un holgazán es atri
buírselo como cualidad principal y  característica; Serían ellos unos 
necios, si otra cosa pensasen; unos hombros principal y  caracterís
ticamente necios.

**• 853. Otras veces por medio del artículo genérico aludimos 
enfáticamente d cualidades conocidas de la cosa ó persona de quo 
so tra ta ;
Todo un Amazonas era necesario para llevar al Océano las vcrllcntes 

do tan vastas y tan elevados cordilleras.
Echaron de ver la borrasca quo so Ies aparejaba, habiéndolas 

do haber con un rey do Franela. (C oloma.)
A pesar de haber confiado el gobierno de la ciudad d un  condo do Ten

dida, espejo do caballeros, tan generoso y elemento en la paz, como 
bizarro en los combates, á  im Fr. Fernando de Talayera, cuyo nom
bro recuerda la caridad y mansedumbre dolos primitivos apóstoles, etc.

(Ma iit ís e z  u n  la  R osa.)

0Í 854. So usa el artículo uno significando alguna persona, cato ea, 
como pronombro indeterminado;

Es difícil quo «no so acostumbro A tantas incomodidades.

Y so suelo entóneos aludir d la primera persona do singu lar:
No puedo uno degradarso hasta eso punto;

es un modo enfático de decir no puedo. St la quo habla os m ular lo 
mas comento es decir una:

Tiene una quo acomodnrso d sus circunstancias; 
x entonces ¿ qué ha do hacer «na ?

T iiT raB toítlTm J."? US“ C, T °  Pronombra. reproduciendoun^suslniitlvo prcccdcnto, n o  debo usarse l o  formo npocopadn

Hay en la ciudad muchos templos, y entro ellos uno suntuosísimo 
P„. , de mármol ;
Entro los vestidos quo so lo presentaron,, eligió uno muy rico.
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»** 850. JJn rico es siorapro un hombre rico: un campesino, un hombre 
(¡cl campo. Parece pueg incorrecta la expresión do D. F. J . do Bur
gos, quo hablando do dos ratones dico:

A un ratón do ciudad un campesino.
Su amigo y camarada,
R e c ib ió  u n  d ia .

Era preciso decir como Samaniogo:
Un ratón cortesano
Convidó con un modo muy urbano
A  un ratón campesino.

*» 857. Unos, unas, da un sentido do pura aproximación al numero 
cardinal con quo so ju n ta :

Componían la ilota «nos cuarenta bajeles; 
esto es, poco más ó menos cuarenta.

CAPITULO IX 

SINTAXIS del sustantivo.

ARTÍCULO I.

TRATAIS11SNT03 DE CORTESÍA.

** 858. El uso da ol tratamiento do don y  doña i  las personas do 
cierta jerarquía, y ésto precedo al nombro do pila, y  jamas al do 
Tamilin; v. g . : Ron Juan, doña Enrígwcfa.

«• 859. Ron y doña, como títulos, no so omploan en plural ouando 
preccdon A los nombres propios, y jamás se omplcnn solos.

4> 8G0. Ilay tamblon otros distintivos do cortesía:
Señor, Sonora, Señores,
Señorito, Señorita, Señoras.

1» Señor, señora, oto., se anteponen á  los nombres do pila proce
didos ya do don, doña. Ejemplos:

Señor don Antonio Piinonlol; Señorito don Enrlquo Alarcon;
Señores don Teófilo y don Sebastian;

Señora doña Matilde Mcjia; Señorita dona Leonor Alarcon;
Señoras doña Lucía y doña Amalia;
Señoritas doña Isabel y doña Margarita.

2* Señor, señora, etc., so omploan delanto do los nombres do fa
milia para personas do cierta dignidad j v . g. *.
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El señor Gutiérrez; La señora Gonzñlcz;
Las señoras Sácnz; Las señoritas Yópes y Den alcázar.

3o Señor, señora, etc., so emplean también en vocativo ouand 
nos dirigimos a algún personajo ó ú una persona do cunlouW 

jorarquía; v. g . : 1 1
No, señor; si, señor; lo veremos, señor Echeverría' 
Señores, debiendo hablar A ustedes;
Señores, debiendo hablaros (estilo oratorio).

•’ 861. También so usa on castellano do ]n palabra atollen, 
cunnuo so habla a personas do consideración, poro sólo on el m u  
culmo; v. g , ;

Caballero, ¿ tendrá usted la bondad de ¡ndfcarao la casa del señor N. ? 

"  8C2- A Dios. al rey y  al magistrado so da el titulo de Señor:
1 Señor I nplndAos de mi, pecador.
Señor, yo suplico A Vuestra Majestad.
Señor, imploro el favor do Vuestra Excelencia.

ARTÍCütOir.

'* ALCUXOS XOMUHES COMPUESTOS MUY USUALES.

Hoy, reina,
Vircy, vireina,
Conde, condesa, 
Vlzcondo, vizcondesa, 
Abuelo, ahucia, 
Bisabuelo, bisabuela, 
Tatarabuelo, tatarabuelar J ,  P a rA c u a s

" ‘‘ '¡ " '“ ■“ " “ " 'l a .  c ég e la s -d u rm íe n d ó j(£.s un) perdonavidas, matasiete.

Nielo, niela,
Biznieto, biznieta, 
Tataranieto, tataranieto. 
Sobrino, sobrina, 
Resobrino, resobrina, 
Quitasol, quitamanchas, 
ParAgua3,

grado,M3. La partícula mío o.vpresn'una Idea de cualidad en sumo

Forzudo,
Corajudo, Porrudo, Cojudo,

Mombrudo.

ARTICULO III.

o n sa n v A c n m s  aceboa obl plu iia l  n a  c ia m o s  s o s ia s t iv c s . 

Va Auguslo puedo Kcllmoato hacer Virgilios;
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No hay reino que no haya tenido sus Nerones,
Los Pedros no pintan bien para royes ;

LosPimeji/efes 6on más nobles, pero menos antiguos que los A/arconcs.

,u  865. Los nombres compuestos que en castellano forman un 
sólo enclítico, admiten plural sólo en la terminación singular do 
la última voz sim ple:

Sing. ii Puntapié, Correveidile, Varapalo,
Plur. ií Puntapiés, Correveidiles, Varapalos.
Sing. ,i Aguachirle, Boquiseco, Hidalgo,

Hidalgos.Plur. I[ Aguachirles, Boquisecos,

*•* SGG. Con todo, hay un corto número do compuestos que ad
miten plural en la primera voz siraplo, y  en la segunda cuando es 
susceptible :

Casamata,
Casasmntas,
Gentilhombre,
Gcnlilcshombrcs,

Mediacaña,
Mcdíascañas,
Hijodalgo,
Hijosdalgo,

Cualquiera,
Cualesquiera.
Quienquiera,
Quienesquiera.

** 867. Si dos nombres so hallan unidos por la preposición de, 
¿ cuándo debe estar el segundo en singular y cuándo en plural ?

Io Si el segundo nombro sirvo tan sólo para especificar la na
turaleza del precedente, debo ponerse en singular; v. g . :

Aceito do oliva; clara do huevo; claras do huovo.
2o Si el segundo nombro indica una cosa quo no puedo contarse, 

queda también en singular; v. g . :

Una fanega do trigo; diez fanegas do cebada.

3o Si á la preposición de lo procedo una palabra quo despierto 
necesariamente una idea do número, de cantidad, la palabra si
guiente so pono en plural, á  no ser quo designo una colección com- 
Xilcta; v. g . :

Ramilloto do rosas.

4° El segundo nombro so pono también on plural, si la cosa do 
quo so haco ó  so compono ol primoro bo enuncia por lo regular en 
plural; v. g . :

Una fanega do judías; Aceite do almendras.

Se dirá pues;
E n singular.

Color do rosa, Dolores de cabeza,
Caprichos do mujer, Matas do alelí.
Cuadernos do música,
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En plural.
Pensión do señoritas, 
Cuadernos de estampas, 
Un dolor do riñones,

Una mata do claveles,
Un celemín do garbanzos, de caña

mones.

ARTÍCULO IV.

SUSTANTIVOS DEL GÉNERO COMUN DE DOS Y DEL EPICENO.

** 8GS. Los nombres comunes, 6 do ambos géneros por la misma 
terminación, deben admitir el articulo quo conviene a  la persona 
á  que so refieren, y  conciertan con el adjetivo en el género de 
dicha persona.

Í cómplice, \ ® /  cómplice, \ ¿/E l adjetivo concertará
consorte, ¡s l consorte, .5 león el masculino ¿femenino 
mártir, 5  La < mártir, ig  g ¡según estos nombres 
testigo, /testigo, )k. 5  /so refieran á un hombreó
virgen, • £ '  virgen, '  á una mujer.

** 8G9. Los nombres del genero epiceno, esto es, los quo en el 
mismo genero gramatical pueden aplicarse á ambos sexos, deben 
estar seguidos do las palabras macho y  hembra; v. g. :

La perdiz macho. 
La perdiz hembra.

Un milano macho, 
Un milano hembra.

..T .? !0, P°rlo"c“ n i  ralo mismo gíncro : ratón, culebra, ¡Imita v 
todos los insectos cuyo sexo no so determina. U 5

Sustantivos empleados como adjetivos.

Z  i ? 1’ ^  raolonílvos tlonon signUlcnclon do adjetivo: 
i Cuando so hallan con ol articulo lo J

gu¡ém cTÍ0 S ° 0mplCanCOnl0 " ,ribuios'  com° «  l»i> trasca ,1-

Pedro es más hombro quo Juan.
Juan no es hombre para nada, 
uona Inés es muy mujer.
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CAPÍTULO X.

SINTAXIS DEL ADJETIVO.

ARTÍCULO I.

DEL ADJETIVO EN GENBIUL Y DE SO COXSTnUCCION CON EL SUSTANTIVO, ETC.

•* §72. El adjetivo, do cualquier claso quo sea, debo concertar 
en género y número con su sustantivo, ó con otra palabra que 
ha^a sus veces, tales como el articulo y  el pronombre. So pondrá 
el adjetivo en lorminaoion masculina y  en número singular, si la 
palabra quo reemplaza al nombre á quo so junta es del genero 
neutro. Sigue la misma concordancia dol adjetivo todo sustantivo 
adjetivado.

Es lícito ft los sabios servlrso do los necios para su3 fines.
La perfección do una obra consisto en la unión do lo útil A lo agradable.

Esto C3 bueno y aquello malo.
Muchas veces lo mejor es contrario do lo bueno.
Enriquo cuarto íué vencedor y rey como Alojandro.

Una espada vencedora es de hecho reina y árbllra do un pueblo.

*•* 873. Cuando un adjetivo so refiero A dos sustantivos do dife- 
rcuto genero y número, puede concordar con uno solo; v. g . :

Restablecido el orden y buenos usos en quo ha vivido lanndon.^ 
El buen orden y armonía en la administración del Estado hacen 

(cliz una nación.
»t 874 So puedo colocar el adjetivo Antes 6 después del sustan

tivo, y Aun separarlos, con tal quo no so dé lugar Aúna equivocación. 
Así, so dirá elegantemente con A rrinza:

La íot/a que la Espafia ha disputado á todo el universo armado 
’ contra ella,«recuperada vuelvo A nuestro seno...

So puedo decir:
San Francisco no tenia para lecho m&s quo una estera do junco 

grosera y chata.

Pero no estuviera bien dicho :
Una estera grosera y chata do junco.

** 875 Sin embargo, ciertos adjetivos, en particular los quo 
pueden emplearse solos, deben colocavso después dol sustantivo ¡
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Un hombre corcobado; un niño ciego; porque so puede decir: un cor-  
colado, un ciego.

** 876. Así también hay algunos adjetivos que varían do signi
ficado, según so antepongan ó no'al sustantivo. Por ejemplo, el 
uso ha admitido estas expresiones: La Santa Biblia, los Santos Padres. 
Alterar el orden do estos adjetivos sería muy disonante.

** 877. Los numerales cardinales deben precedor al sustantivo d 
quo so juntan: Dos hombres y  tres mujeres son cinco personas.

*** 878. Por lo común los numerales ordinales no se emplean 
sinó hasta decimocuarto ó decimoquinto. So profieren I03 cardinales 
para contar desde esto número. Sin embargo los autores han mul
tiplicado muy mucho el uso do los primeros para los títulos de 
los capítulos, reglas, etc. El buen uso puedo sólo guiar en el em
pleo do estos adjetivos.

CIUD03 DE SIGNIFICACION Y COJJPAIUCION EN LOS ADJETIVOS Y SUSTANTIVOS.

** 879. Hemos vindicado en la primera parto las partículas en
clíticas quo añaden A los sustantivos y adjetivos una ideado dimi
nución, aumento y superioridad absoluta ó superlativa. Arlvm>n_

ARTICULO II.

§ L — Comparativos.

so expresa respecto
del Nombro, por 
úol Verbo, por 
del Participio, por 
del Adverbio por

mds quo
más _ quo
músa mejor que 
más que

Ejemplos:

Nombre. [
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Verbo. J/ás pícrdca olios quo no nosotros, 
Pablo escribo más quo Pedro. 
Miento más quo no habla.

Participio. ( N“^ a nad0“ tolaia do m i, intensada quo tes

Adverbio. | d° '«neo m i, feliz que prudente-
(COLOMA.)

*‘ 883. Por oufo nía so puedo enrabiar ol conjuntivo oue on de 
ounndo sigueotro que on lo frase; ó también para bacor m is a t ' 
moniosa la oxpresion; v. g . ; y  “ dS m ~

So concluyó la negociación con m i, dieba de te que so podía esperar.
Plpmm ni Pinir» „ „ „  . .  (Marqués de San Felipe.)leguo Cielo que sea más firmo tu contento rfdo que imagino.

(Cervántes,)

? II—  Comparativo do igualdad.

" 881. El comparativo do igualdad so espresn respecto 

com o, 

j como.dol Nombre, por

del Verbo, por

del Participio, por 
del Adverbio, por

Ejemplos :

tanto, tanta 
tantos, (antas 
no niénos 
tanto
no menos 
tan
no mónos

que,
i cuanto, 
I como 

que, 
como, 
quo.

A'om&re.

Algunos emplean en obras frivolas tanto atan como 
otros en las importantes.

Os será necesario el sufrimiento quo es el segundo 
valor do los hombres y tan hijo del corazón como 
el primero. (Solís )

No tenía mi padro mónos modestia quo erudición.

I No tuvo múnos iieridas que recibió golpes. *ISLÂ  
(CERVANTES.)

( Tanio eo lo da por lo quo va como por lo quo viene. 
Verbo. í D(:bclnU3 qu,crcr lan to 11 nuestra amada religión cuanto 

( “ 111111 madre quo... cuida do nuestra felicidad.
(Granada.)

/ Es tan conocido como la ruda.
No es minos honrado que temido.
Halló sus aposentos tan ologanto como rlcamenlo al

hajados.

Rc- l l° nl7 0r,(7l,‘° pudo ml UIncro' y relímelo no menos dlshnulnda que boniltcnmonto on la fallri- 
?ucra’ (Isla.)

Participio.

Adverbio.
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-  30G -
*• 885. También so expresa la relación do igualdad por los ¿ ro s  

siguiontcs:
cual d  padre, Inl el hijo ; Tal padre, lal hijo.
Quemó el ama cuantos libros había.
Cuan bueno es el padre, tan malo es el lujo.

J¡, _  vaso el capitulo del adverbio para el uso do tan y tanto, 
cuan y cuanto. ' , , .

g III. — Comparativo do inferioridad.

«  8Sc,. Esto comparaüvo,so forma respecto

al Nombro, con

al Verbo, con

al Participio y 
al Adverbio, con

no rilónos.....
no lanío, no lanía 
no tantos, no tantas 
menos 
no tanto 
ménos 
na tan

quo,
¡ como,

i como, 
quo, 
como.

Ejemplos:
No tengo tantas pesetas como mi lio lleno duros. (Isr.A.)
La hija  e s  nu b lo s  m u jer que su  inadre. (Academia.)
Un sabio habla menos que piensa.
La última homilía no bahía movido tanto al auditorio como 

las antecedentes. (Isla.)-
Nanea so alteró ni dolió tanto do afrenta... cuanto ahora do ósla. 
Cubierto do heridas, el héroe está mc'nos sostonldo por sus fuerzas 

que por su virtud,
A9í  murió aquel monarca tan temido como despreciado do los suyos. 

Pablo oye Jas lecciones ntdnos atontamento que Joaquín.

glV. — Del superlativo en los adjetivos y  parlicipios'pasivos.

** 887. Esto superlativo, como queda dicho, es relativo ó abso
luto. ' " 1'

w 888. El superlativo rolntivo ó partitivo so forma anteponiendo 
el artículo el, la, lo, ó uno do los pronombres posesivos pifó, tuyo, 
suyo, nuestro, vuestro, A los adverbios comparativos más, minos, se
guidos dol adjetivo positivo; ó A los adjetivos comparativos mayor, 
menor, mejor, peor.

** 889. Cuando se emplea él adverbio m<fs, minos, so coloca oí sus
tantivo después dol articulo el, la, y Antes dcladvorbio.

Ejemplos para todos loa casos:

Es et magistrado más justo do entro sus iguales.
Es /a mujor mdnos feliz de las do su claso.

La más iluBtro gloria do la antigüedad consisto en habernos dado el
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ra .í j  noble, útil ó lnScnioso a n ílle lo  <lo en lrc  cuentos salieron lí lu í  c
la  d ila tada c arre ra  do lo s siglos. (Frmóo.)

E so quo rao anuncios es lo peor quo pudiera succdorto.
L o  perd ida del dinero es lo minos m olo; porque ral m enor

cuidado es ser rico ó pobre.

*** 890. Hay pocos superlativos relativos ó do régimen quo lo 
sean por si, esto es, quo no so formen por la combinación antedi
cha; tales son mínimo, infimo, primero y  ultimo.

891 • Mínimo, Ínfimo, quo so usan como superlativos absolutos 
en una cosa mínima, un precio ínfimo, son superlativos relativos on 
el mínimo de ¡os seres; la ínfima de las clases,

892. Primero, usado como adverbio comparativo on Primero es la 
obligación que la devoción, os ndjotivo suporlativo rolativo en El pri
mero de los reyes de España; Lo primero do todo.

**• 893. Ultimo so usa como suporlativo relativo: Tule era la úl
tima de las tierras de Occidente.

'* * m ' ,llSar do último so usan postrero y  postrimero, quo sólo 
se^diforoncian do aquel on la estructura matorial.

** 895. Las dos observaciones Biguiontcs no carecen do impor
tancia : r

Ia En el régimen dolos superlativos so sustituyo Aveces al com
plemento con algún otro valor análogo: El mds profundo entro, 
los historiadores antiguos fuá Tácito. . ’

2> Además do estos medios do expresa* los diferentes grados *do 
cualidades recurro la lengua á váríos otros quo encierran el 
mismo sentido, poro quo construyéndose do diverso modo no cons
tituyen comparativos ni superlativos : No tan instruido como cquivalo 
si m nos instruido que: y  magnifico sobre lodos dico lo mismo quo el 
mds magnifico de lodos, Y podemos también por medio do la cons
trucción comparativa indicar el grado supremo: mds adelantado 

(lc la clasc vnl°  ‘«nto como el mds adelantado de la clase.
890. LI superlativo absoluto so forma :

i* Con la partícula Isimo, como eo dijo on la primor» parto.
2* O con el adverbio muy adjunto al adjetivo.
3* O con el artículo seguido do mds, múnos, mayor, mejor, menor, 

peor, empleado do una manera absoluta y  como término do compa
ración ; v. g..* *

Luis IX y Enrique IV son los royes cuya memoria es más 
venerada en Franela.

reliz llamo al quo es nublos desdichado, y contento ál quo menos 
lia llorado. (Estaun d e H iol.)

Cicerón os un orador ofocuení/stmo.
Cicerón es un orador muy  olocuento.
Cicerón es el orador más elocuonle.
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•* 807. : ■ . . ?
Pimnln lanto. - Cuantos lautos.
Cuanta tanta, Cuantas tantas, ele., oto.

Cuanto más recatados son los Jóvenes, lanío más estimados 
son ó m is  estimados son.- ..

Cuanto más dinero lo daban, lanías más deudas tenía Orm«s 
deudas tenia. ¡.

Cuantas palabras, tantas mentiras.
Cuanto más habla, mdnos lo entiendo. .

Cuantos más beneficios lo bago, mtfnos agradecido so muestra.
Tantos pasos, tantos desaciertos.
Cuantas veo, lanías quiero; Tiene tanto pan como carne. 
Este año lia habido monos ciruelas quo cerezas.. ¡
No Ueno tanta salud como yo. • •

Perdió su empleo por haberso ausentado sin licencia : hizo muj 
mal en eso, tanto más cuanto so lo había provenido no lo hiciera. 

Cuanto mo pidió, otro tanto lo di. > . . .
Era Nicanor tanto mdnos aplicado al estudio, ciran/o mas 

talento tenia.
“ 808. So podrían multiplicar los ejemplos: los procedentes bas

tan para saber: , .
i° Quo cuanto, lanío, concuerdan Oh génoro y numero con ol sus

tantivo ; .
1’ Quo cuanto, tanto, son adverbios cuando figuran como comple

mentos do un verbo, y  quo so emplean do una manera absoluta, 
on el Bentido do tnds, mdnos, ote.

3» Quo tanto cuanto, ó cuanto.tanto, son dos términos correlativos 
do comparación. Según el uso, cuanto e3 rcgulnrmonto ol principio, 
y tanto el término (lo la comparación. Sin embargo, no es raro vor 
quo tanto es ol principio, y  cuanto ol término de comparación on 
una freso. .

899. Acabamos esto asunto advirliondó qtio hay muchos 
giros on castellano quo llenen un mismo sontido. El hso y  la lec
tura do los autores onscñaráh mejor quo no las reglas gramati
cales.

*♦ Nota ortográfica. — Cudn, cuanto, cuánta, cuántos, cuántas, llevan 
aconto siempro quo so emplean en un sentido interrogativo, admi
rativo ó dubitativo, para distinguirlos do sus homónimos empleados 
on otro sontido; v. g.:

1 Cuán bueno es usted 1 — ¿ Cuánto dinero tienes?
No so subo cuántos Sombres murieron on aquolla batalla.

8 VI.—Soto.

*° 900. Solo, adjetivo do dos terminaciones, puedo usarao como 
pronombre y  adverbio. En estas frases:
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S ó l o  aspiro A quo mo dejen quieto,
Sólo mo faltaba esa desgracia,

sólo es adverbio. En las siguientes:
¿ Con quién ibas ?—Iba s o lo . ¿ Queréis estar s o lo s  ó acompañados? 
S o l o s  irémos.ó queremos ir. So/a ella puedo cantar tan bien, 

r ; Sofá canta mejor que acompañada,

solo es simple adjetivo ó adjetivo pronominal.
* • *  901. El adjetivo solo so antopono A veces al pronombro per

sonal con quien concuerda; v. g . :
A sofo vos, Dios mió, crucílicado en el Baludabio leño, es A quien pos

trado en tierra debo dedicar mi trabajo y mis deseos.
• (Estaun db R iol.)

Mi esposo es, igualmente quo vos. do la nobilísima casa do Anjú, y aún 
cuando lo que debo Asalo él no fuera obstáculo invenciblo A vuestros 
galantes servicios, mi gloria y mi propio honor jamAs podrían sufrir
los,' . . .  (Isla.)

En estas dos frases, so lo ,' antepuesto A los pronombres, tiono 
mucha más onorgia, gracia y  elegancia quo si cstuviora pospuesto.

..¡ .¡ CAPÍTULO XI.

■ SINTAXIS DHL PIlONOMDItE.

ARTICULÓ í.  

rnosoMnnus personales. ’

*♦ 902. El roy, el magistrado, los obispos, los tribunales so sirven 
del pronombro «ás ounndo so dirlgon A sus súbditos, ó A otros tri
bunales, ote., do una manera 'oficial j so sirven también del pro
nombre os en los mismos casos. Ejemplos:

Nós el Prcsidcnlo y Oidores do la clmncUlcrla (ó nudlenclal 
do... A*•*, os hacemos sabor...

Mis don Pedro, Obispo do... 6**’, os hacemos saber...
El Rey, A nuestros...'hacemos sabor...; y nós, lomándolo en 

consideración, os mondamos...

§ I .— Usted, usía, y  olyos títulos empleados como pronombres. I

I  EstA usted bueno, caballero ? ¿ Están ustedes buenos, señores ? 
Señora, usted es sobrado buena.
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Señor Gobernador, suplico á  uala so  d igne acceder á  ral petición. 
Ilustrisfmo sofior, suplico á  n s /a  Ilusivísima so d igno an ipararm o. 

Excelentísimo señor, suplico á vuecencia so d igne acoger m i petición. 1 
Muy Poderoso señor, á  vuestra Alleta suplico... se  digne o írm e on ju stic ia . 

Serenísimo Señor, á  vuestra Alteza Serenísima su p lic ó se  digno 
am pararme*

Señor, ú n u e s tra  Real Majestad suplico so  digno...
Santísimo P ad re  6  Beatísimo Padro , suplico a  V. 13...

' g ü. —Supresión del pronombre personal sujeto.

"  904. El pronombro personal sujeto se suprimo casi siempre en 
castellano. So lo enuncia :

Io Cuando ol verbo tiene la misma terminación para dos porso» 
ñas, y  esto para evitar equivocación; v. g . ;

Yo pensaba quo él había salido do p a s e o ; É l había creído 
quo yo  andaba de  pasco.

2o Cuando so quiero manifestar oposición entro la primera y  la 
segunda ó la tercera persona; v. g . :
Yo velo cuando tú  d u e rm e s ; y o  lloro cuando tü canias. (CervAntes.j 

Cuando él no  lo  c rea , jurará yo; y s i ól jurhro, tornaré yo ' 
á  ju ra r. (Cervantes.)

3* Cuando so quiero llamar la atención y  dar más nervio á  lo eme 
so dico; v. g . ; 1

¿ Soy yo porvon lu ra  a lgún  escudero do a g u a  y  lan a?  (Cervantes.)
¿ P o r quo no  he do hacer yo  lm btnr ú  m i criado ? (Larra.) 

P ues guio vucsa merced, respondió Saacho, quizá se rá  asi, nunquo yo  
lo  veré coa los ojos y  lo tocaré con  los m anos, y asi lo  orearé yo  com o

í'R n n n ra  .ln  .lln .creer quo es ahora do din. (Cervantes.)

8III. Del lugar do los pronombres personales.

~  905. Los pronombres sujetos, cuando uno quiero ó debo expre
sarlos, so anteponen ó posponen indistintamente ni verbo, ú no sor 
quo por dorios motivos deban ponerse do esto Ó del otro modo.

IVo  su ced o  lo  p ro p io  con  lo s  p ro n o m b re s  r e g ím e n e s  y  s o b ro  to d o  
C0«  onrp r nn 0 ra í>r0,sc' 110 11110 n o s  o c llPa rú m o s e sp e c ia lm e n te . 
.i iJ Í ' j  i  0 03 P,'on o m b l'oa P e rso n a le s  s o n  c o m p lo m o n to s  
d irec to s  do  lo s  v e rb o s , so  u s a n  on  s u  c o n s lm c o lo n  y a  a n to p u o s lo s  
o y a  p o sp u e s to s ; y  nst so  d ico  :

Me halagas, 
T e  persiguon. 
So estiman, 
L o  veneran. 
L a  respetan .

halñgasm e, 
persiguen lo, 
esthnunse, 
vonóran lo, 
respétan /a .

L o s  lomen,
L o  dicen,
M e  aflijo,
Nos quedam os, 
Os aborrecéis,

tóm en ios, 
díconío, 
a (lijóme, 

quedém onos, 
aborrecemos,

* 907. Mas no se lm do tenor el uso do esta varia colocación del
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pronombro por tah'constnúto quo so pueda decir indiforontomento 
en todas ocasiones:

Mo aprecian; Mo aborrecen; Aprócianmc; Aborrécenme,
Siompro so puedo usar do la primera forma; poro no así do la so- 
gunda. No es correcto serví rao do olla poniendo un sujoto ántes 
dol verbo; v. g . : los buenos aprócianmc; Los malos aborrécenme; poro 
llevando ol sujoto al fin do la oraoíon, adquiero ésta una gracia 
particular: Apr¿cianmc los buenos; Aborrécenme los malos(1).

** 908. En ol principio do una cláusula ó párrafo so dico bion : 
ATuldase d esto; Preffuntnrdnme acaso; pero no puedo decirao : A esto 
añádase; Acaso prcgwitaránme.

*** 909. Respecto del pronombro lo, quo, como so dijo en la pri
mor» parto, es neutro y  masculino, supuesto quo on ambos géne
ros se puedo anteponer ó posponor al verbo, y  siendo masculino 
permito ol uso quo so empleo on su  lugar la terminación le, so cui
dará do evitar quo con él so formon construcciones malsonantes. 
Lo serian, por ejemplo, las quo rcsultason do su  posposición á la 
torcera persona del pretérito perfecto simple do indicativo en ver
bos cuya última sílaba sea bar ó var; y  para excusarlo, si ol pro
nombre ticno concepto do neutro, so pondrá siempre antes del 
verbo; si do masculino, ó precederá también al verbo, ó si so 
quiero quo vaya después, so dirá le en lugar do lo. Con otros ver
bos en quo so hallan las silabas la, le, lo, será lo mejor no agre
garles, antes ni dospuos, pronombras do igual factura; y  á  esto 
fin, ó so recurrirá á otros verbos quo vengan d expresar lo mismo, 
ó so repetirá el nombro quo había do ser representado por ol pro
nombre ; pues todo es prcforiblo á decir: La Indagó ó /miagóla; Lo 
colocó ó colocólo.

** 910. Recomendamos, do todos modos, una prudente sobriedad 
en la práctica do posponor el pronombre ni verbo, á  oxcopoion do 
las oraciones do imperativo, pues entóneos lo regular es quo el 
verbo preceda a l pronombre; v. g . :

Corrígele; Quítalo do niií; Aborréco/o /i ti mismo.
Si los malos to persiguen, perdónalos, y deséalos todo el bien posible.
*** 911. liemos dicho ya quo la 2a persona do plural dol Impera

tivo pierdo la d dclanto dol pronombro os.

Amóos unos á otros.
Quitóos el pon do la boca para dárselo al hambriento.
Haceos unos á otros el bien posible, pues sois hermanos.

Escribios con frecuencia, al no queréis quo so resfrióla amistad.

** 912. El presento do inGaitivo, ol gerundio y o l participio do

(I) Pudiera íormularso esta regla diciendo quo el nominativo ó sujoto 
y el pronombro complemento directo deben estar hacia la misma parlo 
dol verbo, esto e s : ó ambos antepuestos, ó pospuestos tunbos.
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pretérito so juntan también con loa pronombres personaba; poro 
en esto caso van siempre pospuestos los pronombres.

Ejemplos: después del infinitivo :>

!
 e s c r ib ir m e  \ 
e s c r ib ir te  í

e s c r ib ir n o s  [  “ <<>:
e s c r ib ir o s  j 
e s c r ib ir le s  • V 1

d e s p u é s  d e l  g e r u n d i o :

Estoy escribiéndote una carta;
En e sc r ib ié n d o m e  e s a  p á g in a , s a l to  á  p a s e a r  ó  s a l  ú  p a s e a r lo ;

Se fuó dictándoles mil picardías;
después del participio do pretérito :

Habiendo conferenciado conmigo ol Jefe y d Adome las órdenes 
convenientes, partí A ejecutarlas.

** 913. En resumen, no so puedo decir :
Os amad , i amóos,
Me e sc r ib ir  \ , . ' -l e s c r ib ir m e ,
Te p a s e a n d o  j " J p a se á n d o te )
Me d a d o  [ ,1 d á d o m e .

** 911. Cuando estos pronombres son afijos, cafo os, cuando so 
posponen á un vorbo, do tal modo so lo juntan: que forman con 
¿1 una sola dicción, aunque sean dos ó tres los pronombres aña
didos al verbo; v. g . :

H e  p e rd id o  o l so m b re ro , b ú s q u o a m e to . .(Academia .)
A e s to  n iñ o  c n sú f ic a m e le  s u  o b lig a c ió n , y s i  o s  n e c e s a r io , 

c a s t i g u c s c m o b .  (A cademia.)

*** 915- Si es cierto, no obstante, que tí la  formación do tales- 
vocablos so presta nuestro idioma, no lo ca mónos que, por su 
escabrosa pronunciación, so deben excusar., ,,

** 910. Cuando so usan, así dos verbos, uno rigiendo ú otro, bo 
pueden colocar los pronombres Antes del primor vorbo, ó después 
do cualquiera do olios; v. g . :

Lo voy á buscar, . Vóilc á buscar, ó Voy & buscarte.

917. Sin embargo, habiendo do sor afijo el pronombro, es pre
ferible que so posponga al vorbo rogido ; v. g . : Quieren burlarte; 
poro tengnso presento quo al recíproco, ó usado en forma do tal, 
nunca so lo ha do quitar ol pronombro quo lo es inhoronto, aunque 
le llovo también ol vorbo por él dominado; v. g . ;

Te j a c ta s  d o  h a b e r te  e q u iv o c a d o .
Me p r iv o  do  d a rm e  b u e n  t r a to .
Lo o b lig a r á  á  le v a n ta r s e  te m p r a n o .
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•*918.-.Cuando en una misma oración, concurren virios pro
nombres regímenes, so doben colocar los do torcera persona (ex
cepto el reciproco se) después dolos do primera y segunda•

M e  lo  dicen así, diccnmefo osf,
N o s  lo  dicen asi, diccnnosio asi,
T o  lo  dijeron asi, . . dijóronfefo asi.
O s la  echaron i\ perdor.

** 919. El uso quiero sin embargo que so diga le  m e , y  no nio t e ;  
v. g . :

Digo quo te me rindas.
No fui engañado del quo fe me vendió. (Cervantes.) 

* *  920. El pronombro se tiene ol privilogio do. colocarse primero, 
dun dotes del do primora persona; v . g . :

Se  me hace tardo; Se te quema la capa;
Se le ha curado la erisipela; - Se n o s  lia avisado; _

Ofreciéronseíe on esto á ia vista do D. Quijote las extrañas 
narices del escudero (Cervantes) ;

y no me se hace tarde, oto,, como algunos suelen decir. Advertimos 
también quo en todas las construcciones citadas y sus semejantes 
el pronombro se hace do complemento directo, ya so considero 
como reíloxivo, ya como imporsonal el verbo, y  los otros pro
nombres son complementos indirectos.

Se  rao haco tardo, se te quema la capa, es como decir: So hace 
tardo pora mí, La capa so quema & U.

.Si' ol otro pronombro unido d se  ca ol neutro lo , sucedo lo con
trario : so es el complemento indirecto y  lo  ol directo; pues se ¡o 
d ije  es lo mismo quo lo  d i je  ó d ljc lo  d  Oí, ií e lla , <í cí/os, d  e llas.

g IV. — Pronombre so.

4* 921. Esto pronombro puedo serl :-
Io Sujeto indefinido do la torcora persona do singular y plural;

So cuenta, Eodico, So me dicoquo, So nos cuenta que,
So os haco agravio, Asi so lo dijo, So abron las escuelas. 

So nos cuentan mentiras.

2# Señal do la voz pasiva en los verbos*.
8o quema ó 80 cstd quemando la casa 
So mueren muchos chicos,
So perdió el proceso por no haberlo dofendido bien,

3* Pronombro recíproco do torcora persona
Zutano so alaba; Fulano so pasca; Los niños so divierten.
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V En fin el pronombre se, régimen, reemplaza ¿m enudo á  los 
roiimcncJ le, lo, la, los, las, les, ouando se encuentran onsogmda 
dos complementos do tcrcora persona.

g V. — Advorlcnciaa y  reglas sobre el pronombre se.

*•* 922. Comenzaremos 03 tas advertencias por ol cuarto oficio do 
esto pronombro, y  trataremos desdo luego dol modo do colocar los 
pronombres regímenes do tercera persona. .
1 *•* Jico/n I .  — Cualquier oficio que tenga ol pronombro se, so 
antepone siempre ¿los complementos me, nos, os, lo, la, le, les, los, 
las.

Se lo. so le, so la, solos, so las, etc.
Jío estás debiendo un peso duro. 
Se lo pagaré a V. mañana.
Lo debes un duro A Francisco. 
Se lo pagaré mañana, 

lio estás debiendo cinco duros.
Se los pagaré á V.
Les eslás debiendo un duro á 

Francisco y á Pablo.
Se lo pagaré boy.

Me esfús debiendo una peseta.
Se la pagaré A V.
Lo debes una peseta A Francisco, 
Se la pagaré ol limes.

Me debes cuatro pesetas.
Se las pagaré mañana.
Les eslAs debiendo una peseta A 

Francisco y A Pablo.
Se la pagaré mañana.

Do modo quo para evitar la reunión do la-lo, le-lo, las-lo, Ics-lo, 
la-los, le-los, las-ios, Ics-los, so enuncia anto lodo se quo reemplaza 
diversas formas dol régimen tío la segunda personn. En ofeoto, si 
en voz do ser acreedora la torcera persona, la fuese la primora ó 
sogundn, so respondería:

To lo pagaré,
To la pagaré.
Os lo pagaré,'
Os la pagaré,

ó bajo otra forma:
Él molo pagará, rao la pagará, etc. Nos lo pagará, nos la pagará. 

*H  Itcylu I I .  — Cunndo ol pronombro so está en lugar do lo, 
puedo referirse á un sustantivo ó sujeto expresado después; v. g. *

Tolos pagaré, 
To los pngnró, 
Os los pagaré, 
Os los pagaré;

Preguntó en el lugar por el camino (pío guiaba ni castillo adondo yo 
quería i r ; y se lo preguntó á un paisano quo nio deparó la sucrlo.

(Isla.)
El ventero lo proveyó do cuanto quiso, y 8anoho so lo liovó A 

don Quijote. (Cbrváxtiís.)
*** llcffía/I/. — El pronombre se quo reemplaza ú le, régimen 

indirecto, puedo roomplazar tambion algunas veces ti los comple
mentos directos le, lo, la.

Contóme don Diego do la Fuonto oirás aventuras quo lo sucedieron 
después... sin embargo mo vi obligado A oírselas contar..
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Se os complemento directo do oir, y las complemonto directo do 
contar. (Oírle contarlas). Oírselas contar es una construcción digna do 
notarse.

*## Regla ¡V. — Es síompro muy olegante aproximar los pro
nombres. Ejemplos:

El padro no pudo ver ol término do su negociación, porque se le 
llevó Dios tros semanas M . (Isla.)

El Señor se lo perdono (al médico) como yo se lo perdono, y su Majestad 
nos dé á ti y a mi la fortaleza que habernos menester. (Isla.) 

Levántate. Sancho, si puedes... y procura quose me dó un poco do aceite,
vino, sal y romero... porque se me va mucha sangre... (Cervantes.)

Calla, hija Preciosa, dijo su padre, que esto nombro do Preciosa 
quiero quo fe se quedo en memoria. (Cervantes.)

Regla P. — Cuando un verbo determinado es esencial ó acci
dentalmente pronominal, y  está en el infinitivo, el pronombre s<; 
quo debiera juntárselo como enclítico, so coloca á  veces inmedia
tamente dntcs dol determinado. Ejemplos:

En la Iglesia los santos no se osaban asentar, ni arrimarse A las 
paredes. (Granada.)

No se osan bullir. ' (Santa Tu besa.)
No se osaba apartar do la pila por no desamparar las armas.

(CeiivAntgs.)
Sucedo también quo cuando esto pronombro debo juntarse á  los 

dos verbos, determinante y  detormínado, no so expresa sinó con 
uno do los d o s; v. g . : • *

No se osa tan fácilmente desmandar on cosas malas. (Granada.)

Se está junto al vorbo osa para expresar la forma activa, y so
brentendido después dol vorbo demandar, empleado aquí como 
pronominal.

g VI.— Pronombre si.

•* 923. No sichipro consiento ol uso quo so supla ol pronombro 
él, ella, ellos, ellas, con la voz invarinblo si;  y aunque no es fácil de
terminar para todos los casos cuándo sodobo emplear uno do estos 
modos do oxplicarso, y  cuándo ol o tro ; haremos, no obstanto, 
sobro esto particular algunas indicaciones quo sirvan do gula á los 
menos instruidos en la infinidad do modismos, muchos do olios 
harto caprichosos, quo dificultan ol estudio do la lengua caste
llana.

»» 921. La preposición sin excluyo absolutamente ol st pronom
bre. Nunca, pues, deberá dccirso sin si ¡ fuorza es decir sin (l, sin 
ella, ote., ó usar do un giro diferento.

*• 925. Cuando so dirigo la palabra ú la persona á quien luego so 
aplica el pronombro, no so dirá él, cío., sinó sí ó sipo slondo con la 
proposición ú que so l ig a ; v . g . :
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— 31G —
jEstft V. en s i  ? i  Llovíin V. Vas. dinero consigo ?

construcciones semejantes a  las que siguen.
Mendoza llevó 6. la'osposicíon su retrato Iiccho por df; Mis amigos 

do Lo]a rao enviaron flores cultivadas por elfos.

Si á las dicciones il  y  dios tío estos ejemplos sustituyésemos la 
ambigua fórmula sí, parecería que tanto al retrató como á  las flores 
atribuíamos lo quo no pueden tenor, voluntad y  acción.

IV H .—E m pleo  do ciarlos pronom bres expidióos.

** 929. Es muy común ol uso do ciertos pronombres, comple
mentos ó sujotos, quo no siendo muy necesarios on la construcción, 
dan más oleganoia y fuerza al lenguaje.

■ Yo soy quien te lo mando, yo ; Yo me lo só.
Él es, si, di, quien me persiguo.
Tú lo lo tienes guardado y no mo lo dices.

Te dejo ¿  t i  lo mojor do mi herencia, y sólo lo dejo á di
lo do minos valor.

ARTICULO II.

rnoNoiimms demostiutivos.

Ésto, .
Ésta,
Ésto,
Éstos,
Éstas,

•** 930. Son los siguientes: 
sto, ] " ’’ '['.i!' Aquél,

Cerca de 5?®'
mi. 22?» Cerca do ti.

Aquélla, ■ 
Aquéllo, 
Aquéllos, 
Aquéllas,

Dlslanto do 
ambos.
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**♦931. C on e s to s  p ro n o m b re s  y  o l ad je tiv o  otro s e  fo rm a n  lo s  
s ig u ie n te s ,  q u o  so  u s a n  o n  ig u a le s  c i r c u n s ta n c ia s :

E stotro,
E sto tra ,
E sto tro ,
Estotros,-
E sto tras,

E l quo,
L a  que,- ■' 
Lo quo,

■ Esotro, 
E so tra , 
E s o tro , . 
E so tros,

. ¿.Epqtnis,.,
L os que, 
L a s  quo,

E l do. 
L a de, 
Lo. do.

Aquel o tro , . 
A quella otra, 
Aquollo otro. 
A quellos o tros, 
Aquellas o tra s .

L os do. 
Las d e . 1

»»932. ¿sle, estotro, o te .,  in d ic a  l a  c o sa  q u o  e s tá  m a s  c o re a  d o l q u e
habla q u o  d o  a q u é l  c o n  q u ie i i 's e  h a b la .  ,

** 933. É se, esuírOj o to .,  in d ic a  la  c o sa  q u o  e s ta  m a s  c o re a  d o  a q u e l 
á  q u ie n  so  h a b la .  , _ v  „

•* 934. Áquil, aquel otro, o to ., in d ic a  u n a  co sa  d i s t a n to d o  am b o s  
in te r lo c u to re s .  . ,

* *935. Éste, ése, aquél, el que, el de, o te .,  su p o n e n  u n  n o m b ro  ex 
p re s o  ó  s u p lid o  a l  q u o  so  re f ie re n .

** 93G. Esto, eso, aquéllo, lo que, lo de, a s í  co m o  lo, c o m p le m e n to  
n e u t r o  d o  to rc o ra  p o rao n n , so  r e f ie re n  á  u n  todo p e rc ib id o  p o r  
n u e s t r a  im a g in a c ió n  y  e x p re s a d o  p o r  . e s to s  p ro n o m b re s  n e u t ro s .

Ejemplos para todos los casos: , , . . . . . .
Ésta e s  e l  m odo d e  im prim ir on la  China. ■- . .¡ (Fbuóo.J 
Ésta íuó l a  tie rna  despedida do m i p adre. (Isla.)

¿I É s to s  son  tu s  consuelos ? ¿ Estas tu s a legrías, m undo (m gai.ador ?
¿ D ichosa edad  y  siglos d ichosos aquellos A qu ienes los an tiguos 

pusie ron  e l nom bro do do rados. {Cervantes.}
i Y  q ué  d iré  d e l que inventó las  velas? (I-iujoo.)

Ho v isto  e l re tra to  do  m i pad re  y el ele m i herm ano.
L o s  defectos do E nrlquo IV e ran  to s d e  un  hom bro am able, 

m as s u s  v irtudes fas d e  u n  rey.
Amo m is  tu  sa lud  y tu  v ida  quo la  m ia  p ro p ia ; sírvalo  ésto 

do reg la  p a ra  n o  exponerlo. usla .
Zelo muertes y  desden, Asió y más temo ol ausente. (CcrvAntcs) 
A ^ l l o  que tolla y no m|s ojo^aonllnuo

*** 937. A lg u n a s  v e c e s , on  l u g a r  d o  o m p le a r  e l  n e u tro ,  so  u s o  d o  
éste, ésta, e tc .,  c o n c e r tá n d o lo  c o n  ol s u s ta n t iv o  q u e  o x p ro sa  l a  id e a  
d o  to d o  lo  q u o  p re c e d e , o x p ro so  ó  s u p lid o .

T os M oros do T únez Jugaban ciertos toneles do h ie rro  q ue  tronaban  
terrib lem ente. Ésta Iva sin  d uda u n a  especio do  artillería . tl-rao c .)

É sfa  so  h a  p u e s to  e n  l u g a r  d o  esto ( lo  q u o  so  a c a b a  d o  d eo lr). 
*•*938. Ello s o  u s a  á  m e n u d o  e n  o l e s ti lo  fa m ilia r  c o m o  u n a  { 

l a b r a  o x p lo tiv n , l io n a  d o  m u o h a  g ra c ia .

Ello  h a  sido u na  determ inación e x traña , l a d o  p a ra r  © o n  ¡Mogol 
e n  es ta  posada, (Moratin.i
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*>* 939 Por otro parto ello es una palabra elíptica qiioac rodero i  
la frase quo lo siquo. Como ella no so rolloro á una sola palabra, 
slnó'i ío* d  sentido de um frase, esto pronombro os y debo sor tlol 
género neutro. . , , .

**’ 940. Cuando una do las personas quo conversan aludo a  lo 
quo acaba ella misma de decir, lo señala con éste, ésto; cuando 
aludo A lo quo el otro interlocutor acaba do decirlo, se sirvo do 
¿<e, éso, y  si el uno recuerda al otro alguna cosa quo so mira 
mentalmente & cierta distancia, emplea los pronombres aquél, 
aquéllo.
HAgole saber, Sancho, que es honra do los caballeros andantes no comer 

en un mes, y ya quo coman, sea úc aquéllo qüo bailaren mAs A mano; 
y i!s/o 60 lo hiciera cierto, si hubieras leído tantas historias como yo.

<■ (Cervantes.)
Ko digo yo, Sancho, quo sea forzoso A los caballeros andantes no comer 

oirá cosa, sino esas fruías quo dices. (CeiivAntes.)
Mo lrao por estas parles el deseo do hacer en ellas una hazaña con quo 

he do ganar perpetuo nombro; y será tal, que con ella lio do echar el 
sello A todo aquéllo quo puedo hacer famoso A un caballero. — ¿ Y es 
do muy gran peligro.esa hazaña ? (Curvantes.)
*** 9 i i. Aun cuando no só hablo con persona alguna determi

nada, éste, ésto, reproducen lo quo acaba do decirso; aquél, aquéllo, 
otra cosa comparativamente lejana; y como siempre quo so es
cribe, so habla en realidad conol lector, ése, éso, aluden entóneos á 
las ideas quo el, escritor supono on ésto; lo quo so extiendo algu
nas vecc9 A las quo el mismo acaba do comunicarlo.

**r 942.Siso tratado reproducir dos ideas comunicadas poco 
tiempo Antes, nos servimos ordiharjaniontó do éste y  aquél, ó do tísfo 
y aquello: éslc^ésto, muestran la idca.qúc ¿jala monos dol momento 
do la palabra; aquél, aquéllo la otra idea;’

Divididos estaban caballeros y escuderos, éstos contándose sus 
trabajos, y aquellos sus amores. (CenvÁNTEs.)

*** 943. Alguna vez, sin embargo, so emplean con la misma dife
rencia do significado éste, ésto y  ése, eso. Los poetas suelen también 
on esta doblo reproducción do ideas trocar los demostrativos ;

Yo aquél quo en los pasados,
Tiainpos cantó las selvas y los prados,
Estas, vestidas de Arboles, mayores, ,
Aquéllos, do ganados y do flores (Lope) ,

licencia quo no tiono inconvonionto alguno on oslo pasajo, porqito 
las lorminaoioncs genéricas do los demostrativos soiialan con toda 
claridad ol sustantivo A quo cada cual so refiero (1).

* 944. Esc, éso, significan A veces el mismo, lo mismo:

^  significa unas veces lo mismo quo nene ral, y
oíros «o perteneciente A lo quo so llama género en gramática. °  '*
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E bo bo mo da quo mo don ocho reales sencillos quo una 
pieza do ¿i ocho. (CenvAn t e s .)

Como yo esté harto,- dccia Sancho, eso mo haco quo sea 
do zanahorias quo do perdice3.(CEhv.tHTES.)

ARTICULO III.

PRONOMBRES POSESIVOS.

*• 045. Los pronombres posesivos pueden ser considerados do 
dos modos : domo adjetivos y como pronombres propiamente di
chos. Pomo adjetivos tienen dos formas, una abreviada:.

Mi, como mi padre,
Tu, tu. hermana;
Su, b u  U o ;

La otra forma completa:

Mis, como mis libros;
* Tus, tu3 cuadernos; 
: Sits, • - sus plumeros.

Mío, mia,'míos, mías, como hermano mío. ele., etc.
Tuyo, tuya, tuyos, tuyas, prima luya, ele., ole.
Suyo, suya. Buyos, suyas, sobrinos suyos, ele., ck.

Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, inadro nuestra o nuestra nrnuro. 
Vuestro, vuestra, vuestros/vuestras, amigos nuestros o vuesti os amigos.

m> 946. Mi, itt, su, etc., so enuncian sólo antepuestos d io s  sus
tantivos. Mío, tuyo, suyo, ote., no pueden sinó posponérseles. 1N «es
tro nucstm, etc., puedon anteponérseles ó posponérseles.

«» 947. Los adjetivos posesivos su, suyo, suya, sus, suyos, suyas, so 
UBan para indicar uno ó m is  poseedores.

** jf. fl. — Vénsoen la primera parlo la lista y  uso do los pro
nombres posesivos.

•» 918. Los adjetivos pronominales nuestro, nuestra, nuestro, vues
tra, ele., no oxporiinontan ningún cambio, sea cual fuero ol lugar 
quo ocupen.

Ejemplos sobro el uso dolos pronombres posesivos:
Bu sabiduría es, no la mia, la quo o b  ha hablado, .

A mis ayos dolientes, j ay 1 % .
Los tuyos no corresponden. : (Meluudez.)

Hernán Cortés no pudo acudirán tes al socorro dolos suyos. ( S ol s) 
Do loa nuestros murieron dos soldados y solieron lloridos setenio, lid.)

Lo mío. luyo; y lo luyo do entrambos. 1‘ ,, í \  '
Nós por lo njeno, y ol dlnblo por lo mioalro. iw.)

Nóteso el modismo: Se saltó en fin con ¡a suya.
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ARTICULO IV.

PRONOMBRES RELATIVOS É INTERROGATIVOS,

•* 919. Quien, Que, Cual, Cuyo.
**  950. Qhicm s o  usa solamente para las personas, y  hace guiáis 

en plural:
El hombro & quien habla usted.
Las señoras A quienes mo dirijo.

**951. Quosirve para personas y  cosas; es invariablo, y  puedo 
ser sujeto y  complemento directo ó indirecto.

Eso caballero que vos en el balcón es mi padre.
El navio que vicno «lo Londres es muy ligero.
Las casas que mo pertenecen.
Las plantas do que está alfombrada la ribera.
El dinero que V. mo dió.

** 952. Cual, el cual, so usa para personas y  cosas, os do ambos 
géneros:

Fuera difícil decir cuál do los dos jóvenes (ó dó las dos señoritas) 
ha cantado mejor.

Lo han hecho un pantalón cual lo había pedido.

** 953. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas, es un relativo do posesión, con
cuerda engénoro y númoromo con ol poseedor, alnó con la cosa 
poseída. No os necesario quo ol poseedor esté oxproso en la frase- 
puede estar sobrentendido y Aún sor indefinido. Ejompíos: '

. ,  Esto es el niño.cuya madre ostft onforma. '
Aquel cuchillo cuyo mango ora do hueso. ’ 1
Este es aquel libro cuyas hojas rasgó ol niño jucmido.
Aquí hay un popel, sjjpnso-cuyo es.
Ahí.csUm mms. cajos/sópa-sq cuyas son. . . . . .

**♦ 954. Como cuyo indicó üna ldoá do posesión, fio debo omníoarso 
sino para los cosos; que pueden Bul' poscidis rehl A morhlmcnlo 
Por consiguicnlo hoy quo sorvlrso do : de quien,1 di m e del muí oii 
loa frases on que cuyo dol)oi8u!)Utul|.pq;,asi so d irá : '

i¡ El copHnn de qul'eh iho lin tiñ'liiadóualcd. ' 1 '
t* , La ensa rte que jehablo ú usted.. .

1,, B0!uoí“n,',

D im óranquía ondns. y iódirtquidn crE.'
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** 950. Los pronombres relativos tienon la propiedad do hacer el 
oficio do con ju n c ió n , y  por esto también so llaman conjuntivos.

*** 957. E l  q uo , e l d e , son pronombres demostrativos como hemos 
visto. Haremos observar solamonto quo no so puedo decir e l  q u ie n ; 
aunque muchas veces e l  q u e  cquivnlo á q u ie n , y  q u ie n  A e l  qu e .

El quo muero violentamente es q u i e n  mejor sabo la causa do su muerto.
(Alamos.)

¿2 i non muero en paz con todos es el que muere m&s llorado.
Feliz quien pudiera vivir y morir conligo.
Has do poner los ojos en q u i é n  eres para conocerle h  ti mismo.

(CenvXKTES.)
Mandó... obedeciesen ni capilan... pues no era justo provocar á q u i e n  

■ lo  te n ía  e n  s u  poder. (S olís.)

g I. — Concordancia de que y quien con oLverbo,

*** 958. Como q u e  ocupa el lugar do un pronombro personal ex
preso ó suplido, pido quo ol -verbo sea do la persona quo repre
senta.

To lo aseguro y o  q u e  te hablo.
Do todo tienes la culpa (ú que no lo obedeciste.

*** 959. Q ue  y ,  q u ie n  piden la tercera persona ouando ocupan el 
lugar inmediato no dol pronombre do priraora ó segunda, sinó do 
un sustantivo quo so refiero á esto pronombro, y  con el cual no so 
identifica. Asi so d ice:

Si y o fuera q u i e n  propusiese .para ose empleo, no'propondría tal sugelo; 
SI tú fueras q u i e n  propusiese para eso empleo, no propondrías tal sugelo. 
Yo soy el primero q u e  lo ha dado ol dulce nombro do padro.

Eu estos casos que, q u ie n , no se refieren inmediatamente áj/o, fú, 
sinó A otra tercera persona quo so propone para eso empleo, ó A 
quien so da el nombro do p a d re . Estas torcoras personas so roña
ron, on realidad, A y o ,  t ú ,  pero ol gordo do la lengua pido en estos 
casos quo so identifique ol quccoií ol sustantivo inmediato, quo os 
do la torcera persona. Por un capricho del uso, q u e  y  q u ie n , aunque 
so refieran A y o  y  íti, pidón ol vorho A la torcera persona, poro sólo 
en ol presento do indicativo. ■ ; “■

Y o  soy Alfonso q u o  q u io r e  A Abel como A un hermano.
Yo soy Pablo quo lo conoce bástanlo para quo no to compro.

A pesar do esto uso so puedo dar como general la regla si
guiente :

**' 900. Cuando qu e , q u ie n , so refieren A un sustantivo identificado 
con y o , íií, noso tro s, vo so tro s, pidón ol verbo on la primera ó sogunda 
porsona.

_ Pero si q u e , q u ie n , so refioron A un sustantivo quo, por cualquier 
circunstancia, pnreco no estar identificado con el pronombre fit.
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yo, nosotros, vosotros, piden el verbo en la torcera,persona..Ejem
plos : :

Yo soyTnncrcdo quo ceñí la espada por Cristo.
* Tú ores Tancrcdo que ccñisíc lá espada por Cristo.

Somos León y Pedro que reñimos do la Iglesia.
Yo soy ese Tancrcdo quo ciñó laespadn por Cristo.
Tú eres esc Tancrcdo quo ciñó la espada por Cristo.
Nosotros somos esos cruzados que con tanto valor bo batieron.

Examinadas bien estas frases so vo la diferoncia quo hay entro 
ollas.

§ I I .— Qué, admirativo ó Interrogativo.
♦•♦901.

j Qué fortuna la mía I ] i Qué día para rilí!
Infeliz, ¿ en qué manos lias dado? — ¡ Ciolosl ¿ qué miro?

962. Que so emplea i  vecos on ol sentido do cuán cuánto.
¡ Qué triste y desconsolada .quedó mi madre I 

¿ Qué du suspiros so escucbon ?
. ¿ Qué do vivas y. do s a l v a s ? ¿ 1 (Melóxdbz.)

*** 903. Que significa algunas vecos jpttes que opuesto que, y  loque, 
miéntras tanto. ,, . . ..... , , ¡ . . .

Bebamos y  bailemos, 1 '
' Quo do tus versos dulces 

1 • ; ! Yo soto Juzgar debo. (MEstxoEZ.) 1 ■
,i:'; n.lQúe el grándoyfclpequeño• •'i:’ • '

' Somos iguáleselo qtto dura el Siteno. (Lope db Vega.)
*** 9G4. Q ue os algunas ,ve,ccs , rógijnon indirecto sin propo

sición.

Cómo debe sorp¥óhilerltfqtío esto íiombre... que conoces ínntb, V/uü lias 
sido testigo do sil dÍ3oIucióu;(OtAVimí.)

El tercer qúc reemplazaA'del cuul. ' 1' 4" r
Dignos son do los que-ni son menos, niliicloron monos que lós'do l6rad, 

ni pelearon, por otro Señor y Dios, sino por ol quo pelearon Josué, 
David y otros; (SÁstiovAtJ ‘ ^
El.fi?rct3f‘)j|t¿ló3td o tflagar dó'Wtal:'' 1,11 1

H I,^ C u o ? » Bl-cuak- ■■ ■ • í-f'M .

<*** 965; Él cuafj la'tMál l̂o cuff?,1 es muy'ttsndb cómo régimen in
directo, esto os, eqnnda so empipa como complemento dp una. pre
posición; poro raras veces sirvo como sujeto ó régimen dircoto. 
bo dice , Dios quo ha criado el cíelo f/ la titira, poro no el cval: Dios A 
quien m/oro, y  no «1 ftml tWdroV ' :
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906. So puedo emplear 8¡n embargo como sujeto ó régimen 
directo : I* para evitar equivocación; 2® para ovitar ia repetición 
do que ya expresado; 3* al principio do un miombro do frase.
Me volví al mesón en compañía do Corzuclo. eí cual en el caminb me 

comenzó A contar toda la historia del arriero. (Isla.)
A q u e l la  n a v e  e s  do  J a s  q u o  \1 e n e n  d e j a  in d i a  d o  P o r tu g a l ,  la cual p o r  

to r m e n ta  v iq o  A d a r  e n  p o d e r  d o  lo s .T u r c o s . (CcnvXsTB s.)

'**• 9G7. Cuul so sustituyo algunas veces A como con mucha ele
gancia después de tan en ios comparativos do igualdad, y en otros 
casos:

Q u e d ó  a b s o r to , y  fin n lm e n to  ta n  e n c a n ta d o  c u a l  l o  v e ré is  e n  e l  d is c u rso  
d e l  c u e n to  d o  m i d e s v e n tu ra .

Cual v a g a  e n  la  f l o r e s t a e l  z ó tiro  s u a v e .  (Mb lén d ez .)
. . . .  C u a n d o  h e  a q u í ,  q u e  e n  e l m á s  p r o fu n d o  .s ilen c io  d o  l a  n o c h e  m e  v e o  

a r r e b a ta d o  c u a l  a v e  In o c e n te  y  d e s c u id a d a . (E l  H o u m ie  F e l iz . 
n ía s  a llá  e l u n d o s o  r io  
P o r  l a  a n c h a  v e g a  s o  tie n d o  
C o n  m a je s ta d  so s e g a d a  
Y c ú a i  c r i s ta l  r e s p l a n d e c e . (L a  M añana .)

g IV . —  Cual y Quien repetidos oh im sentido distributivo.
• #* 9 6 8 . . . ; ... i  ' i - : , ,  ■

Cual con voz duleo, cual con voz doliente. (GóNconÁ.)
C u a l  d e c ía  p o r  d is c u lp a r  I a o n v id l a ;  c u a l  p o r  e n c u b r ir  l a  s o b e rb i a .

. . í : .  i ' ( Q oevbdo.)
Q u ie n  d e s c o m p o n ía  la  b o c a ; q u i e n  v o lv ía  o l r o s tr o . (F igueiioa .) 

T o d o s  d e s c u b r ie ro n  lo s  r o s t r o s  p o b la d o s d ó  b a rb a s ,  c u a l e s ,  r u b io s ;  cuales, 
n e g r a s ;  c u a l e s ,  hlancnB , y  c u a l e s  a lb a r m z a d a s .  (Q ubvedo. )

\  V. — Cuyo, cuya.

•** 9GÍ). OBSEnvAGiONKS. — I. Cuyo os(A BQpnrado algunas veces 
do su nntoccdcnto por muchas palabras..
I l íz o n o s  a p e a r  e n  u n  m e s ó n ,  q u o c s tA A  l a  c n l rq d a  d p i l u g a r ,  e s to  o s ,  u n  

p o c o  lu c ra  d o  é l ,  cuyo m e s o n e r o  s a b ía  y o  m u y  lite n  q ilo  e r a . . .  a m ig o  
do  c o m p la c e rm e . . ,< ... .... , ¡ (Isla .)

II. — So emplea también como adjetivo pronominal.
A p e n a s  h a b la n  s a l id o  d e l  m e só n c u a n d f?  <jíó .voces d ic ie n d o , q u o a q u c l lo s  

g i ta n o s  lo  lle v a b a n  r o b a d a s  b u s  j o y a s ;  A c u y a s  v o c e s  a c u d ió  l a  ju s t ic ia ,
(C er vantes .)

i  Cuyo poder bo extendiera A tan grandes cosas elnó el do Dios?
(Guanaba.)

. P o r  cuyos o b s tá c u lo s  n o s  v ira o ?  o b lig a d o s  á . „  \(6 olí$.)

III. — En las frases interrogativas-só lo usa como posesivo.
¿ Cüyo es esto Bombrcrp? . C 
¿ Cúyas son catas armas? ■
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VI — ¿lrfcflWflncías sobre dorios pronombres relativos y 
' personales usados como relativos.

QUIEN. 4

*4* j)7o .En plural so dico indistintamente quien, quienes con tal 
quo no haya equivocación.
Las cosas quo mis amaron en esta vida y  por quien mis oíendieron 6.

Dios. (G ranada.)

«** 971. Sin embargo no so puedo emplear quien en un sentido 
plural, como sujeto, al principio do un periodo, parlicularmcnto 
en las frases interrogativas. So debo decir:

Dime quiénes han do venir, y quiénes no, para mi gobierno,
¿ Quiénes son aquellos señores ?

El, la, lo, le, les, las, los, olla, ello, ollas, ellos, tomados como 
relativos.

972. Estos pronombres porsonales do tercera persona so 
emplean i  menudo como rotativos. lió  aquí algunos ejemplos 
prácticos quo, más bien quo las reglas, harán comprender muchos 
casos.

Esto giro es más usado para personas quo para cosas: y  sólo con 
un verbo sustantivo on ambos casos.

973. El pronombre ¿i, ella, ello, ellos, ellas, es relativo, cuando 
es complemento do proposición. •

Fuó á Italia, casi toda la anduvo por m!; mo sacó titulas do herencia, y 
en fin mo alcanzó lo que yo creía perdido. Era justo quo por ello lo 
cediera una parto do lo quo mo hizo ganar.

Ello está en lugar do todo esto, y  os un vordadoro rotativo, asi 
como en la «iguiento frase del padre Isla :
é Quién no hubiera esperado en vista do tanto como mo habla dicho, quo 

aquel hombre hublcso dejado do manltestarso ?... Pues no pensó en 
ello, ántcs bajó la cabeza... y so fuá.
**• 974. El, la, los, las, concuerdan con el sustantivo ó adjetivo 

sustantivado d quo so refieron. Mas si el nntcccdcnlo fuero un 
verbo, un adjetivo, un sustantivo adjetivado, ó una proposición 
cutera, debo emplearse lo.

¿Es ésto tu { Embreto 1
primo Si, lo es (por es él). 

SI, la es (por es ella),

respóndase Sf, los son (por son ellos).

SI, lnsson(par son ellas).
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P o r cierto  que e s  m es m ilag ro  darm e A m í u n  poeta  dos escudos, que yo 
• recibirlos. (Q oevkdo.)

La condición do nuestra batalla es que el vencido lia do quedar A discre
ción del vencedor. — Ya la s ó , respondió don Quijoto. (C ervantes.)

Hay p oetas quo so acom odan con  g itanos y  les venden 6us obras, como 
los :bay  p a ra  c iegos quo... . (Cervantes.)

La m ujer quo 60 determ ina á  s e r  honrada, ontre  u n  ejército  de soldados 
lo  puedo se r . (Cervantes.)

Venios con  nosotros, quo au n q u e  som os g itanos, no lo parecem os 
e n  la  caridad . (CbrvAntes.)

Quien temo sor engañado, bien mercco serlo.

E n  c o n s e c u e n c i a  d e  e s t o ,

A ESTAS PREGUNTAS : SB RESPONDERA i

¿ És usted capitán ?'
I  Es usted el capitán do esta compañía r 
l  Es usted condesa?.
¿ Es usted la condesa do Priego ?
¿ Son ustedes herederos del difunto ?
¿ Son ustedes los herederos'dol difunto V 
¿ Son ustedes táinccsñs?
¿  Son ustedes las francesas quo llegaron 

ayer por la diligencia ?

Lo soy.
Lo soy.
Lo soy.
La soy.
Lo somos. 
Los somos. 
Lo somos.

Las somos.

N. B. No debo confundirso le, régimen indirecto, con le tomado 
como sujeto relativo eh esta claso do frases anómalas, y  sólo de
lante del verbo sustantivo. Debemos advertir quo /o ■ empleado 
como sujeto es un giro propio do la lengua, francesa, y  quo no se 
halla cmplcndo por los'autores olásicos.. •

**• g VII. — Oüscruaci'óncs tmporlanfcs.

Primera observación. — ko 'só ló  un pronómbro í-elativo, sujoío ó 
régimen, puedo estar separado.do ^intcccdehíb 'por uno o mu
chos miembros de frnso, y Aun por uiia fraáó éiitói'hj tSifio quo tam
bién dos pronombres rotativos quíósoTÓfloron A un mismo nntc- 
cedonto, Van nlgunas veces regidos do),misma verbo: |( (¡
Oarcllnso imita aquí hHicíió.ttqúolid’ éélÓbi'o >odA do Ildraolo e . B c a t u s  

i l l a ; la cual por estar bien trasladada del auloí'dó'lüB pasadas, y por 
ser nueva manera do verso, y, muy coníoriqc al Iailno, no pudo dejar 
do ponerla aquí. • . J  q r r  ',)̂ ® cítej;'st, BíiooAnsbj)

Muchos hay en el:munaó'liti'6'h'dn'llegado1 ^  j.I j<> 
i A. la engañosa oHeza.do,cslq,vida,. , _ . ,

Quo fortuna Ips’ba. Bicmprí 'pj’WttdOi ■ ' | ‘
Y (líulolt’s la manó Atfl, públua'í' ,,
Para después do liabcYíóslcránlauó , ' ; '■ i ;i .<m  ■

>'■ • DolTlbaríosicon misera.calda,. , , .í}( r,0» ^(l^cniA,,)*,.*
En el priníc¡rJ e je m p lo Id' tlvúü Vófiór’dit ni rtlVarAdnoitoco- 

den to oda, y van regidos uél +ói¡bÓ pwín‘ll-En,'ó l,sé^tin<ló que, los, 
so relioron A muchos, y están rogldos del vérbó MdyUiíaáo.
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— 32G —
Seaunda observación. -  El pronombre el de, la de, construido con 

un sustantivo ó un infinitivo tomado sustantivamente, presenta un
giro elíptico muy expresivo y  oleganto.

Do Hércules, el de los muchos trabajos so cuenta quoíuó lascivo 
y muelle. (Alamos.)

O ya me ponga alguno,
En la reglón del sol más allegada,
Do no vivo ninguno,
Siempre sera do mi Lalogo amada,
La del reir gracioso,
La del parlar muy más que miel sabroso.

. (Luis de León.)

ARTICULO V.

rnosoxm nES indeterminados y  adjetivos rn o x o m S A tn s  indeterminados. 

j¡ I.— Quienquiera.

•* 975. Esto pronombre tiene por plural quienesquiera; so usa 
ordinariamente en el genero masculino, rara vez en el femenino, 
y  sirvo 6Ólo para las porsonas.

Quienquiera quo miráro esto nogocio con claros ojos, bailará 
la verdad. (Granada.)

Quienquiera do ustedes, señoras, quo fuere tan atrevida quo 
maldiga do mi, so arrepentirá do ello.

2 II.—Cualquiera.

** 97G. Tiene por plural cualesquiera; es do ambos génoros.
Cualquiera lo  dirá, será castigado. (A cademia,)  
Esto lo conocerá cualquiera.

Cualquiera otro que V. hublera-pcrdldo los estribos.

"  977. El ndjotivo pronominal cualquiera pierde la a final en oí 
género masculino, cuando so antopono á un sustantivo. Si está 
construido solo ó después del sustantivo, conserva su form a:

So lo advierto ú usted para quo evito cualquier accidento funesto.
_ . . (Isi.a.)
t/iiolcsquier arles use, no logrará su pretcnsión. (A cademia.) 

Escríbame dos fincas c u a le s q u ie r a .

\ ni. — Ajeno, ajena, ájanos, ajenas.

** 978. So omploa esto adjetivo pronominal cuando sé habla do 
cosas, y  es do ambos géneros y númoros.

No codiciar los filenos ajenos.
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No nos es lícito guardar cosa ajena.
Esto es ajeno do la cuestión.
No quiero nada ajeno.

A lgunas veces so tllco ios ajenos por los extraño» en  ira  sentido
pronominal. - "i.'- ¡i ■ v. • •

§ 1Y. — Alguno, alguna; algo, Alguien.

•* 979. Cuando alguno no so roñero á  un sustantivo, significa tina 
persona. En los demás casos sirvo para personas y cosas :

Alguno vendrá hoy á comer con nosotros.
I Conoco usted á algunas de aquellas señoras ?
Alguno quo no espero vendrá á estorbarme.

** 980. Algo C3 neutro, y  síompro dol singular:
Algo medió; Algo ó nada.
Más vnlo algo que nada. „

•» 981. Alguno como adjetivo pronominal, puedo anteponerse ó 
posponerse al sustantivo; pero piordo la o final ántes do los sus
tantivos masoulinos:

Algún trabajo mo espera.
Alguna señora vendrá á estorbarme.
Aigmios soldados fomentaban la sedición. (Sotis.)

Llegué á Ñapóles sin haberme sucedido cosa aiguna. (CenvAniES.)

«* 982. Alguien es invariable, indofinido y masculino singular: 

Alguien to lo ha dicho.
Esto pronombro so emplea en un sentido entorníllenlo vago ó 

indofinido.

g Y. — Uno, una.

** 983. Uno, una, puedo ser adjetivo numeral, pronominal, pro
nombro indeterminado, y  en fin articulo genérico. Lo considera- 
rémos ahora como pronombro indeterminado, y como adjetivo 
pronominal.

*»• 981. Una 6 un, y  una, oquivalon i  voces A alguno, alguna. E;lo 
pronombro se usa también :

1° En oposición á  iodos, muchos, ó á un número determinado.

Do todos los que conocen mis acciones, ¿ hay acaso uno que 
las haya condenado? (I»*i»x.)

Muchos se han presentado en casa, y  sólo lio recibido uno.
Está u no en la calle descuidado; llegan dio:... pone mano a la espada.

(CEnV.tSTES

2* En un sentido absoluto:
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Cuando «no está pobre y  desamparado, ¿ quó puedo pretender? 
Muchas veces dlco uno  lo quo no piensa.

*** 983. U n o ,  u n a ,  adjetivo pronom inal, a  m ás do la  sign ifica
ción quo en s ingular tieno con a l g u n o ,  oxpresa en esto m ism o nú-’ 

.m ero:
i* Identidad ó s im ilitu d ; unión física ó  m oral;
2‘ Semejanza perfec ta; , -

v  ^  Unidad en su  especio; exclusión absolu ta de p lu ra lid a d ;

Había en esta Isla ten ídolo muy venerado entro aquellos habitantes.

A quella e ra  u n a  pobro g en te  s in  resistencia. (SolÍs .)
°  CSC* i , ,  S0? rD ,<na m csa an tigua  do cadenas u n a s  efem érides 

“ „Ic.r(a®> dof  esferas y  a l g u n o s  com pases. . (Guevara.)
Puso éntrelas alhajas do Andrés unos ricos corales con otros *

_  brincos suyos. (C cuv.ín t t s  )
6a*íor "«ovasalgunas, se parlio en « n a  nave. (Id j 

u n o ,  amigo, hado sorel consejo on cuanto so resolvíere; u n a  la 
mano en su ejecución. . (¿olís.)

MMfí™.0n y  ,a *1“° y°J® diS0 es u ñ a . ' {Academia.) 
mi tío j  su retrato, todo es u n o .  (Id.)
León y  Pedro son y serán Eiompro para en uno. 

v n , ef r e l i g i ó n  es una, y la toes una.
¡ s o  me quedaba a l g u n a  otra esperanza, y  no podía decir ni u n a  

palabra para librarme.

V I.— C a d a  uno, c a d a  c u a l .

Bien, por mi eoguir puedo
Cada cual su deseo. (jrn, r.H n T tT  ,

Pon «on  libros onda „ „ o  en su luB„r.

»u‘pi‘ , S t rasP ™0 «lg»nns vosos, y  m o s to  coso no 

eaballog, una de co r„„s, y

l  VII. -  C a d a ,  adjetivo pronominal.

A,su"“iejemplo siguiente: 1 U0 0310 ,lUJcl¡V0 como on ol

E l n tis tan fiv o  v e ,  c a lí  sob ro ,H end ido  d e s p u é s  do  onda.
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g VIII. — Nadie, ninguno (PronomLrcs.)

088. Latos dos pronombres son invariables: siompro so em
plean en un sentido indeterminado, sin artículo' y  sin otro deter
minado; siempre son dol masculino singular, y someten á la 
misma forma todas las palabras á quo so refieren. Piden mío el 
verbo este precedido do una negación cuando lo están pospuestos- 
pero so suprimo esta negación cuando lo preceden. Ejemplos • '

Nadie está  contento con su  suerte .
Ninguno confiesa su  ignorancia  p o r m ás patento que sea.

N o c rea  n a d ie  saber tan to  quo n o  tenga m ás q uo aprender. (InunrE .) 
No conozco á  «o d io  tan  erudito  com o don Ju a n .

N o em prenda ninguno ob ra  superio r á  s u s  fuerzas, (Imaute.) 
Mis in tenciones siem pre los enderezo á  buenos Unes, quo son  do hacer 

* 1?icn á  todos y  m al á  ninguno. (CbhvAntes.)
Quiero decir q ue  señales y  n o  h ieras, n i  des m ato A ninguno 

on cosa señalada. (CbiivAstks.)

g IX. Ninguno, n a ;  nulo, la. (Adjetivos pronominales.)

** 989. Ninguno, pierdo la o antepuesto á  un sustantivo mascu
lino singular, y la conserva on los demás casos. So junta al sus
tantivo, ó á lo monos á ól so rofioro; so lo puede anteponer ó pos
poner; pero on esto último oaso está siompro precedido do la nega
ción. Ninguno y  nulo sirven para personas y  cosas.

•* 990. Nulo, nula, no so anteponen ni posponen inmediatamente 
al sustantivo; sólo so refieren á d i; v. g . :

Ningún  caso hacia la Corlo do los mórilos do Aníbal. (Isla.) 
Ningún  particular debo orenderso do lo quo so dice on común.

„  ,  „  , (Imaute.)
bn ninguna facultad puedo adelantar el quo no so sujota A principios.

Esta fábula so dirigo ú los quo Juntan muchos libros, y ninyimo'lcon. 
. . .  ,  .  (IlllAIlTB.)
listo quo pareco agravio, no lo es on ninguna manera. (Ceuv.íntiís.) 

io  estoy matriculado en Alcalá y no Ucno ningún  tribunal 
jurisdicción en mí persona. (G uevara.)

No hay pecado ninguno, por grande quo sea, quo el arrepentimiento 
y la bondad de Dios no puedan borrar.

Estos autos han sido declarados nulos.
La sentencia es nula por falta do jurisdicción en el juez.

§X.— Otro, otra. (Pronombres.)

** 99!. Esto pronombro so construyo: Io solo; 2» con articulo; 
3o con un cquivalento dol artículo. Sirvo sólo para las personas. 
Ejemplos :

Otro no lo hubiera perdonado á usted tan fácllracnto como yo,
(Moud ente .)
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II»!,la “  ', c t e n o l i d ^ 4 T '
No hablo V. más do los otros.

Vi ambas hermanas, la una ayer, la otra anteayer-.
No « S S T to  <po M mo’íleo = lo «no porque no puedo ; lo oleo 

porquo no, debo. . , , ,
Quien liaco mal á otro, merece castigó. ,

Eso hombro merece un empleo tan bien y mejor quo q

§ XI. — Olvo. (Adjcctivo pronominal.)

** 992. Como adjetivo, sirvo parapersonisy cosas; so construyo 
sin preposición y  sin articulo genérico. Ejemplos:

No rao ha quedado ninguna otra esperanza.
Mi madre no tenía otro hijo sino á mí.

Los Mejicanos no conocían otra virtud que la fortaleza, y si conocían 
otras eran Inferiores. , t ,

Cualquiera otra demostración será poca ó ninguna para dar á entender 
á dóndo llega la dura presunción do los zcfos. (CeiivAntes.) 

Ambas tenían otro intento del quo manifestaban. (Isla.) 
Comeré esto y otro tanto.

Tres veces los Hispanos retroceden 
Del excesivo número impedidos,
Y olma lanías los bárbaros les ceden 

« La tierra ya ganada... (Escoiquiz.)
** 993. otro bo Italia seguido á veces do muchos, mds, como en el 

ejemplo siguionto, y do íáiifo, lautas, como en los dos anteriores:
Otras muchas veces folie dicho, y ahora lo vuelvo & decir. (CbuvAktbs.) 

No se puedo decir uno otro, etc. -  ■ • i

|  XII. — Uno y olro.

** 99í. Estos pronombres pueden emplearse juntos ó separados; 
con el artículo ó sin él, según ol sentido dé la  fraso. Los ejemplos 
siguientes explicarán más bien quo las reglas ol uso do estos dos 
pronombres en una misma fraso.

Do siterlc quo unos y otros debemos olvidar los noticias pasadas.
(Soüs.)

En medio do tanta confusión no so entienden los unos á los otros, 
ni los otros a  los unos. (Gnr.vAtu.)

Toda la genio do casa andaba absorta preguntando unos á otros 
qué era aquéllo. (Cnnv.lNTBS.)

Una y otra apagan la sed.
Los unos y los oíros nos han engañado con Igual encarecimiento.

(Soüs.)
Está uno vuelto do espaldas; lloga otro y tlálo do palos, y en dándoselos 

huyo y no espera; y el otro lo sigue y no lo alcanza. (CbuvAstes.
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Lo haré por uno ó por otro.
No lo haré ni por «no ni por oíro.

995. La expresión nt uno.ni olro debo ir siempre precedida 
do la negación. >■ :

**’ So BÚélo sustituir alguna, alguna, A «no, una, on el primer 
miombro do una enumeración do partes, • y ú otro otra en los si
guientes: ‘ ’ ' .

Algunos mo han dicho que sois deidades, y otros que sois facinerosos.
: • .<«..• i . (SolIs.)

En algunas partes os habrán dicho quo levanto hasta los ciclos mi po
der..., en otras quo son do uro las posados..., y  en otras que soy ti
rano. ....... f‘. (Bolís.)

Unos van por olancho eampo do la'ambición; otros por el de la adu
lación ; otros por el de la hipocresía, y algunos, por el do la verdadera 
religión. .. (CeíivAntes.)

Debeso notar quo algunos en la 1» y  3* frase expresa un número 
menor quo «nos en la !»y otros en la 3*.

jj XIII.—Ambos, ambas, entrambos.

** 997. Estos pronombres ó adjetivos pronominales sirvon para 
personas y  cosas, y  son equivalentes do uno y  otro.

i  Cuál quiero V. do eslos dos libros? Tomaré " uno y otro, ó ambos. 
Lo haré por uno y por otro, ó por ambos á dos.
Pocos hombres so sirven de ambas manos.

Sé quo no nos Im do faltar la grada do Dios, pues entrambos 
habremos guardado lo que nos promolimos.

Venid ambos ú dos ú mi casa, eso será mejor para entrambos, 
ó para uno y olro.

g XIV. — Muchos, pocos.

** 998, Estos adjetivos empleados como pronombres no tienen 
ni singular ni remenino. Sin variar do terminación convienen A 
ambos géneros, «ir ven sólo para las personas ó indican un númoro 
indeterminada.

llay muchos llamados y pocos escogidos.
Adonde perecen muchos & veces uno so salva.
Muchos hubo quo fueron del mismo parecer. {Cervantes.) 

Hay pocos quo den sus obras á luz con aquella desconfianza y temor quo 
debo tener lodo escritor quo no eslé poseído do vanidad. (Iiiuhte.)

8 XV. — Mucho, a, poco, a. (Adjetivos pronominales.)

** 909. El primero indica una grando cantidad; el segundo una 
pequeña, y  ambos do una manera indeterminada. So emplean in
distintamente para personas y  cosas, y  siempre so anteponen A los
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nombres á quo so juntan, poro si sólo so refloron á olios, so pueden 
posponer. Ejemplos:

Acudieron ú Inr misa, mezclados con los Españoles, el Caciquo y 
mucho número do Indios. (Sotas.)

Fueron muchos los quo ésto decían. (Id.)
Fuó gran .maravilla y mucha discreción poder disimular la risa.

(SOLÍS.)
Estaba la gitana vieja considerando grandes, muchas,y diversas cosas.

(Cervantes.)
Suspirar, si, la be oido muchas veces. (Id.)

Dej Abase ver pocas veces do sus vasallos. (Solís.)
Pocos di as há vino ti palacio un labrador. (Id.)

Dijeloen pocas palabras inl situación. (Estaün de Riol.)
La corregidora... con no póens lagrimas: (CervAntes.)
IJnypoca"gcnto..: Ilay mucho dinero... . .

ií. B. — Véanse estas mismas palabras en el cnpitulo del advorbio.

I XVI.— Tal, cuqí. (Véase cual relativo.)

4* 1000. Tal, como pronombro, es invariable ó indica una per
sona indeterminada; v .g . :  - ■ - .

Tal lia reído en viérnes, quo en dojningo llora.
Eres tal quo no lo puedo aguniilar.

Tai hubo que de pura envidia dijo: buena es la Española. (CervAntes.) 
¿ Se mosquea ? bien está; • . \
Pero esto tal por vonlura,. , .
I Mis fábulas leerá ? (Iiuautb.) ’
Tal pnraetlal y  Pedro ptira'Juáni — No lal.
No digas, no pienses ta|.—Era tal,cual.
Era cual yo deseaba.— És 'tal cttáí nos convloño.

"  1001. Un tul, una tal, tionen por equivalentes a Fulano, Zutano, 
Mengano; Fulana, ole. < ’ . . : • •.

Fulano me dice una cosa'Zutano, me dice lo contrario, y Mengano 
:• ,.mo dlcpyono.súqué;, .

*** 1002, üii tal sd emplea también ¿odió ndJotiVo)V.! g . : ’
tiii lal'Pédrd ;'íM'/aí sugbtd.,:' Ul 

: ¡ i ' , Un t&f, solo,, slguilica un sugoto.,

•* 1003. Tal como adjetivo pronominal, es do ambos géneros y 
solo vana\del singularal plural; Es do un uso .tau.vfiriadoi quo 
algunos ejemplos harán comprender, más bien quo Ins reglas, los 
casos en quo so emplea.

listel ,nó lmdiidtíViómlifó ffi liljtj ¿obro'/aCjjroAdrí,  W r,mlc»
.  ,  p o d ro  té in c í  í  '  *1 (C ervantes .)
A s i c u ra ro n  u n q s  d a ip a s .á u q  ta ( , lq n z a rq to , y  u n a s  d u e ñ a s  á  s p  r o c ín .

" (CbiwAntes.)
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Quisiera yo quo mo dijeran los tales escritores si debo reputarse como 
peculiar do los Españoles una taclia quo les es común con sub respec
tivas naciones. (Escoiquiz.)

Habéis andado,deslumbrado con la tal pregunta. (Cenvistes.)
Mo acuerdo quo esta tal señora no es en el inundo. (Id.)

La desgracia es tal, quo más estoy para llorarla que para describirla.
(Cervantes.)

Tal cruel temor y roveréncia que había cobrado ú la hermosa Nítida.
(CimvAsTHs.)

Tal es, Soiíor, la relación sucinta do mi historia. (Escoiquiz.) 
Nunca lat creyera, si usted no mo lo hubiera dicho. (Cervantes.)

En esto último ejemplo está suplido el sustantivo cosa.
*** 100-í. Tal so emplea en poesía y  en el estilo sublime al prin

cipio del segundo miembro do una comparación, y  á  éste se re
fiero. Es pronombro ó adjetivo, según su oficio en la frase: á veces 
hace el oficio do una conjunción comparativa.

Entóneos nuestra frente 
El tiempo habrá surcado 
Do tristes rugas el vigor perdido:
Tal astro lucienlo 
So acerca sosegado
Al occidente en Damas encendido.' (MelíLndez.)
Cual lozano caballo acostumbrado
A la sangrienta guerra
Y so ve suelto, rápido so lanza
Fuera...
Tal el monarca joven

Ilácia el marcial estruendo va volando. * (Escoiquiz.) 
*** 1005. Tal cual significa: Io asi como, bastante bien:

Lo envío á V. E. doce cuentos, (a es cuates son, allá van. (CeiivAntes.) 
2o Un corto núm ero:

Ticno lal cual noticia do esto. (Academia.)
Sólo habla en la plaza tal cual carga do pan. (Id.)

•** 1000. Tal por cual os un término do desprecio quo equivale á 
poca cosa, do poca importancia.

Es un hombro tal por cual (quo no vale mucho).

1007. Algunas veces so repito tal dolante do onda sustantivo;
v. g-: -

Tal amo, tal criado; tai vida, tai muerte; ó (amblen cual es Pedro, 
tal es Juan.

g XVII. — Cual, adjetivo pronominal ó verdadero pronombro 
indeterminado..

** 1008. A más do su propiedad do pronombre relativo, cual
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ho em plea también en otro sentido, como so vo p o r ostos ejem
p lo s :
Licuó en fin la madrugada slguicnto, pero aun no so sabía por c u a l  parlo 

del horizonte habla do asomar la aurora. (Estad* de Riol.)
; Pero curtí os la relación que puedo haber entro dos locos de manía 

tari diferente? (Academia.)
I  Mas cuál ínó su pasmo* elidí su alcgrfn ? (Escoiqdiz.)

•«* 1000. Ciiní so emplea, en poesía y  en.el estilo sublim o, ni p rin
cipio dol prim er térm ino do u n a  com paración; y  s u  correla tivo  es 
i a l  al principio del segundo térm ino. E n  lu g a r do íai, so u sa  a l
gunas Veces deV correlativo así, a s i m is m o .

C u a l  por un hondo valle arrebatada
Una niebla so extiendo tenebrosa,, r 
Hacia el opuesto monte enderezada :i.: '
Que á poco rato da con su escabrosa 
Mole, y cubro su falda dilatada ;

T a l ,  cuando el fiero Hispano la,espaciosa ,
Ciudad embisto,/clpóívo y  humo denso'
Escondo1 en(brovo su recinto íninenst). (Escoiquiz.)

Ciiai generoso lcorii de la d rib lo . i i. . , •
Doca sangro recién destilando 
De un audaz cazqdpr. .pl-Insensible ¡.
Cadáver dejo, y vuelvo fulminando 

. T La vista á los demás, que. con horriblc ■■
Temor por la campiña huyen volando :

; Así dejando al muerto,-Olid Ja  frcqlo
Revuelve, y  huyo la onomlga gonto. (Esooiquiz.)

íT  B. -  
(Véase la **

** 1010. Está palabra puedo ser riónjbró, adjetivo y  pronombro. 
Io Como nombro admito á'rlícülo’ y  rio tiene ni femenino, ni 

plural.
El lodo es mayor quo su parto; Tomaré ol lodo.

2o TqiIo, .pi-ppóni^rp,iudetcrmináclo,..parece.,tlp femenino: cu 
singular ^irvo. sóló.parp.Jñs vosas, y  oh plural para personas y
cosas. ......

Todo es vánidail cu esto inundo.
DonaGulOmar. que íoi/o sabia, dijo á su marido... (GjmvAffTBS.)
Riquezas, dignidades■, honmfy t o d o  desaparece en ln muerto.

Tengo quintas, castillos;:• palacios; tengo, orlados, carrozas, caballos; 
tengo quinientas mil poseías do renta; lodo, amiga mln, todo, lodo 
paral!. rr.l r - i?m - a . I , i • :•'•[ ;• (YsAdela.)

uicn.Jiaya quicli os echo en galeras d iodos. (CeuvAxies.)
Aquí es acudir iodos á  las orinas, (Id.)

Era muy numerosa’la asamblea; hejó quo . iodos so fuesen. (Estaux.)

- Cual, así como tal, puedo so r conjunción com parativa, 
sintaxis do la  Oühjühéiori.j :'" l '  • ■’ 1 ■ • ^  ^
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*** 1011. Todo sirvo para formar una multitud do locuciones 
enérgicas, talca como: salir a lodo, sor el iodo, hacer á  todo, todo un 
Dios: | nbajarso & tal extremo todo un rey t 

** 1012. Todo, adjetivo indeterminado, tiene muchos significados.
50 junta  ó  so refiero ú sustantivos oxpresos ó  sobrentendidos, ó  re
presentados por pronombres: por último puedo juntarse ó refe
rirse á los mismos pronombres. Pertenece & ambos géneros y  nú
meros ; significa:

1* Un todo completo. Ejemplos: ‘ • ■

A  e s ta s  v o c e s  a c u d ió  toda l a  g e n te  d e l p u e b lo . (C eíivÁntbs .) 
Todo v u e s tr o  a j u a r  s o  v e n d ió  e n  p ú b lic a  a lm o n e d a . - (Id.)

Vulvo en tí, niüa, quo lodo lo quo vos ha do redundar en gusto y 
provecho tuyo. u *-i« . (CeuvAntiss.) 

Mentor fue vendido á unos Etíopes y discurrió toda la Etiopia. 
Salió toda Murciad ver los presos.<' (Cbrváxtes.)

2*Cada. Ejemplos:
Fernando el deseado, el perseguido 
Por quien iodo Espáfiol'lia 'combatido. (A rm a za .) 

Viendo quo é l Mejicano ya cedía por todas portes... (E scoiquiz.) 
Todo liijo debo obcccdcr á sus padres.

3* Universalidad colectiva! Ejciiiplos':
El duque so levantó-y iodos los calmlloros lo siguieron. (Estao.v.) 
Había llevado consigo todos los dineros quo tenia. (Cervantes.) 

Todos cuantos trabajos podrá figurar en su imaginación la malicia de 
Alejo, /ocios mo pueden sor ú mí buenos y provechosos.

(E stauk.)

** 1013. Todo, toda, expresa el exceso do una cualidad.
Este hombro todo es cortesías. (Academia.)
Esta mujer /oda es ceremonias. lid.)
Esto pez todo es espinas. (Id.)
Lo demás lué lodo confusión. r.„ . • ,  (SolÍs) . i , ,,,
Toda es escollos nuestra frágil vida, . 1 . (Mclén-oez.)

g XIX. -  Algo.

.. ** 10 l í .  Esto pronombro indeterminado es neutro. So emplea 
una3 vccosabsolutamente; otrassóguido doutibbm^lortiontoindi
recto (correspondiente al genitivo do lbs latinos), y  onosto 'último 
caso es un vordndoi'o jíronombro partitivo do cantidad.
En las otras fiestas y misterios del Salvador sicnipro se halla a tgó quo 

hayamos hecho nosotros, porque siompro Jiay on ellos algo de penas... 
y por esto hoy algo do nosotros) mas estudia no es do trabajo.

• "  . .. >. . ¡ i r ,  •.»!• • ¡ . • (GnANADA.)
’ No hay libro malo quo no tenga nígo bueno. •" i-v '

51 algo lo había dejado bueno la fortuna; era el ánimo que tenía para
sufrir. ¡ ' n (CnnvANrEB.)

Mas di si hay algo nuovo, mopsó mío. (Luis db Lnair.)
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— 330 —
•* ioi5 . Algo so emplea á  veces como sustantivo:
Doto es dalgo quo da el padro A su hija por razóni do^casamicnto.

Plugo A Dios hacerte quo fueses algo, y  no cualquiera algo,.n o  piedra, 
no avo... sino hombro. (G ranada.}

g XX.— Nada.

** 1016. Esta palabra, quo representa la idea m is indeterminada 
quo uno puedo tener, no os pronombro sinó cuando representa 
muchos sustantivos ó virios hechos enunciados, haciendo evitar 
su repetición. Ejemplos:

Cocido, pasteles, asado, legumbres, frutas, no quiero nada.
Nada hay más dañoso á la reputación quo la calumnia.
Aquel hombro nada respondía A cuanto lo preguntaban. (Isla.)

El ventera preguntó A Sancho quó mal traía su amo : Sancho lo 
respondió quo no era nada. (Cervantes.)

No soy nada mujer en estas cosas. (Santa Teresa.)

En esto ojomplo, nada está tomado como adverbio.
1017. Asi como nadie, ninguno y  ni «no ni otro, nada pido quo 

al verbo quo lo precedo so lo anteponga, la negación, y  quo so la 
quito cuando está antes del verbo. Por otra parto, la negación 
añado al significado do todos estos pronombres mucha fuerza y 
elegancia. So debo pues decir:«  Por más ingenio quo el hombro 
tenga no puedo sobresalir en nada sin aplicación ; * hay mucha 
más energía quo si so dijora: en nada puede sobresalir, aunque sea 
correcta la íraso.

8111. — Afiamó, adjetivo pronominal.

Él fliúmo vino en personn; Yo so lo diró yo mismo.
Vendrás tú mismo ; Mo dirás lo mismo qno tengo sabido.

Vió, dice la historia, el rostro mismo, la misma Qgtirn, el mismo aspecto,
la misma fisonomía, la misma eligió, la perspectiva misma dol ba
chiller Sansón Carrasco. (Cervantes.)
Esta ropetioion tiono mucha gracia. •
*** Í0I8. Afis/no so junta ni ndvorblo n/iora y hace más positiva 

la significación. , , ,
Aliora, ahora mismo quiero conducirlo en derechura A casa do...

(Isla.)
*** 1019.; Lo propio sucedo con ol adverbio duii.

Tomo lmsüi do estos mudas peñascos, y.aún do mí misma temo.
(Estaun.)

1020. Oíiosj Mncwi'síghificnn'lámbieii 7o mismo.
Todos son unos; tinas son todas fas mujeres.
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§ XXII. — Cierto, ciarla,

“  I 021' Est° a?J0tiv° indeterminado precedo slompro oí sustan 
tlvo á que so junta, y ocupa oí lugar del articulo; v. g :

Cierto sugeto mo lo dijo.
Un cierto Juan Portal vino 6 verrao.

Vino a  m overm e pleito  p o r  d e r l a  cosa quo no  recuerdo.

*“ 1052. No debo oonfundirao cierto, cierta, adjetivo pronominal 
indeterminado, con el adjetivo caliiicnlivo cierto, quo^lrvo m í!  
formar algunos modos adverbiales, tales como : to si de cierto* esto 
tiró  dcrló. “  q'“ • " ! formadas con ol á d j t

8 XXni— Demás.

“ 1023. Esto ndjotívo pronominal, indefinido y  colectivo esinva 
nablo, y  siempre so halla precedido del articulo quo concuerda 
con el sustantivo á quo so refiero demás. Muchas veces procedo ó 
oslo pronombre el articulo lo. Ejemplos do su u so : I1™ 110 ■*

Encargó  d  p rim er escuadrón i  a o n m lo .d e  SaiidovaL.. nom bró no reabo

í , S S ¿ ñ L  °  d° Qarapo Crls,ÓM ““ 011d-  í  41 «  « S
NoMUtertiitol o ta» muchos nombres.quc nuncio donen (fa“'Smlnn-

" fEÓ n,is a"°  do grandeza en lclras‘“y am as y
eslo iuu el primer motivo do la envidia do las demós unciones. ' 7

Cada soldado sjn  liarse do los deluda so iba in c linnndoT ine j'o ra r 
do  capitnn. ¡Sm ,

L os palacios del rey  fugitivo oran tan  capaces quo lindaron  f i a n t e  
a lijam ie iilo  en ellos les Españoles c o a  a lg u n a  parle  do los T iascalto- 
cas j  lo s deniílfi So acom odaron c il la s  calles cercanas. (Solís )

É  luco con e s to s 'gnco lós .Ió  „¿o  m i relig ión  m e p ido  y  lo 'don íds  
alió so avenga. O iavXsms,)

c lo n *  v 'n íñ .™  r“r° lPBar.donffflidíioon.jn.prep'osi-clon a<¡ y  otpqa casos,'.. ,.lWoW. vr»*? •••
Do lo tnds quo sucedió en la vontn | on lugar do do tb'tíeüÜli que...
*“  1025.'So sü o lo ’t lc o í r : '   r (cIW 'tass.) ‘

T al suge to  no lleno b ir la d  luécs p a ia lrc a e n ip lc o i iie rl ló tle m ñ z  
e s  un  caballero m uy honrado , .

" ■ •' •■Y asi,’de'tottemd& i*aafonr.t

do7 i S fÎ  Y P^tonoco.taml?ieíiui:la clase do -tos (adverbios 
asunto! d d  y A aprOÍ5°SC10U ; voIvcrSinos n iib fo rdg . sobro es le
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1027. En loa buenos autores so 
expresiones pronominales.

Sea | el quo I {uorCi Sea
* la quo

Sean I q“° I lucren; SeanDean 1 las quo 1
‘ Sea lo quo quiera; Sean cuales lucren;

encuentran las siguientes

J elqwo j quiera.
'  la quo '
I los quo j quieran.

1 ‘ las quo »
Sea cual fuero, etc., ele.

2 XXV. -  Sobre la repetición-de los pronombres
y  adjetivos pronominales.

. . .  1028. Hay casos en que la repetición del mismo pronombre 
da mds grnoin y enorgin al discurso, y  aun muchas veces mas 
claridaí! y  vivacidad; v. g . :

Él gran Caupalicano quiero 
, Quo á ti como £i causa so atribuya

El principio y el fin do tan gran hedió 
Siendo toda la gloria y honra tuya,
Tupa la autoridad, tuyo el provecho. (E uc iixa .) -  
Quien al osado peto arremetió,
Quien encoja la gola y la encelada.
Quien ensilla el caballo, y quien salla
Con arcabuz, con lanza ó con espada. (EncuLA.)

El ejemplo siguiente es muy gracioso:
, Y cómo es posiblo quo haya entendimiento humnno quo so dú ú en

tender quo ha habido en el mundo aquella infinidad do Amadlacs, fan/o 
emperador, tanto palafrén, tanta doncella nndanlo, tantas sierpes, tan
tos endriagos, tantos gigantes, tanto género do encantamientos, tantas 
batallas, tantos desaforados encuentros, tanta bizarría detraje», tantos 
escuderos condes, tantos enanos graciosos, y finalmente tantos y tan 
disparatados casos como los libros do caballería contienen.

ICeuvAstks.)

CAPÍTULO XII.

SINTÁXIS DEL VEIIDO.

USO nú LOS TtEllPOS DEL ' INDICATIVO. ’

~  Véaso eh la primera parto ol significado do los tiempos 
del indicativo.
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• •  1029. El Indicativo es el modo característico do la afirmación 
real o supuesta como tal.

Viendo el desorden do la voluntad, ¿ quién m'juzgará quo la tal 
voluntad está perdida? (GrtAXADA )

Dice quo don Diego so queja do quo no lo digo nada/ '

'*  1030. Sudleso tomar oí prosonto do Indicativo por ol futuro
para dar más nervio al discurso, 1 °

Don Anselmo viene al Instante.
Espéreme V., vuelvo on un roto.

Viene está en lugar do vendrá, y  vuelvo, do volveró.
"  .1031* Ta,nbien so sirvo dol presento para expresar un tiempo 

pasado con el ün do avivar la atención y  suspender ol ánimo.

EÍ Í ? Í IC||!,1iI i Tolémaco so quita do los ojos do la multitud quo 
la /iace abrh-r, ° & Ia PU°rla P°r  dondo sa,ió Montor» y con autoridad so

.** 1032. Suelo expresar también el presente do indicativo lo 
mismo quo ol pretérito perfecto compuesto en frases como ésta :

Siempre que voy á Panamá, mo embarco en el vapor francés, 
voy y embarco significan aquí he ido, me he embarcado.

"* l033\A y«°« cl presento y  pro torito impcrfcctoido indicativo 
nacen oficio do futuro en expresiones como las siguientes:

El lunes próximo salgo para Guaranda; Mañana se concluía la obra 
con descanso; Do hoy en ocho días doy mi exfunen.

** 1031. El superlativo dobo estar seguido dei verbo on indica
tivo.

Así cl libro m is ingenioso y festivo quo ha producido el espíritu 
humano so hizo cil úna cárcel. (Academia.)

Luis décimo sexto ha sido el principe mA¡i desgraciado quo ha habido. 
La mejor guardia quo un rey puede tener es el corazón 

de 6us vasallos.
"• lO.'lú. EI pretérito perfecto simplo algunas veces so pono en 

lugar dol futuro imperfecto, .
Pero si volvemos las espaldas, perdióse do una vez la obra y cl trabnjo.

.íri:;;iv .•:»« . :i (Soda.)
** í 03<>. El futuro imperfecto de indicniivo no siempro denota 

tiempo venidero, pues de el nos valemos también para expresar 
duda, vacilación, como cuando tlecim 'osSerán las diez, por no es
tar soguros do ser ésa la hora; Fulano podrá tener treinta anos; esto 
es, me parece que los tiene; ¿ Si estaré yo trascordado1 quo os como 
dcoir: Temo estarlo; ó bien cuando al aserto do otrp rospondomos, 
no queriendo darlo por completo la razón, ó acaso con ánimo do 
desmentirlo indireetnmonto : Así será. También so suelo echar
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mono tío lo mismo fórmula ambigua, aplicada ó lo segunda teiml. 
S ,  del pretérito imperfecto do subjuntivo, on ropl.oos como 
/.qtn • « i padre fuó un hiroo. — Sí scr/n.

B. Por lo quo respecta al empleo del imperativo, tengase 
presento lo quo queda dicho en lo Ia parto.

ARTICULO H.

EMPLEO DB LOS TIEMPOS DEL SUBJUNTIVO.

¡037. Ei pretérito imperfecto do subjuntivo presenta algu
nas dificultades d causa do sus tres formas.

1038. Estas no pueden considerarse como equivalentes, y  por 
consiguiente no debo omplearso la una por la otra.

i í  yo amase !

!¿ ? E “ '] huonoaUb™.

I p r o c u r ú ra  I

( procuraría I

(serlas ]
ó .

fueras ]

adquirirlas.

más instruido.

Pero estuviera muy mal dicho :
Si amaría las riquezas, procurase adquirirlas.
Si leerías buenos libros, fueses más instruido.

So puedo decir:
Yo amara ó amarla las riquezas, si pudiesen saciar mis deseos. 

Poro n o :
Yo amaso las riquezas, si pudiesen saciar mía deseos.

** 1039. Fácilmonto reemplaza la primera forma d una do los 
otras dos; bion puedo deoirso:
Yo Ideo quo viniese ó quo viniera; el tiempopurftera ó podría ser mejor.

”  1010. Mas la segunda y  la tercorn son tan opuestas entro o( 
quo jamás so puedo poner la una por la otra.

Para decir: Yo quema ir d Europa, no so podría servir do : Yo 
quisiese, mas si do yo quisiera.

•• 1041. Para fijar la significaoion do estas tres formas y  deter
minar b u  uso, la Academia ha establecido lns roglas siguientes :
, B e g la  f. — Cuando la oración do protérito imperfecto do subjun

tivo empieza sin conjunción condicional, puede usarse do la pri
mera ó segunda terminación. En ol segundo miembro do frnso 
debo, ropetirso el mismo tiempo, mas siempro sirviéndose do la 
torcera terminación. Sin embargo, muchos autores so sírvon tam
bién do la primera en el segundo.miembro. Ejemplos:

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



i fuera I | hiciera .
Fortuno i o quelloviese. Yo ) ó (que obedeciesen. 

1 sería ) | j harta j

I fuera . quo lo mandarán. 
ó V 

sería i
Fuera brovo y favorable su resolución, si no lo embarar/tran 

otras dependencias. ,  . (Solís.)

Regla II. — Cuando la oración do pretérito imperfecto do sub
juntivo no está ligada á otra anterior, y  cinpioza por alguna con
junción condicional, como si, aunque, bien que, dado que, 6 por in
terjección que signifique deseo, se puede usar do la primera ó ter
cera terminación, pero nunca do la segunda; y asi se d irá :

t hubiera \ : 1 ■ ’ «'•"■.•■i[ hubiera l
j ó. . j, buena ío. 1. Aunquo • ó  I
i hubiese 1 [ hubiese }

I /itera )
ó I cierto t 

fuóso J
pero no : SI habría buena fe-, Aunque habría paz; ¡ Ojalá serla cierto! 
Aunque habría paz no expresaría deseo do quo la hubiese, sino afir
maría quo probablemente la habría.

Si para completar el sentido so hubioro do repetir el mismo 
tiempo en otra oración subsiguiente, so usará do la primera ó se
gunda .terminación, diciendo:
Si hubiera ó hubiese buena fe, fuera ó serla mayor la solidez do I03 

contratos.
Aunquo hubiera ó hubiese paz, no cesáran ó cesarían tan pronto • 

los daños do la guerra.
Sin embargo, en estas segundas oraciones es preferible la ter- 

minnoion en la. ..¡ ... i , , . , .1,,.
**• 1042. Do estos ejemplos resulta: quo la segunda y  tercera 

forma están siempre opuestas y  sirven para expresar los dos tér
minos do una fraso condicional, y  quo la primora y  la segunda 
tienen más do una afinidad entro sí. - (

*** 1013. Con mucha elegancia so empica la primera forma des
pués do los pronombres interrógaUvpson üiin exclamación ó sor
presa. ’

¿ Quién lo creyera?-' '
Sin la religión ¿ qué hubiera en’ el mulido éinó vicios ? •

,M> lOii. So usa de la primera ó terceraiforma.siempre quo el 
imperfoelo de subjuntivo va precedido de! adverbio cuando, ó do 
los pronombres cf que, la que, lo que, los quo, las que, ó por (último 
del. adjetivo cumio, cumia, en el sentido, do iodo el que, toda la 
que, etc., y siempre quo esto misino.tiempo está.precedido do un 
verbo quo expresa una acción.quo,. por el.rosto do la frase,, so
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conooo que dependo do una elección arbitrarlo ó do ln cnsuali- 
dad; v. g . :
Lo 1,0 dicho nno venga á comer ii mi casa cuando quisiera ó quisieso.

Prometió darm e el d inero  que yo  necesitara o  necesitase.
Lo dijo que /ornase en mi huerto cuanto jazmín o todo ol jazmín quo 

quisiera ó quisiese.
Lo permití quo cogiera en mi jardin 

todas las rosas quo 
todas cuantas rosas 

• todo cuanto 
todo lo quo

quisiera
ó

quisiese.

Jimia ííí . — Si los vorbos regentea so hallan on pretérito imper
fecto, perfecto ó plusouamporfeoto do indicativo, ó bien on im
perfecto ó pluscuamperfecto do subjuntivo, piden que el verbo 
regido vaya, por medio do la conjunción que, ni .pretérito im
perfecto do subjuntivo oñ su primera 6 tercera terminación; por 
ejemplo:

Lo pedia que lo envidra ó enriase libros.'
Suplicaron al juez quo oyera ú oyese lo quo alegaban. 

Habían pretendido quo alabaran o alabasen sus obras. 
Celebrarían ó hubieran celebrado quo les dieran ó diesen parlo en 

semejante satisfacción.

*• 10-iD. Los que significan decir ó pensar y  acciones análogos, 
como declarar, manifestar, exponer, concebir, imaginar, oto., si oslan 
en indicativo y  rigen verbos cuya significación so refiero á  ellos 
y  A sus sujetos, piden comunmonto que vaya el regido on el pro
pio modo Indicativo, ya en igual, ya en diverso tiempo; y. g . :

Dijo que

voy,

fui,
he,hubo, bahía Ido Piensas tú

habrá Ido •

Ino to descuidas, 
no to descuidabas, 
no to desuuldnsle, 
no te has,hubiste,bahías des
lio lo descuidarás, [cuidado, 
no. lo habrás descuidado.

¡deja 
dejaba
dejó, ole.,ele.

Y lo mismo so baco con los demás tiempos y personas del modo 
indicativo. Sin embargo, ln circunstancia do requerirlas nnls veces 
dichos verbos quo ol regido so ponga en indicativo, no quila quo 
vaya on otros casos al subjuntivo; aunquo sólo en ol pretérito 
imperfecto y  on su terminación ría, como on estas cláusulas :

Dijo quo yo lo daría el dinero.
Tú habías insinuado quo nos acompañarías en la jornada.

Elena dló á entender quo vendría hoy ó mañana.

*** IMG. Si los expresados verbos do pensar ó decir rigen á otros 
cuya significación no so refiero ú ellos misinos ni d sus sujetos,
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sino ú diferentes personas ó cosas, guardan en general la misma 
regla con los vorbos regidos; poro so ha do obsorvar : 4* Quo al- 
gunos como creer, suponer, ote., si están on presento do indica
tivo, rigen á futuro imperfecto del mismo; v. g .:
Supongo, espero, creo que so sentencio (ó so sentenciará), la causad mi 

’ favor; Entiendo, presumo, imagina, quo lo harán justicia.
2o Quo si el verbo rogonto so halla en pretérito perfecto simplo ó 
en el pluscuamperfecto do indicativo, llevará al regido á  pretérito 
imperfecto de subjuntivo en cualquiera do las tros torminacioncs, 
aunque más do ordinario on la segunda; por ejemplo;

Creyó i i pidiera i
Juzgó | que lo J pedirla [alguna fianza.
Había pensado J ( pidiese )

La conjunción que puedo omitirso on la mayor parto do estas
oraciones.

■** 1047. El imperfecto do subjuntivo so emplea á  veces en un 
sentido do incortidumbro sin quo haya una proposición determi
nante; v. g. ;

Yo me quitára ó quitarla la camisa quo llevo, pero no tengo otra, '  
Pues bien (en tu lugar), yo no lo haría.

So sobrentiende la frase determinante.
** 10Í8. El futuro do subjuntivo A más do In idea de futuro quo 

lleno por su naturaleza, añado otra do temor, deseo, duda, promesa. 
Tieno más do una relación do semejanza en el significado con el 
presento do subjuntivo. Sucedo también A menudo quo so puedo 
expresar lo quo él expresa por la primera ó tercera terminación 
del imperfecto do subjuntivo. Basto por lo pronto esta explicación.

Sólo será salvo el quo perseneráre lusla el fin.
Prometo recompensar al quo fuere constante.

Luego quo hubieres averiguado quo todos están en ol alojamiento, mo 
harás sabedor do lo quo habrás observado. (Pexalvbr.)

8 i to pareciere quo sea sincero el buen recibo quo to lian hecho, 
mándamelo.  (Isla .)

SI hallárcs, Sancho, quo algún escudero haya dicho ni pensado lo quo 
aquí has dicho, quiero quo mo lo ciares en la frento. (Ckiivíntf.3.)

Y asi cada uno será Juzgado on aquel dia según la cuenta que «fiero 
do lo recibido. (Guasada.)

Elque quisiere acortar A encaminar bien su vida, ponga los ojos on 
esto blanco. (G uasada .)

** 1049. El futuro imperfecto do subjuntivo y o l perfecto, quo no 
03 tan usado, obran también como regentes, y  llevan al regido tan 
sólo A presento ó futuro imperfecto do indicativo y  al imperativo. 
Ejemplos:

Quien tal afirmáre, no dice verdad; Si viniere, será bien recibido.
Si así lo hiciúreis, Dios os lo premie, y sino, os la demande.
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Si p a ra  O nda  año no hubiere p a g a d o , lo  apremias, oprimíate, 
lo  apremiarás. {Academia.)

*»« jyjiO. Estas oraciones,' on quo el futuro imperfecto do sub
juntivo es verbo regento, pueden trasladarse al presento do indi
cativo en dorios casos,,y al do subjuntivo en,otros; por ejemplo:
Si 61 viene, ó como 61, ó cuando 61 venga, será bien recibido; Quien tal 

afirme, no dice verdad; Sínsí lo hacéis, Dios os lo premio, etc.
«*',|051. So ve, pues, quo en algunos concoptoa se considera 

figuradamente como ya llegada la acción do los dos futuros do 
subjuntivo. So vo también quo en ocasiones so confunden los dos 
como si fuesen uno mismo; y  esto dimana do quo el presento do 
subjuntivo, aunquo llamado asi .porque algunas veces significa 
actualidad, como cuando decimos : Supongo (ó dudo) que huya un 
hectolitro de centeno en ese nrnton, generalmente indica, A semejanza 
del futuro, cosas venideras, ó más bien hipotéticas. Pero no siem- 
pro consiento el uso quo do ambos tiempos nos sirvamos indistin
tamente. El cjomplo último lo domuestra, pues no seria buena 
locución la d e : Supongo que hubiere en ese monion un hectolitro de cen
teno. Aquí es forzoso recomendar otra voz, por faltas do reglas 
invariables, la lectura do los libros clásicos y ol trato con personas 
instruidas.

**•1052. El subjuntivo es ol modo característico do la indeci
sión, duda, deseo vehemente, temor, oto.; asi, oí verbo do una 
proposición subordinada so pono on subjuntivo cuando el de la 
principal oxpresa algunos do estos sentimientos. Do esto principio 
general so deducen las roglas siguientes paro el empleo del sub
juntivo.

Jteg la  I .  — El verbo do la proposición subordinada so pono en 
subjuntivo cuando ol do la principal expresa sorpresa, admiración, 
voluntad, deseo, suposición, consentimiento, prohibición, necesi
dad, mandato, duda, esperanza, aprensión, tomor. Ejemplos:

l  Quó tnarauilía es quo castigue el Señor las culpas con las ponas?... 
Mayor maravilla es quo cunda y so extienda tanto la infección, y quo

herejías tan desatinadas... sean abrazadas do hombros qqo so precian
d e  c u e r d o s  y  a v is a d o s . (RtVAOExáqiA.)

Anselmo, conviene que te quedes, (Jovellanos.)
.... Esperaban por momentos quo exhalase los últimos alientos.

(Escoiquiz.)
Ilegla If. — So pono on subjuntivo o! verbo do la proposición su

bordinada, si la principal es negativa ó interrogativa en uno do los 
casos ya mencionados; v. g . :
No niego que dejo do hacer impresión on el corazón más duróla bondad 

y misericordia do Dios.
I Cómo pudiera yo imaginarme quo aquel supuesto mendigo fuese un 

asesino?
Mnximio íuú preso sin quo nada supiesen b u s  padres.

(Monihngon.)
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Pero cuando no hay duda, oto., so usa del indicativo.
I  Es posible quo lú eres ol corresponsal do mi hermano ? (Isla.)

I  Es cierto quo pagas bu pensión, y asi la dejas consumirse en estériles 
deseos?

. Regla III. — El verbo do la proposición subordinada se pono en 
subjuntivo dospues do los verbos impersonales ó empleados como 
talos. 1 " • '

Es justo quo un mismo celo os in/7amepara la dolcnsa de las leyes' 
dol dolo. (E staos .)

Más vale quo nos tengan envidia quo lástima. (Refuaxes).

En una palabra, so dobe examinar si el pensamiento expresa algo 
do positivo ó do incierto. Asi, so dirá:

Ensefiemo usted oí camino quo saío para Esmeraldas.
Enséñeme usted un  camino quo saiga para Esmeraldas.

*" Quienquiera-. que...’, cualquiera.... que...', un número ordi
nal seguido do que . pidón el subjuntivo. Ejemplos:
Cualquiera quo sea el alecto, so concibe en la fantasía ánlcs quo ésla 

le engendro. • (Mo x t esc o s .J
Toledo en estas círcunstnndas era del primero que so presentase.

(ÁSCAÚGOTA.)

*** 105i. Rigen al subjuntivo:
Por mds que;
Si, dclnnto do un imperfecto ó pluBOuamporfecto;
Como, en el significado do con tal que;
Cuando, delante do un verbo quo expresa una cosa accidental; 
Casi todas las expresiones formadas del conjuntivo que, como 

con /til que, dado que, oto.;
Las conjunciones aunque, oto., y  la intorjecclon ojrdtí. 
poro os preciso quo estas conjunciones ó locuciones conjuntivas 

presenten un sentido do duda, oto., quo pida el vorbo en la fraso 
subordinada. Ejemplos:

La provincia do Tlnsealn, por más grande y belicosa quo fuese, tenia 
contederaclon y amistad con los Totonaques. (Solís.)

No sé si lo baria con repugnancia, y por poca quo tuviese, viviría 
yo siempre inconsolable. (Ist.A)

Cuando aprendas la lección, la sabrás. (Academia.!
SI esto lo prometiese Dios, >, to sería entonces dificultoso el camino 

do la virtud? Claro está quo no. (Guasada.)
MI general no fin ría una injusticia, cuando lo importara un tesoro.

Un día, como so quejase Domllila do la Ignorancia en quo cotnumnrnlo 
eran educadas las niñas, deseó saber Eudosía... (Moxtekgos .) 

Ignacio compró una calabacica para beber un poco do agua cuando 
(uniese 60d. (RiVADEsáinA.)

Mira, quo asi quo llegues, te quiero ver. (J Io h a tis .)
Estaba ya decretada la prisión do Bclisarlo luego quo üoloíeso do Italia,

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



• a d o n d e  h a b ía n  id o  y a ó r d o n e s p a r a q u o s o  embarcase in  m e di a  la m e n  le, 
y  so  restituyese á  C o n s la n tln o p ln  (Montbngon .)

S in tió  v iv o s  im p u lso s  do  vn lo rso  d o  !a  n o tic ia ,  p a r a  v e rs o  c o n  o l la  y  
c o m u n icá rse la  c o n  fin  d e  q u o  l a  praoinieso y  evitase, s i  s o  p o d ía .

(MOXTEXGOX.)
O ja lá  fueses ó  b ie n  f río  ó  b io n  c a lie n to . (G ranada.)

Y  a s í  a u n q u e  e llo s  n o  d e n  c a u s a  p a r a  q u o  l o s p r c n d a n .b á c c s c l a  e l  - 
e sc r ib a n o , y  e s tá n  p r e s o s  c o n  c a u s a .  (Q ubvedo.)

•**1055. Sin embargo hay frases correctas en las cuales aunque 
y  los compuestos do que rigen al indicativo, A causa dol sentido 
positivo quo suponon.

M o íe zu m a  s e  a ju s ta b a  m a l á q u o  m a n d a s e  o t r o  e n  s u s  e jé r c i to s ,  a u n q u o  4 
n o  s e  lo  p u e d e  n e g a r  q u o  te n ía  in c lin a c ió n  y  g e n io  m il i ta r .  (S olís). 

A u n q u o  es u n a  c o m e d ía n la  y  s o  h a  c r ia d o  e n  e l  t e a t r o ,  e s  to n  
t im o ra ta . . .  q u e . . .  (Isla .)

*** 105G. El imperativo sirvo para mandar, suplicar, exhor
tar, etc.; más para expresar una prohibición, so U9a comunmente 
dol presento de subjuntivo y á veces dol futuro do indicativo, por
que las formas imperativas no so construyen con palabras nega
tivas como, no, nada, tampoco, nadie, ninguno, ote.j v . g . :

No sigáis, no sigáis. (Conx. Bou.) #
Mo a v e rg ü e n z o  d o  m i f la q u e z a ;  n o  la  refieras & m is  c o m p a ñ e ro s .

(C adalso .)
No hables, no mo respondas. No te atrevas jamás A habí armo de ella.

(P lebeyo  H id a lg o .
Tendrás c u id a d o  c o n  lo  q u o  te  te n g o  p ro v o n id o , y  ú  c u a n to s  p r e g u n ta r e n  

p o r  m i, d i r á s  q u o  n o  e s to y  e n  c a s a . ( J o v e llAxos .)

*** 1037. Cuando la fraso expresa una acción futura dudosa ó in
cierta, el verbo debo ponerso on futuro do subjuntivo, ó en ol pre
sente dol mismo modo; v. g .:

Mi voluntad es quo, si Antonia Quijann, mi sobrina, quisiere casarse,so 
caso con hombro... quo no sopa qué sean libros de caballería; y en 
casoquo soavcrigiídrcquolo sabo, y con todo eso mi sobrina quisiera 
casarso con él, y 60 casdrc, pierda todo lo quo lo lio mandado.

-  , , . (CBnvANTES.)
ordenase que si algún poeta llegáro á casado algún su amigo, y esfu

maren comiendo, y lo conuidáre, que aunquo él juro quo haya comido, 
no se Jo crea, sino quo io hagan comer por fuerza, quo on tal caso no 
so !a luirán muy franjo. IQunvnno.)

ucm, se ordena quo todo poeta quo dioro on espadachín... eo lo dcsagüo.

Elige do estos do3 partidos el quo más to a g r a d á r e .  Y á  cuantos so 
acordaren do mi, dirás do mi parto todo lo quo q t i i s i c r c s .

Uno, amigos, lia do ser ol consejo en cuanto sorcsoíoierc^y común 
.. . gloria en lo quo se conqutsíáre. (S0U3,)

Esta aventurado mi amo á quitar ol hipo á cuantos le disputen la 
posesión do... (Moratik.J
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... So lcsint/omnirará con otros empleos equivalentes quo soliciten 
6  acepten. (D écret.)

*** 1058. En las frases dubitativas so usa frocuontomonto do la 
segunda forma del imperfecto, como en los casos siguientes:

.Xas cuatro do la tardo serían cuando el sol... dió lugar á don Quijote...
(Cer vantes .)

La gran dudad do Méjico tendría en aquel tiempo sesenta mil familias 
do vecindad. (Solís.)

Tendría esto pequeño mar treinta leguas do circunlercncla. (Id.) 
También hubiera querido mi tio enseñarme la lengua latina, porquo eso 

dinero ahorrarla, (Isla .)
Esto era sin duda lo quo debiera haber hecho, pero lo parecería quo 

dándome su muía gastarla menos en el viajo. (Id.) 
Aunque su enfermedad no hubiera sido do suyo tan maligna, bastarían 

mis remedios para hacerla peligrosa. (Id.)

CAPÍTULO V.

COimESPONDENClA DE LOS MODDS Y TIEMPOS.

** 1059. Ilay en I03 tiempos do los vorbos relaciones do determi
nación quo no so dobon ignorar; esta rolacion ó correspondencia 
estriba sobre la comparación do las propiedades esenciales do los 
modos y tiempos tanto entro si como entro lns épocas do acción 
quo so quieren expresar. El tiempo del vorbo principal indica ón 
cual debo ponerso el secundario, y por consiguiente, la correspon
dencia en los verbos no puedo efectuarso sinó on una fraso com
puesta en quo muchos verbos dependen unos do otros.

’ ARTICULO I.

COllItESPONIIENCIA QUE TIENEN ENTRE BÍ LOS TIEMPOS DEL INDICATIVO.

** 10110. Los tiempos dol indicativo so corresponden onlro si do 
la manera siguiento:

Regla I.

El presente correspondo:

A su propio tiempo.
A l pretérito perfecto compuesto.

\  Yo trabajo miénlras quo V. so dl- 
i vierto.
I Yo cómo siempre después quo us- 
) todos han comido.

El imperfecto correspondo:
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A su propio tiempo. ) , . .  ( cscríJ)*ft-
Al pretérito perfecto simple. | Yo leía cuando usted j escribió. 
Al pretérito perfecto compuesto. J [ Im escrito.

El pretérito perfecto simple correspondo:

I Luego que V. mo dio la orden cum
plí con ciln.

Luego quo hubo acabado de escribir 
salí do casa.

El pretérito perfecto compuesto correspondo:
 ̂Mo lio marchado luego quo V. mo 

.4 su propio tiempo. I lo ha mandado.
A l imperfecto. > lio lcfdo mientras-V.-cscribin.
A l pretérito anterior. - ■ i lio salido luego, quo hubimos co-

/  mido.El pretérito anterior correspondo:

AI pretérito perfecto simple.
A l pretérito perfecta,compucsto,

\ Preguntaron por mi á  luego quo 
'  ’ -’ e salido.

. i quo hubo acabado do escribir 
entrado V. ,1. hubo s 

Luego qi 
lia ent¡

El pluscuamperfecto correspondo:
Ya había dado yo dos vueltas cuando 

V. áun dormía.AI imperfecto.
A l pretérito perfecto simple. 
AlVrtMovrr'aocon.pm,',* j

El futuro imperfecto correspondo:

Ai presento.
Al pretérito perfecto compuesto. 
A su propio tiempo.
A l futuro perfecto.

El futuro perfecto correspondo; 

AI futuro imperfecto.

ylrémos ¿i paseo:8i V. gusta. '
1 Iremos -juntos (i palacio bí V. ba 
/ concluido sus tarcas.
> Mo marcharé ni momento quo V. mo 
l lo hará saber.
] Pagaré á fulano luego quo V. mo lo 
/ habrá mandado!

Cuando Imbrá' acabado usted su 
carta so la llovnrú al correo.

•!- 1 ' Regla I li  ' ¡«

Regla II. — Cuando doavorbos so hallan unidos por la conjun
ción que, so pono el segundo en indicativo supuesto quo el pri
mero expresa u r i a ^  entóneos los tiempos do esto
modo pueden hallarse orí1 las /diferentes rolaoíonos du coi'respon- 
doncia, cuya Indicaclbri Va-ch seguida: 1

El presente cori’csppug.o, :,' i' ¡ .
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A su propio tiempo.
A l futuro imperfecto.
A l futuro perfecto.
A l pretérito perfecto simple.
A l pretérito perfecto compuesto. 
A l pluscuamperfecto.

Dicen quo V. so marcha hoy para 
Pasto.

Creo quo lloverá esta tardo.
Pienso quo á  la seis habrá acabado 

V. do comer.
Mo aseguran quo V. llegó á osla 

tierra el año pasado.
Yo só que Y. ha ido á  casa do mi 

prima.
Creo quo V.hahia salidoánlcs quo yo.

. Regla III.

Regla III. — Si ol segundo verbo expresa una acción pasajera, y 
que so quiera expresar una que sea presonto, relativamente á la 
quo expresa el primor verbo, pero pasada respecto del momento 
actual, entónccs:

el imperfecto
el pretérito perfecto simple 
el pretérito perfecto compuesto 
y  el pluscuamperfecto

corroapondon al imperfecto; v. g .:

Dccfan \
Dijeron I quo entóneos so dedicaba V, mucho al estudio 
Han dicho i do las matemáticas.
Hablan dicho I

Pero corresponderán estos tiempos al pluscuamperfecto, si so 
quiere expresar un tiempo pasado, anterior al primer modo; v. g.:

Decían 
Dijeron 
lian dicho 
Habían dicho

quo V. so había dedicado al estudio do las 
matemáticas.

Regla IV .

Regla IV. — Mas si ol segundo verbo expresa una cosa verda
dera en todos los tiempos, una acción quo so ejecuta ó puede eje
cutarse en todo tiempo, ó una cosa quo existe en ol momento en 
que se habla, entóneos corresponden

al presento do Indicativo :
el imperfecto,
ol pretérito perfecto slmplo, 
el pretérito perfecto compuesto, 
el pluscuamperfecto.

Ejemplos:
Os electa quo los crímenes ocultos tienen á Dios por testigo.
Os •iije que la esperanza os el único bien do los desdichados.
Os he dicho quo no /my nada establo y permanonto on el mundo. 
Os habla dicho quo la buena salud hace la felicidad del cuerpo, 

como el saber la del espíritu.
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ARTÍCULO II.

COntinSPO.NDHNCIA QBE TIENES ESTES Si LOS TIEMPOS DEL SÜBJOMTIVO.

**1001. El imperfecto, pluscuamperfecto y los dos futuros do 
subjuntivo son los únicos tiempos en que puedo hallarse el verbo 
do una proposición subordinada. Aunquo hayamos hablado sobro 
esto asunto en otra parte y  aun en esto mismo capítulo, para fijar 
un punto tan importante'como ol empleo do las tres formas del 
imperfecto y  pluscuamperfecto, presentamos en seguida un cuadro 
do la correspondencia de estos tiempos, el cual podrá considerarse 
como la recapitulación do las reglas arriba expresadas.

Regla I.

Regla I. — Ilaj'a 6 no una conjunción condicional al principio de 
la preposición subordinada, y  si tampoco la hubiere al principio 
de la principal, ol verbo de esta últimmpucdo tom ar:

la primera forma i / la tercera ó & lá primera (I).
ó |  quo correspondo A j

la segunda forma ) ( la tercera ó á la primera.
Regla II.

Si la proposición prinoipal comienza por una conjunción condi
cional, su verbo puedo tom ar:
- la primera forma I (Ja segunda ó A la primera

ó ) que correspondo á t
la tercera forma ) . ■ ( la tercera ó A la primera.

Regía Ú t., '
Y-si esto mismo verbo en la segunda ó on la primera forma quo 

es determinado respecto del verbo prccodento rogido do uua conjun
ción condicional, fuere determinan le de otro verbo quo lo siguo 
por medio do la conjunción esto verbo quo lio .pasado á  sor 
determinante, y  quo es do

la primera forma ] 
ó do I 

la segunda forma, ]
correspondo A

la segunda ó A la primera, 

ja, segunda ó A la primera*
y ¡linfa do esto, BO hoco dotormtnnnto del verbo quo lo dclorml- 
nah.-t, si so anón a proposición subordinado do un miembro do lo 
taso  condicional, que orn ln proposición prinoipnl.

Ejemplos do la Regla I :

cJcmPl0 do 103 buenos autores quo emplean esta urf-
S 2 w £ S 1 T CI? PÍ ° / 0 la es mucho másc y sooro lodo mus cleganto. {Véanse los ojemplos.)
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Fuera brcvo y  favorable su resolución, si no lo embarazñrnn otras do 
gravísimo peso. (Sotís.)

Y o  quisiera q u o  cstudiñra lo e  le y e s .. .  (C ervantes.)
No s é  l o  q u e  /«tibiera d a d o  p o r q u e  hubiese p o d id o  o ir la .  (MonATi.v.

Dueña la hiciéramos si no pareciese. (Id.)
El cacique respondió que, estando do guerra, se expondría ó quo lo 

matasen los esclavos. (Sous.)
Lo dijo quo V. haría do baldo estas cosas, si su situación lo pormf fiera 

seguir s u  inclinación generosa. (Isla .)

Ejemplos do la Regía I I :
Si no esíuuicra tan seguro dolos principios quo sigo, creería quo mis 

remedios eran enteramente contrarios & las enfermedades quo trato.
1 . : . • ( I sla .)

Si hubiera tenido eso atrevimiento, lo /¡tibiáramos corlado las orejas.(Id.)
.....cuando vibrára

Más sus fuegos el sol, del bosquo hojoso 
La sombra misteriosa me g u a r d á r a  (I).

S i s u  p e n d ó n  l a  n o c h e  s ile n c io so  
Al:&rn, y  e n  s u  t r o n o  l a  a l ta  lu n a  
Bañára e l  m u n d o  e n  su e s p le n d o r  g r a c io so ,

Yo sus pasos siguiendo do una en una 
Recordara (2). seguro do más daños!
L a s  v u e l ta s  q u e  en m i u«dra (3) l a  f o r tu n a . (Mblúkdez.) 

E s ta  s o la  r a z ó n ,  c u a n d o  n o  .hubiese o t r a ,  m o  p r e c i s a r í a  ú  c r e e r  q u o  
s o m o 3  l ib r e s  a ú n  e n  o s lo .I r is to  e s ta d o . (E statuí n s  R io l .)

Si entrasen d o s  c o m p a ñ e ro s  j u n to s  e n  un m e só n  y comiesen en ól á su 
p la c e r ,  y  d e s p u é s  é l  u n o  s e  /n i  y e so  s e c re ta m e n te ,  e l  m e s o n e ro  a p r o -  

• tarta a l  c o m p a ñ e ro  q u o  q u e d ó  p a r a  q u o  p a y a s e  (ó  p a y .-lra )  e l  e sc o lo  
p o r  a m b o s . (R iv adenúira .)

Fuese e n  s u  m is m a  fo rm a  y  f ig u ra  
Tendría e l  p r e s e n to  por m e jo r  p a r t i d o ,
Y agradeciera elompro á la ventura 
Mostrarjnc do mi mal sólo el retrato.

(G arcilaso d e  la  V ec a .)

•** Nota. — A voces la preposioion d ocupa el lugar do ]a conjun
ción condicional Si, y  la forma dol imperfecto ó perfecto do subjun
tivo, correspondiente á  la' del verbo determinado, so reemplaza 
en la proposición principal por ol Infinitivo, i 
A  no haberse puesto on salvo el señor do Govres y aún los demás Fla

mencos quo lo acompañaban, hubieran desahogado on ellos su oje
riza. i. ¡n|,.i(. i: .• ; (ASOAIIGOIA.)
Ejemplos do la Regla III .*

Si quisieses, cruel Qullcrla, dármo en oslo último y forzoso tranco la 
mano do esposa, aún pensaría quomi temeridad tendría disculpa, pues 
en ella ale aneó (en voz do hubiera ó habría a(canrado)ol bien do ser 
luyo. (Chuy Antes.)

(1) En prosa so diría mas correctamente guardaría.
(2) En prosa se podría decir recordaría.
(3) En voz do había usado. . ; . .
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Señor, si V. quisiera creerme, serla yo do sentir quo mudásemos 
do método. (Isla .)

Pensaría que aún tendría disculpa mi temeridad si quisieses ó 
quisieras, cruel Qulleria, darme la mano do esposa.

Sería yo do sentir quo mudásemos do método, si usted quisiera 
ó quisiese creerme.

En estas dos últimas frases los determinados do las dos prime
ras so hacen determinantes, y  «íce ocrea?

Ejomplos para las tres reglas:

Bueno
fuera
sería
fuese

quo lloviera.
lloviese.

Regla IV.
Cuando la fraso principia por una conjunción condicional, lo quo 

sucedo siempre quo uno do los futuros do subjuntivo figura como 
determinante, entonces:

el futuro imper- j corres- l al presento do indicativo ó subjuntivo. . 
fccto ó perfecto I pondo i al pretérito perfecto do subjuntivo.

Luego quo hubieres averiguado que todos están en el alojamiento 
lia ras me sabedor do lo quo habrás observado. (López Peñwlvkz.) ' 
Si te pareciere quo sea sincero el buen recibo quo lo lian hecho, 

mándamelo. (Isla  )
Bl hallares, Sancho, quo algún escudero, haya dicho ni pensado lo quo 

aqui has dicho, quiero quo mo lo claves en la írenio. ICJ en van t e s .)

ARTÍCULO III.

CO ti HESPOND ENCIA DE LOS TIEMPOS DEL INDICATIVO CON LOS DEL SUBJUNTIVO.

Regla I.
”  , °C3\ ^ uanf °  ™ quiero expresar un tiempo presento 6 futuro 

respecto del verbo determinante:
f  E l presente l

E l futuro imperfecto > uo indicativo corresponden al presente 
E l futuro perfecto 1 üo subjuntivo.

El imperfecto 
El pretérito perfecto g 

simple ¡e
E l pretérito perfecto.§ 

compuesto ^j'
E l pretérito anterior ~  
El pluscuamperfecto -a 
E l futuro perfecto

do los verbos quo significan, 
voluntad, f

deseo, súplica, temor, sos-' 
pecha, i

duda, regocijo,ele., corros-/ 
ponden \

A la 1» ó 3* for
ma doi Im
perfecto do 
subjuntivo. •

do los verbos que e x p r e s a n ! . . . ,
una orden, { a las tres for-

ó todo lo que so refiero ú la ) mas deI mla* 
palabra ) 11,0 Inipcr-

o al pensamiento, corrcs-f fcclodesub* 
ponden , \  Junliro.
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3’ EdoPmbJ™ííivo° im,icallm  “ rresponJo i  la  V forma del imperfecto 

Iley la II.

d J  \ S o Z ^ Z S , 1 ° r°  “sprcs" ' ' un “ “ *> * “ *>

1° E l presente j
E l pretérito perfecto compuesto/ “CÍNdíca/fiJocorrcspondennlpra.. 
7?i futuro imperfecto ‘ { s^nfe ó pretérito poríccto do
El futuro perfecto ) subjuntivo.

2* E l presente 
E l imperfecto 

• Los tres pretéritos 
E l pluscuamperfecto

(á las (res formas) del 
& la primera jpluscuam- 

corrrcspondcn j . ^ 1» Wrfcclodo
tercera forma /subjuntivo

do indicativo I

Ejemplos do la Kogla I :

!• iV/ant/amos que de aquí adelante los pintores pinten con fidelidad 
los retratos de las damas que retrataren. (Quevcdo.)

“-C dirigirá a las Cortes un expediento para que lo tomen
(Dccíiet.) 

(G.\nciL.\so.J 
(Conx. Boiuv.) ■

(Escoíqüiz.)
(Moxtk.ngo.n.)

en consideración.
Amor quiero que muera.

Pudo en fin lograr que so lo olorgira la demanda,
2° Vcliizqucz animoso, cual si diera

Principio á la batalla, no encontraba 
Defensa quo á su espadaresistiera.

Maxlmio temía quo Antonia lo llegase A saber. (Mo.v 
Dábanme licencia mis confesores que descansase con ella.

Por eso no pennili quo ninguno to siguiese.  ̂ * (Isla V 
Esteban mo lo había proinellilo. y creia yo que viniera (ó vendría) 

u comer conmigo. (Academia.)¡ decía 1 . . .  • ‘
\ jtr/íó I ¡ P*d»oran) 

rco f ha creído 'l110 ,ü J P‘’dji’ian ¡ alguna fianza. (Academia.) 
. había pensado ) ' Puliesen y

,,, Te había dicho quo mo escucháras.
LI cura oyendo lo cual, lo dijo quo alcndicáo & la salud dol alma... y que 

/nd/i «e muy do veras u Dios perdón do sus pecados. A lo cual replicó
¿ « n  K n n  Ó T " " 1 ,m "'m  ■< Primero Q a u S a o10 (Ulu la mano do sor SU esposa. (CEnv.txxrs )

Lo ocurno que pof/r/a esconder su fisonomía con un parelic semejante 
icpiescutamlo en un todo á dicho mercader, «i conseguía quo feto lo 
prmfl,.tí uno do sus vestidos. .. j :  (Mo.ntlxgos.)

( l o  dejen )
1 labra pretendido quo J Ic dejaran fon-libertad. (Academia.)

( lo dejasen >
vuelva j
volviera J & vor. (Academia.)
Koíuiese. )

a se marcharla V. hoy mismo.

Habrá solicitado quo su causa se 

3" Don Pablo afirma que ac-
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, Ejemplos do la Regla II:
1» Temo quo mi padre haya muerto.

51o ha dolido más quo'¡i ninguna persona que lú los hayas contado.
(3ÍONTJÍM AYOR.)

Apenas p o d rá  liallarso príncipe quo haya excedido ú  osle m onnrea 
en  religión, celo y  cnritaliva liberalidad. (Ascargota.)

¿ Habrá quién no haya probado las viriudcs quo al soplo dc amor 
brotan en los corazones sensibles ? (PssALVEn.)

Yo /labré llegado seguramente antes que so haya empezado la comida. 
2* Es cierto que la hubiera (habría ó hubiese) continuado siempre si en 

la rueda dc.Parcasno seme hubieran hitado otros dias muy diferentes.
(Isla.)

Creta 1
Creí l I hubieras An ■, sin perder un solo inslanlo
líe creído h " om cl),U¡<,KC3 mtornd0) ¿i todo lo sucedido. 
Ilabtn crcido ]
Cuando mo hitbo dicho tu hermano quo hubieras (ó hubieses) aceptado 

mi convito, me nfligió sumamente no habértelo hecho.
(Rueda L eón.)

Jiote Primera. — Cuando el verbo de la proposición subordi
nada expresa una acción quo puedo ejecutarse en todo tiempo, so 
emplea si se quiere el presente do subjuntivo en lugar del pretérito 
imperfecto de este modo, despuos dol pretérito perfecto compuesto 
do indicativo. Ejemplos:
lio venido en resolver quo so impetro breve do Nuestro Santo Padre 

Pió VII, para que sean admitidos en los concursos los regulares que lo 
pretendan. (D e c r e t .)
Siempre lio creído que no puedo haber verdadera expresión de ideas 

dondo no reine la mayor claridad do dicción. (A iiriaza .)
No lie empleado ninguna dicción quo no sea imagen sensible 

do la verdad.
*** Hola Segunda. — La primera forma del imperfecto do subjun

tivo so emplea á menudo on el estilo sublime, y  sobro todo en 
poesía, on lugar dol pluscuamperfecto do indicativo.
El hombro desterrado en esto inmenso vallo do lágrimas... anhela sin 

. cesar ni Bien supremo y suspira con ansia por la felicidad quo en los pri- 
' meros albores del mundo perdiera on la prevaricación do su primer 

P a t*rC- (TORRECILLA.)

*** iíote Tercera. — El pretérito perfecto simple ó compuesto 
reemplaza algunas veces á la primera ó á  la segunda forma del 
pluscuamperfecto do subjuntivo.

Véaso el ejemplo arriba citado.
Si quisieses, cruel Quiteria, darmo en esto tranco la mano do esposa, 

aun pensaría quo mi temeridad tendría disculpa, pues en ella alcancé 
el bien do ser luyo.

* JVoía Citarte. — El gerundio puedo ponorso n veces en lugar 
del presento do indicativo, ó do cualquier protérito, para el régi
men del verbo do la proposición subordinada:
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No siendo conformo & los principios do rigurosa justicia... quo estos
funcionarlos padezcan más Ucmpo tan gravo mal, ho resuelto lo si
guiente... (Dechet.)

Siendo reemplaza ú es, poro con una indecible elegancia y onor- 
gia.

Pidiendo á Dios lo ayudase y lo diese buen suceso en aquella 
coyuntura. (Cervantes.)

Pidiendo, en lugar do pedia ó pidió, poro con mucha más fuerza.
*" Nota Quinta. .— Frecuentemente so emplean en castellano con 

mucha elegancia y  do una manera absoluta, ciertas formas verbales 
imitadas del latín. Asi, después do un discurso oratorio, so puedo 
dech': Dije,
ó después do cierto número do frases, seguidas do algún hecho 
notable;

Dijo, y sacando el cstoquo, so lo atravesé...

Estos giros so usan tan sólo on el estilo elevado ó en narraciones 
do ciortos hechos importantos do la historia.

Nota Sea:í<i. — Dóbeso reparar la correspondencia quo tienen 
con el futuro imperfecto do indicativo, el futuro, el pretérito por- 
fccto, y el presento do subjuntivo; v. g . :
Cuando yo hubiere [ó haya» acabado mi obra, so lo comunicaré á  V.

Guando se haya (ó hubiere) acabado oslo negocio, propondré otro.
Muchas veces lieno el mismo significado el presento do indica

tivo quo el futuro do subjuntivo; v. g . :
Yo iré & ver mañana al Señor Intendente, s i  tengo ó tuviere lugar.
"* Nota Séptima. — El verbo ó la fraso determinante do indica

tivo, so ponen á veces después del subjuntivo, y  muy á menudo 
se sobrentienden. La misma observación hay quo hacer para el 
de terminan lo del infinitivo.

Ejemplos p a ra  el Subjuntivo.
Determinante traspuesto.

Quo llegue esta noticia para humillamos
Nuestro enem igo astuto quizá espera. iE scoiquiz.)

Yo fuera  u n  ing ra to  s i u n a  v erdad  quo os im porta  la  condenara 
a l silencio. (Cienfuécos.)

Determinante sobrentendido.
Sacie 6u sangro el mejicano suelo,
Y  su  castigo ejem plo d é  á  la  tierra,
N o perdonéis... (Escoiqoiz.)
j SI ino e sc u c h a ra  I... do su  m ano pendo
Do los Crotcnscs la inmortal ventura. (Cusnfuúqos.)
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I O Lisccoi... el tú co)Tespon<Íit?»\i3
Do tu pudro al amorl... (Cientuégos.)
Lo podéis: ninguno impera
Tanto en su corazón. Mas cuando
Absorta sepáis el crimen I... {Cienfcégos.)

En esto último ejemplo so sobrentiendo el determinado.

Ejemplos p a ra  el Infinitivo.
Dclenninanlo traspuesto.

¡ Reconciliarme iníeníar/Ss con ellos !
Para odiarlos nací. (Conx, Bonx.)

Yo sequen enojaros voy; y do decíroslo tiemblo. (Cienitégos.)
Yo en advertirlo quedo...

Determinante sobrentendido.
Mi malicia so alargaba cada día contra vos, y ntargúbase el plazo de 

vuestra misericordia para conmigo : j yo á pecar, vos ú esperarme, yo 
á huir, vos á buscarme! yo no cansado do ofenderos, y  vos no cansado 
do aguardarme. (G ranada .)

I Cómo I | yo Luir 1 j yo cscondcrmo 1

ARTICULO IV.

EMPLEO DE LAS FORMAS DEL INFINITIVO.

.** 10G5. El presento do infinitivo so emplea muy á  menudo como 
sustantivo, aunque invariable, y  hace los oficios del nombro en las 
frases en que so empica como tal. ¿Vai, toma ol articulo masculino, 
concuerda con ol adjetivo en masculino singular; puedo, en fin, 
ser sujeto, atributo y complemento do frase.

El mentir  do las estrellas.
Es'ñuiy seguro mentir,
Porque ninguno*lia do ir
¿V preguntárselo á ellas. (Queveuo.)
El grato m irar
El dulco reir
Coa que ella dos almas
lia sabido unir. (Iglesias.)

** lOM; Sudo emplenvso el infinitivo con ciertas preposiciones! 
que dun-á la frnso grande energía, I

Pues que no podía cumplirlo prometido, con habérmelo dicho 
u tiempo, todo se hubiera remediado.®

Apurándolo para que se explicara, so excusó con decir qito no 
r- lo era posible. *

* 1007. El infinitivo precedido do las preposiciones de, por ó
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con cuando significan por que, <1 pesar de que, ote., ocupa á voces el 
lugar del indicativo : el complemento do oslo infinitivo debo colo
carse después do é l; el sujeto puedo enunciarse Antes ó después; 
otras veces puedo sobrentenderse. Ejemplos:

Cascajo so llamó mi padre, y A mi, por ser vuestra mujer, me 
llaman Teresa Panza. (C e r v ís t c s .

La rendición do Nnmur costó mucho tiempo y mucha gente por sor 
corto el fuego que se hacia contra él. (Psiróo.)

Esta deposición prueba eficazmente que es incierta la opinión común 
de haber sido inventor de la pólvora el franciscano aloman. (Feudo.)

Con sólo presentarte so arreglará todo.
.... Pues con atestiguar los demás presos quo aquél no era el quo 

pensaban, sin más averiguaciones lo sentenciaron á muerte.
"No sabemos la causa do haber Ido á la Itloja el rey don Alonso.

(Nlí.Ñ'OZ d e  C a str o .)  -
El duquo dol Infantado so quedó en Linares por haber caldo su 

litera y aporreádosc. (Quevbdo.)
El rey notó cada cosa con atención, y las pláticas más en particular quo 

sobre mesa tuvieron, en que, por no recetarse de nadie, cada uno re
lató las rentas quo tenia do su casa, y las pensiones que do las rentas 
reales llevaba. (Mariana.)
Murió mi hermano do unos azotes que lo dieron en la cárcel. Sintiólo 

mucho mi pailre, por ser tal que robaba á lodos las voluntades. IQuevedo.) 
Dejo por no cansaras y ser inios 
Los inmensos trabajos padecidos, (E rcilla .)

En estos ejemplos:

Por sor vuestra mujer • \ /Porque yo soy vuestra mujer.
Por ser corlo el fuego | I Pprquo et fuego era corlo.
Do haber sido el inventor I.S ['lie quo ha sido el inventor.
Con sólo presen ta ríe J «-1 £1 te presentas, o con sólo que te presentes. ' 
Con atest iijuar los presos F í¡>j.V pesar do quo atestiguaron los presos,
Do haber ido ñ la Itloja >— Por quó fitii á la Itioja.
Por haber caído i £ i Porque cayó y so aporreó.
Per no recetarse donadlo I ¿  f Porqué no so recelaba nada.
Por ser tal I á  f Porque mi hermano era tal
Por no causa ros y ser míos |  1 Porque los trabajos son míos, y no os canse 

I \ ó no quiero cansaros.
En nlgunos do estos cjcmplus so ve que el infinitivo correspondo 

más bien A un tiempo del subjuntivo.
*' lüfifi. El infinitivo construido con el articulo en su forma td 

tiene una significación do pasado, como el gerundio construido 
.¿.con la preposición en, asi como lo venirnos en el articulo siguiente.

Y al pronuncinr ese nombro perdió ol sentido.
Al dcciresto, sacó un estoque y so lo atravesó.
Ayer al salir de casa de Y., encontré á don Claudio.

Esta coinstrucción es graciosísima, y da lugar A algunos idiotis
mos, tales como :
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Al ceñirlo do ln espada.
Al cerrar do la noche.
AI salir el sol.
Al rayar el alba.
AI caer el dia.

«“  10IJ9. Acompaña frecuentemente al infinitivo la elipsis do un 
verbo (poder, deber, ú otro semejante), á que sirvo do comple
mento directo, precediendo entóneos al infinitivo un relativo con 
antecedente expreso ó tácito: «No tengo vestido que •ponerme; » 
« No conocíamos persona alguna do quien valernos; » « Ilay mucho 
que hacer; » esto es, que pueda ponerme, de quien pudiésemos valernos, 
que debemos hacer.

*•* H)70. Es arbitrario callar ó expresar el antecedonte cuando 
ésto significa una idea gonoral do persona, cosa, Iwjar, tiempo, causa, 
modo:
No tengo (nada) quo ponermo; No veíamos (persona) do quien fiarnos;

Buscábamos (lugar) dondo guarecernos do ¡a lluvia;
Al fin hallaron (camino) por dondo escapar;
Trazaba (modo) como salir dol apuro;
No hay (razón, causa, motivo) por quo diferir la partida.

*** 1071. Pero no deben confundirse con estas frases elípticas 
aquellas en quo después dol verbo haber ó tener viene un Infinitivo 
precedido deque, perdiendo esto neutro su oficio do relativo y  ha
ciéndose como un mero artículo del infinitivo : « JVo hay que aver
gonzarte, » (esto es, no debes, deja de avergonzarte); « Tengo que cs- 

’ cribir varias cartas, » (esto es, debo, temjo precisión de escribir).
Asi, haber ̂ ó. tener que, seguido do infinitivo, es á  veces una 

frase elíptica, y  á veces no : hay que escribir, significará, pues, se
gún los varios casos, hay algo que escribir, ó es preciso escribir, y tengo 
que contar, equivalo ya á tengo cosas que con lar ya á tengo precisión de 
contar: duplicidad do sentidos que no cabo ainó cuando el que puede 
ser complemento directo dol infinitivo.

***JÜ72. Otra particularidad del infinitivo es el poder mediar 
entro él y  la preposición á quo sirvo do término las palabras ó fra
ses quo lo modifican y  if veces bu mismo sujoto, sin embargo do  
quo en gcnoral precedo á ésto :

Tenia (Enrique do Borbon) unn tropa de caballería do respeto para, en 
caso que perdiese In jornada, poderse salvar. (A nto nio  d e  Ilirniuai v.) 

Para sin consideración ninguna á los altos destinos quo ha ocupado ni 
á su autorizada figura, sentarlo bien la mano. (Pmc.iiLAsiai.) ’

El cura no vino en quemarlos libros sin  primero leerlos títulos.
■ {CunvlNTES.)

Exigían los alindos que Luis XIV so obligase A, por st-solo y con las 
armas, echar do España A su nieto. (Mauhy.)

Juro esto acero al brazo do la muerto 
Bulo rendir; sus filos y mi brío 
Usar en vivo, muerto, defenderlo. (Id.)
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Hasta llenos de quedar súbitamente
Cuarto y cuartel do luces y de gente : (Id.)
Sin yo poder, oh cólera, el castigo
Tomar do nuestro bárbaro enemigo, (Id.)

La preposición para es la que bo prestn mejor á  esa intercala
ción, que con las otras tiono algo do violento : con las d y  en ni 
Aun on verso es soportable.

' Construcción de im infinitivo determinante con una 
preposición, etc.

** 1073. El infinitivo, verbo do una frase determinante, cons
truido :

Io Con la preposición <í, tomada en un sentido condicional, y 
significando si, rige á cualquiera de las formas del imperfecto y  
pluscuamperfecto de subjuntivo:

A saber eso no hubiera venido.
. hubiera ]

A so* yo alcalde, ya la |  habría J preso.
|  hubiese )

2o Con las locuciones prepositivas d mus de,¿no contento con, rige 
la proposición subordinada el indicativo; v. g . :

A  más de 1 liaccrmo trabajar todo el dia, ¿lun no me quiere 
No contento con • pagar.

¡1° Con de significa si, y  rigola proposición subordinada ni indi
cativo :

De no hacer lo que lo mando, te liare castigar.
De obrar mal, sólo se pueden sacar mates y remordimientos.

h° Con en, es un verdadero gerundio :
En hacer mal Ins cosas, hay mas trabajo y menos provecho que en- 

hacerlas bien.

fi° Con las expresiones <í pesar de, no obstante de, puedo regir ni 
indicativo ó al subjuntivo :

A  pesar de sacrificarme por él, vea V. cómo me pago.
So me obliga ú aceptar este empleo no ohstnnte^tc haber expuesto ni 

presidente que es incompatible con ínl salud.
ü" Con sobre, tras, significa, d mds de, adcmdsde, aunque, dpesar de.

'Tras*' f Hcr í  o herido, íiun me hacen pagar la cura.
Sobre ser reo reconocido, quiero que lo premien.
Tras ser el culpado, es el que más levanta el grito,
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ARTICULO V. 

empleo ni:r. geiuindio.

*• 1074. Aunque en castellano haya participio do presente, ha 
prevalecido el uso do servirse de la forma del gerundio para em
plearlo como tal, y  como participio activo.

Ejemplos del gerundio empleado como ta l :

Cortado, despidiéndose do el, le dijo que á la tardo procurase verlo,
(Montemayoh.)

Ismcnia, prosiguiendo su plática, dijo lo que sigue. (Ceuvántes.) 
Era de manera ini hambre que me desayuné con la mitad de las razones 

comiéndomelas, (Qijeveiiq.)
En ex p lic a n d o  esto, p asarem os ii oira cosa. (Academia.
En diciendo esto, so salió de  la  ju n ta . (A cademia.)

Don Anselmo me lia dicho quo venia corriendo (!). (JovellInos.) 
Apenas haya leído la caria, se habrá puesto en camino y vendrá 

' volando (t) á consolará su amigo. (Mon.vri.v.)
Escogió morir peleando. * (Academia.)

Una fontana pura
Hasta llegar corriendo se apresura,

Y luego sosegada 
El paso entro los árboles torciendo,

El sucio de pasada 
Do vciulura vistiendo,

Y’ con diversas llores va esparciendo, (Fr. Luis de Lnos.j

En este magnifico ejemplo torciendo, vistiendo, esparciendo, son 
participios activos. He aquí algunos ejomplos dol uso del gerundio 
en estas dos acepciones:
Pues estando yo mirando la quo junto á mi so había sentado,-vi que no 

quitaba los ojos de los inios. (Montcmavou.)
No cantaré : ni tjéndum ya paciendo 

Vosotras ni del cítiso tím ido 
NI del amargo sauce iréis comiendo.

_  . . (Luis ni: L e o s .)
Estando comiendo, llegó m i padre. (Academia.)
Yendo paseándome, cogeré unas llores, (Id.)

En estos cuatro ejemplos, estando, yendo, son gerundios; mirando 
paciendo, comiendo, paseundo, son participios do presente.

Ejomplos de la forma del gerundio usada como participio do 
presente:

Estando yo con m ayor deseo del m undo de verlo  e l ro s tro ... com encé 
á  quejarm e d e ella. (JIostemayuk.I

(1) Los gerundios corriendo y volando están lomados ndvcrbinhncntci
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Vi A muchos hombres, unos metiendo los piés, otros las manos.
(Qcnvcuo.)

» Pueda el Cielo
Cortando por piedad mi inútil vida.
La vuestra prolongar próspera y hdla. (Cien Fríe os.) 

¿ Y no lio do saber yo, hasta que llegue el dia, los motivos quo 
lleno V. para dejarme muriendo'/ «Mohatijí.)

Le vi venir corriendo. (Acadeiua .)
Tú, Titiro, A la sombra descansando 
Dcsla tendida haya, con la avena 
El verso pastoril vas acordando. (I-cis de León.) 

Comenzó A decirme estas palabras fingiendo que del alma lo salían
(M o.ntbmayoh.)

« "  1075. El gerundio construrdo con los verbos ir, andar, estar, 
do lo quo so acaba de dar algunos ejemplos, á  más do manifestar 
su carácter do participio do presente, da A la fraso una gracia y 
expresión maravillosas.

Tomándome la mano me la eslavo mirando... (Moxtemayoh.)
AI rededor do ellas andaba un rebaño do ovejas paciendo la 

ver.lo yerba. (Montemayou.)
Batí on un caballo ético y mustio, el cual más do manco quo de bien 

criado iba ha riendo reverendas. (Qckvedo.)
Yeto; te voy siguiendo. (Cadalso.)

Fuá A ver A Ysahela quo ya casi estaba expirando. (Ceiivántes.)
¡ CuAntos siglos do ser en este i oslante 
Silenciosos allí se están labrantío.!
Knccd, plantas, naced; y vuestras (lores 
Le su par cada cual enamorada 
Sai limites os v.vjnn propagando. (Gienfuégos.) 

Pues mando comenzare en ti el sentido 
Do la virtud, y fueres ya leyendo 
Los hechos do tu pndro esclarecido;
De suyo se irá el campo cu rnjecíeiuío 
Con fértiles espigas, y colgadas
Las uvas en la parra irán creciendo. (Luis de León.)

¡ley la para distinguir en el gerundio sus dos oficios, ele.

** |07G. So emplea el gerundio como participio de presento siom- 
pre quo so puedo dar el mismo sentido por uno do los tiempos del 
indicativo, sin ningún esfuerzo ni perífrasis.

*• 1077. El gerundio so emplea como tul on cualquier otro caso:
|* Cuando es auxiliar, ó so emplea en un sentido auxiliar do par

ticipio do pretérito;
fíJ Cuando está precedido do la preposición en, ó sin dañar nu 

sentido so-puedo anteponérsela;
3' Y por consiguiente, cuando so usa do un modo absoluto.
4° Cuando calillen ú un verbo, ó á una proposición quo lo deter

minan. -
«♦* 1073. El uso ha introducido una licenpia elíptica tocante al
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gerundio, que no se vo en otras lenguas, y  que consisto on formar 
el gerundio de un sustantivo como siguo:

Toda Ja mañana mo lia estado sombrereanclo y  {jorreando.
Esto iD iic liacho  está siempre madreando.

1079. Por otra parto, no es raro, en el estilo familiar, formar 
verbos con sustantivos.

Mira que te sombrereará.
Esto chico no lince más que madrear toda la mañana.

1080. Cuando el infinitivo ó el gerundio llevan sujeto "■ene- 
raímenlo io preceden: ’ °

Avisábnsele haber principiado las hostilidades.
I or estar ellos ausentes; Estando la señora en el campo.

* !  L.? colocación del gerundio es mucho más determinada
Z s S l a  1 V°’ P°rqU0 CH S0n0ral dobo por ¿1 su

sI ° ' 1̂ ní ar, lT iImcn‘I! o lIup irquo  en Inoración liado  dáv- 
!?olv,cn‘1»ln en una proposición subordinada; el lu»ar 

que en e,ta ocupe el relativo, ó frase relativa, os en el cruo ha°ríó
E T  g0‘'T (, 10, Po1' consis lliente no sería natural en prosa el oí don do las palabras en estos versos do Calderón: -

........... Alejandro,
Do Ursino principo y dueño,
Wcndo lierni.-mo do mi padro 
1  hahiendo sin hijos muerto,
Mo tocaba por herencia 
De aquel estado el gobierno.

*"”**• «■

ARTÍCULO VI.

cossTnrcQ iosES e s  » r n  m . r o m m o  e n ie c ro  n o n ,r e  n .  
BIOMFICAUO DEL VE1100.

un c o m p t o . M n t o ' ill!ra" , il ' vos l°u>nn á veces 
abstracto, como en vivir Sao é, f ? t “ 0 "‘Snlflotiilo tlel verbo en 
ju s to s , pelear u n  reñido c o m ía le  "Wc’ mmr " '“"'le de tos
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Y como la hambre creciese, moría (yo) mala muerte .
(D. H. de Mendoza.)

Arrúllase dontro de si el alma, y comienza á dormir aquel sueño 
velador. (Chanada.)

¿ Qué nos aprovecha haber navegndo una muy larga y próspera 
navegación, si al cabo nos perdemos en el puerlo ? (C hanada.) 

Eslas son las espinas que lo punzan (al Salvador), éstos los verdugos 
que lo atormentan, ésa la carga tan pesada quo le lineo suda resto 
sudor. (G a añada.)

Esto complemento directo, como lo manifiestan los ejemplos, 
debo llevar alguna modificación que lo especifique, porque sin eso 
Soria del todo redundante.

**• 1083. Si so dice, vivir una vida miserable, dormir el sueño de la 
muerte, también podrá decirse, reproduciendo por medio de un 
relativo la expresión quo pudiera servir do complemento directo:

Es vida miserable la quo vivimos.
El sueño que todos al fin dormiremos es el do la muerte.

Es vida graciosa la que uiuen.
Do aquí aquellas construcciones et vivir que vivimos, el comer que 

comemos, el velar que velamos, empleadas aveces por Cervantes, y  por 
otros escritores de la misma edad.

*** IOS í- Podemos también convertir este complemento, por me
dio do un relativo, en sujeto de una  construcción pronominal.
Esta misma vida que con tantos afanes y tribulaciones se vi re ¿"qué 

otra cosa es, sino un recuerdo continuo, y como un preludio do la 
muerte ? (GnANAo.v.)

**• Ifiñr». Y no variará do carácter la construcción si paliamos 
el antecedente bajo la forma do un pronombre neutro de si uni
ficación 'jo no r a l : Esto mismo que se vive con tantos ufanes y  tribula
ciones, ¿ qué otra cosa es, etc.

Vició la vida do contento y gloria
En quo es placer lo mismo que serena. (Maühv.)

En oí primer verso la vida es complemento directo de cirio, y  en 
el segundo lo mismo que se pena (como si dijéramos el mismo pemil* 
que se pena) sirvo do sujeto á es.

*'* 1080. Los gerundios precedidos do la preposición en (única 
quo se construyo con ellos) se prestan A una locuoion de la misma 
especie: en saltcndo que salgamos; en llegando que llegue.
Dijo Sancho cómo su señor, en (rayendo quo él lo trajese, buen despa

cho do la señora Dulcinea del Toboso, había do ponerse en camino.
(C ehv.In tes .)

El que representa á (raer, envuelto en el gerundio, y  lo hace 
complemento directo de trajese por una construcción análoga al 
uiVir que vivimos, pelear que peleamos.

*** 1087. Parece haber algo do redundante en estas conslruc-
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clones do gerundio , pero el pleonasmo no es eníeramonte ocioso: 
en rayando el dia partiremos, significa inmediata sucesión dé la par
tida al rayar: en rayando que raye el din asevera la inmediación.

| 0S8. Ilay otro modismo mucho más usual, que puede tam
bién «explicarse sin violencia por medio do un complemento di
recto quo repito ol significado del verbo :

A sí pienso llover, como pensar ahorcarme. (CehvXstes. ) '
Asi lo creeré yo, comí creer que ahora es de día, (Id.)

Locuciones que, desenvueltos todos los elementos intelectuales, 
se convertirían en así pienso el pensar llover, como el pensar ahorcarme; 
asi creeré yo el creer ¡o que me dicen, como el creer que ahora es de día. 
Como, conjunción comparativa, dehe enlazar dos elementos aná
logos, y  no lo son pienso y  pensar, creeré y  creer.

CAPÍTULO XIV. 

sintaxis del participio .

** 1089. Hay dos participios, como so lia dicho, el participio do 
presento ó activo, 3’ el pasado ó do pretérito ó pasivo.

ARTÍCULO I.

PAIITICIPIO nc I'IIESESTB.

** 1090. So emplea casi exclusivamente el gerundio en lugar ilol 
participio de presente, de modo quo la forma do oslo último sólo 
so usa como tal en los siguientes ; “

Amante,
Asistente,
Aspirante,
Astringente,
A láñente.
Coscante,
Concerniente,
Dante,
Dlcicnto,

Durmiente, 
Escribiente, 
Excedente, 
Extanto, 
Habiente,,
1 labilin te, 
Ilactenic, 
Insurgente, 
Moviente,

Obediente,
Obslnnle,
Oyente,
Participante,
Pasante,
Perteneciente,
Referente,
Repetente,

Saliente,
Semejante,
Sobrecaliento,
Sugerente,
Táñente,
Temiente,
Teniente,
Tocante.

** 1091: Habiente n o  so  e m p le a  s in o  on  la  e x p re s ió n  poderhabiente, 
Dante e n  poderdante, Haciente cas i n o  so  o m p lc a  s ln ó  e n  fehaciente; 
Teniente e n  lugarteniente, ¡matemente; Dicientc, on la  f ra se  sediciente; 
Moviente, on semoviente, Pasante, e m p lead o  r a r a  v oz  co m o  e n  l a  f ra so
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de ln antigua Crónica general: La segunda batalla que hizo Aníbal, fui 
pasante los Pirineos.

*'* 1092. Sin embargo, en el estilo poético y en ciertas circuns
tancias, autores muy recomendables so lian servido con lucidez do 
la forma del participio presente, cuando no era bástanlo expresiva 
6 enérgica la del gerundio.

•* 1093. El participio activo ó do presonto participa do la natu
raleza del verbo en cuanto á su significado y  régimen, y do la 
icl adjetivo en todas sus propiedades.

** 1091. Los participios do presento do los yerbos que rigen á su 
'complemento mediante las proposiciones, rigen del mismo modo ¡i 
su propio complemento, como: obcdicnle d las leyes; participante de la 
desgracia de su amigo; tocante; d correspondiente d esta cosa ó d ¡a otra. 
Pero so dirá: Amante de Dios, y  no amante d Dios; habitante en la casa, 
y  no ¡a casa; porquo estos participios 03tán empleados como adje
tivos vorbales.

* ' 1095. Los participios activos so emplean con el carácter do 
adjetivos verbales, y tienen las mismas propiedades do estos adje
tivos, con el régimen de su verbo respectivo.

** 109(1. El participio de presente, considerado como adjetivo, 
ániás del plural, es susceptible, según su significado, de la termi
nación enclítica isimo, isiina, del superlativo; v. g . :

Amonte. Un Dios amante do sus criaturas.
Amanlisimn. Amantisimo Dios y Señor mió,
Amanlisimn. Amanlisimn madro, etc. ¡

y  por consiguiente también so puede formar el adverbio de modo 
amantisimamentc, como queda dicho en la primera parlo.

ARTÍCULO II.

PA1IT1CIPIO PASIVO.

** 1097. Como adjetivo, Heno las mismas cualidades y  propie
dades do esta parte do la oración. 

i\T. JJ. — Véanse en la primera parto los usos de esto participio. 
** 1098. El participio pasado empleado, bien en cláusulas abso

lutas, bien como nominativo, y refiriéndose á un sustantivo ya. 
expreso, y  Aun suplido, moroco mucha atención para que demos 
algunos ejemplos:
Q ue ¡legados A V éncela (ellos), esperasen u n  afio en te ro  A la  navegación 

y  h allando en esto año  pasa ge, fuesen A Jcrusn len . L2 id o s  procurasen  
do q u edarse... en  aquellos san tos lugares. (RiVAonsúfnA.)

Preguntada ln  causa, respondió e l despensero q ue... (Majuana.) 
D on P ed ro , e n te n d id o  el peligro e n  que estaba , pensó  cóm o podría 

huirse. {Majuana.)
L o  cual ejecutado, se  a rro jó  A los enem igos... (Solís.)
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Como supo  esto caballero q ue  «los seño res  do es ta  fam ilia hab lan  venido  
á  Córdoba, m andólos b uscar y  convidar á  com er. V ellid o s le s  ru e g a  y  
les liaco fuerza... (Rivadexéiha.)

*• 1099. El participio pasado regido do las preposiciones después 
de, para, de, presenta un sentido que so podrá conocer por medio 
do algunos ejemplos:

Llegó en  fin e l ú ltim o do d on Quijoto después do re c ib id o s  todos 
los sacram entos, y  después do haber abominado... lo s lib ros do caballería .

(Ceiiv-íntes.)
Después do yo  muerta, procúrenlo . (Santa Teresa )

D os casos notables refieren las h istorias quo acabaron  do tu rb a r  e l 
án im o de Motezuma, y  no  son  p a ra  omitidos. (Sous.)

No e ra  o b ra  p a ra  ejecutada sin  m id o . (Id.)
No m e falta pa ra  m u c r/o , sino  la  sepu ltu ra . (Quevedo.) 

No soy  b u e n o : porque lie dejado e l m al do c a n sa d o  y  n o  do 
arrepentido. (Quevedo.)

*'* 1100. Suelo emplearse con mucha elegancia el participio abso
luto seguido sólo de que, en lugar do fuego que:

Apartados que fueron  lo s com pañeros del A lcaido so com enzó la  
escaram uza... (Monteuatoii.)

** 1101. El artículq neutro lo, se construyo muchas veces con oí 
participio ele pretérito, y  resulta una expresión muy graciosa, sobro 
todo si después del participio viene la conjunción que.

So sabo lo atrasada quo e ra  es ta  ciencia. (Pei-ióo.)
Mo lia  adm irado lo  b ien escrita quo es tá  la  c a rta  do  V . (Isla.)

N o puedo expresarte, herm ana q uerida, lo  agradecidas quo lian  
sido n uestras tina á  tu  regato  y  linoza. (Isla.)

*' H02. Si hubiera do tenor régiraon ol participio do pretérito, 
usado como tal, lo regirá del mismo modo quo su vorbo.
E l desgraciado Ovidio, educado en R om a y  en  A tenas, fue destinado  

p o r  su pudro n! foro, pero  arrastrado ú la poesfa p o r  la  fuerza dol m i
m en que... (Mkmuuil.)

P o r esto m edio quedaron reducidas la s  cosas á  u n  estado  aparen to  
de tranquilidad. (AscAncoTA.)

** 1103. So coloca Aveces ol participio despuoa dol mismo verbo 
á quo pertenece, y  esta especio do redundancia da mucha onorgía 
y  gracia á  la expresión.

Lleguem os á  tra ta r nuestros cuerpos do la  m anera  quo tra ía  u n  pad re  A 
un  hijo  quo cria bien criado. (Giusada.)

icn lcndo  por sospecho todo lo q u is ié re m o s  m uy querido, 
sino fuero muy exam inado. (Guajada.)

Jlagalo V, bien hecho.
-Escríbame V. una carta hicnescrifa.
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CAPÍTULO XV.

USO DE CIERTOS VERBOS

ARTICULO I.

VERBOS AUXILIARES.

HABER.

‘*1104. Construido esto auxiliar con la proposición do significa 
necesidad, deber: El buen ciudadano ha de obedecerá las leyes. Porosole- 
mos emplear esta frase con el solo objeto do significar un futuro: 
Mañana han da principiar las elecciones. Y entonces significamos siem
pre con olla una época posterior ú la del auxiliar, de manera que 
si haber está en presente, la frase significa simplemente futuro; si 
haber está en pretérito perfecto ó imperfecto de indicativo, la fraso 
significa imperfecto de subjuntivo en su segunda forma; cto., cío. 
Asi, en Se esperaba que las elecciones habían de principinr rd diasiguichte; 
habían de principiar equivale á principiarían. Y en Hcuniéndose el dia 
primero de marzo los electores, habrán de verificarse las elecciones el do
mingo siguiente; habmndo verificarse representaré las elecciones como 
posteriores .1 la reunión, que es un futuro.

••• 1105. Como todas estas farmns/icdc cantar, había de cantar, etc,, 
envuelven una relación do posterioridad, son susceptibles del son- 
tido metafórico en que con ella se da sólo un tono rncionalivo o 
conjetural á la sentencia. Ji/hubo do,estar ausente, representa la au
sencia en pretérito, pero insinuando quo no lo afirmamos con se
guridad, sino quo tenemos alguna razón para pensar asi.

*** 110G. Damos también ú estas formns el sentido de negación 
implícita : La sociedad seria mi noHióre vano, si los infractores de las 
leyes «o hubiesen do ser castigados.

• "  H07. Haber significó en sú origen tener, poseer, y  todavía sue
len resucitar los poetas esto su primitivo significado:

Héroes /ittíiieron I n g la t e r ra  y  Prunela. (Mauuy.)

1108. Pero áun on prosa restan no pocas frases en que haber 
no es un puro auxiliar, como :

I o Haber por nsogurar, arresta r: No .pudo ser habido el reo.
2o Haber hijos, cuando el verbo os modificado por un comple

mento do determinada persona ó matrimonio.
Los hijos <pio do Isabel la Católica hubo el rey don Fernando;

Los hijos habidos en ó do aquel matrimonio.
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3o IIalcr menester por necesitar : //</ menester seiscientos marcos; 
fraso de todas las edades de la lengua.

4a Haber « uno por confeso, por excusado, etc. (tenerlo, reputarlo 
juzgarle).

5a Haberse (portarse):

C o n v ien e  q u e  so haya c o m o  h o m b ro  q u e  n o  s a b e  y  oyo, c a l la n d o  y  
p re g u n ta n d o  A lo s  q u e  s a b e n . (G uasada .)

6a Varias frases idiomúticas que pueden verse en el Diccionario 
de la Academia.

7" B¡t/i haya, Mal haya, Que de Dios haya. Que Dios haya, frasesop- 
talivns.

Bien huya la madro qtio tales hijos dio al mundo.
3Inl ha ya el que de lalcs hombres se fia.
Fulano que Dios haya A quien Dios tenga en gloria).

• Fulano que de Dios haya (quo tenga la gloria Ue Dios).

8a lia muchos dias; Cuatro años hit; Toco tiempo había; fraso quo so 
aplica al trascurso del tiempo :

No /id mucho quo vivía un hidalgo do los de lanza en astillero.
(C eu v áxtes .)

lid  so acontúaen este sentido.
0" ¡to M iagará toqúese pide, f r a s o  f o r e n s e ,  e n  q u e  !m,ir e s  e o m -  

p lo m e n to  d i r e c to .

10° Hay que despachar un correo; Había quedar cuenta de lo oairríth 
ü Z Z Z : díl eXplÍCad"  °n el " rtícul°  d d  e,,iplco do las formas

ti* Lo bago saber d vuestra merced quo con la Sania Ilermnndad 
no hay usar de caballerías. (Ccuváml-s.)

Dondo no hay Bignlllca no y ale.

IIj"h° ficst(!?’ {Ia,J onimtíes de m«r«i>i//osos instintos, frases en 
que h t e  es aplicado á significar indirecta,nenie la o x i s t o S  Z 
¡W™ ■ ' ^  p0nc 001110 coraPI‘>m™lo directo )■ quo no so re
fieren jamas „ un sujeto expreso. Decimos quo por oslo m e d í se
s I  i w l u s í u a;m;n,t  111 raial0110i". porque1),,^ ,, censo,™ su si.-niiiuiuo natural do tener, y si muriera la uviniom-tn , u
que se pono como complemento directo, es porque nos lo H-urn° 
mos contenido en u„ sujeto vago, i n d í t e r S o ,  “ !í’ £ ' £  
W  ñodñ  "V m0d<V“souro y fu»»* el anleildimlonto, polo no linio

°oiiooi'd" ii<io « » éi veT o

lw  á n iZ k  Z  nJr ¿ t  ,™ *"' d  m m h ’ •alore,
*' 10é I1*- Quo [“ vosa cuya existencia su slguillca, es

mínto d S ” n “ ™e£ l l '  t a p « l u r j 6”1 í  c,°PvcpUr cl c°ml>te- 
M »  alOero,o», / . a ^ n i S y ^ S ^ l i p ^ m , ^ ' ' 10™11 ^
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complemento directo, lo prueba la necesidad do omplcar dicho 
complemento, cuando representamos esta cosa con ol pronom
bre t i :

Estaba anunciado un banqueto pero no íué posible que lo hubiese.
So creyó quo habría frutas en abundancia, yen efecto tas hubo.
Uay magnificas perspectivas en la cordillera, y no fas hay menos 

hermosas y variadas en los valles.
1109. Sí el impersonal haber significara do suyo existir, sería 

la mayor do todas las anomalías poner las cosas existentes coma 
complemento directo.

Tener.
1110. Tener, como hemos dicho, tlono dos significados: uno 

activo ó de posesión, otro auxiliar.

El dinero quo tengo remitido á V. (Sentido auxiliar.)
Tengo poco dinero. (Sentido de "posesión.)

"  l i l i .  Como'auxiliar, esto verbo presenta una idea más precisa 
y expresiva quo haber. No se pueden emplear indistintamente es
tos dos verbos.

Tener se emplea sólo en ciertas circunstancias, porque el vorbo 
haber no expresa la misma precisión y  energía.'En los demás ca
sos, so usa ordinariamente do haber. s.

Deber.
”  1112- Deber, solo, significa simplomcnto cualquiera obliga

ción ; poro deber de, supono probabilidad ó verosimilitud, á más do 
añadir á  la frase cierta elegancia.

Win duda alguna que debió de Irse por no ver tamaña desgracia.
• Debimos amonestarlo antes quo so arrojaso A tales desbarres ;

cuando menos hubiéramos tranquilizado nuestra conciencia.

Ir.
** 1113. So emplea como auxiliar do movimiento, y  so construyo 

con el gerundio : así, va escribiendo, va cantando, va corriendo, signi
fican actividad, movimiento, continuidad.

*' l i l i .  También ec construyo con ol participio pasado, indi
cando también ú su modo una idea do movimionto, precisión,' 
energía.

Iba muy affligido.
Vi á nuestro amigo ó iba hecho un gran señor.

Desdo quo don Anselmo lo rehusó lo que pedia, va oslo perdido 
por eso mundo, como un loco.

Estar.

** 1115- Es un auxiliar do estado, y  denota oiorta consistencia,!
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duración y  permanencia del acto ó do la acción expresada pnr ol 
gerundio ó por el participio pasado. Asi :

Está durmiendo d e n o ta  u n  noto  p o rm a n e n to  y a  c o m e n z a d o , q u e  
eo c o n tin ú a  to d av ía , y  q u e  p u e d o  c o n tin u a rse .

EslA leyendo una obra,
Está escribiendo una historia,

denotan que la acción do leer y  escribir comenzada ya, so con
tinúa.

EslA hecha, esM escrita la historia, es muy expresivo.

/Indar.
“  1116. So empica á  menudo como auxiliar de movimiento, me

nos fuerte quo ir, pero no estacionario como cstur.
Andar escribiendo una historia, supono un movimiento progresivo 

do la acción do escribir.

Llevar.
** 1117. So empica como auxiliar pasado activo, y  en esto sen

tido, reemplaza bajo esto rospecto al auxiliar haber con mucha 
ventaja. Tiene casi ol mismo significado quo tener como auxiliar.

l'« Ucea hecha la primera parto do su historia; es más expresivo 
ifuo ya ha hecho, ya tiene hecha. Llevar presenta una idea do movi
miento progresivo.

. ARTICULO /II.

vennos ser t  calar, y reglas que leb ŝon relativas*

2 I .— Principio general.

** H18. La diferente significación do los verbos ser y estar no 
consiento quo so confundan el uno con el otro, como suelen ha
cerlo los extranjeros poco instruidos en nuestro idioma. El pri
mero expresa la existencia ó la cualidad esencial, permanente, 
inseparable del sujeto ú quo so rodero la afirmación; el secundó 
indica sólo el estado y  disposición pasajera del sor con relación á 
cierto tiempo, circunstancia ó lugar. Así decir quo, el laurel es rerda, 
os manifestar ol color propio y permanente de esto árbol, y  cumuló 
tícennos quo los triyos están verdes, aludimos al color que toman 
tlcstle quo nacen hasta quo llegan á la conveniente sazón para se
garlos. meuo es empleado significa que ésta es su profusión, v IHum 
esta empleado indica quo la ejerce; diciendo: Marta es mi vecina de
nota una relación entro olla y  yo, una cualidad que nos es reei-
S oniV’Pier°-f d'-S0; SU C(m ,J lu mi<t c'<tdn veeÍHa*‘ nie refiero única- mcnlottJa situación material do ambos edificios.
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* 1119. Muchas veces lo accidental llega á sor constante. Por 
ejemplo: el infeliz que por lesión ó enfermedad perdió la vista, y 
do el so decía está ciego mientras no so desesperaba do que la re
cobrase, perdida ya la esperanza do su curación, ciego es, y  así so 
lo designa, aunque también so puedo decir que ciego esld.

En la frase do Moratin (El sí de lus niñas): ¿ Quiénes dice V. que son 
losque estaban aquí? so distingue los que estaban moinenláneamento 
aquí (estaban), y  los quo siempre y esencialmente son lo que son 
(son).

Tan lejos está do ser verdadera la mayor mortandad quo so supone 
ocasionada por la pólvora, quo tintes por ella so hizo mucho menor.

. (Feijóo.)
..............Cortés compadecido
En vano le decía quo atendiera
A estar tranquilo, pues de otra suerto
No era dable librarlo do la muerto. (Éscoiqoiz.)
Yo no salgo porque estoy 
Ocupado en eso enredo 
Do las cuentas del monjío.
• ................... Y yo
Soy tonto y soy majadero,
Y  no só mi obligación. (Moiiatik.)

Uno puedo estar ocupado en algo durante cierto tiempo; pero 
ser tonto y  majadero son cualidades permanentes del sujeto, y  quo 
pueden ser reputadas como inseparables.

Mi casa es buena, pero está mal dispuesta. (Moiutin.) 
Esto paño es bueno, pero está mal teñido. (Soamso.)

Ser bueno ó malo osuna cualidad esencial, inseparable do los 
sujetos rtisu, paño; mientras quo sin destruir ln casa ni el paño, so 
puedo cambiar su distribución y color.

Eso hombre es muy colérico.
Eso hombre está muy colérico.

Ser colérico indica una cualidad inherente jila persona, poro estar 
colérico Higniliea un estado pasajero.

§ II. — Ejemplos paralelos, sacados de buenos autores, 
sobre el t¿so do Ser y Estar.

Ser.
Los padres «le Preciosa le pre

guntaron si tenia alguna alíelo» á 
don Juan ; respondí» que no más 
tic aquella que lo obligaba ú ser 
agradecida á quien so había querido 
humillar á ser gitano por ella.

(C’iuivÁXTns)

Estar.
Preciosa, quo estaba ignorante do 

aquello, no sabía como consolarse, 
y la gitana vieja estaba tu?bada, y 
los circunstantes colgados del liado 
aquel caso.

(OervXxtfs.
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Calla, hija, quo yo, como tu pa
iro, tomo A cargo el ponerlo en es
tado que lio desdiga do quién eres 

(C ervantes . )

Yo soy el corregidor do esta ciudad. 
No somos do Teba ni do Murcia.

(CERVANTES.)

Aquel nigromante', es mí amigo.-..

Acordó do llevar A Camila A un 
convento en quien era priora una su 
hormona. (C ervantes.)

Propercio era hijo «le un caba
llero rom ano. (Mexdidil.)

Tilo Llvio es superior A Herodolo 
y Salustio A Tucidides. (Mexdiml.)

Nadó el Padre Diego Laim:/. en 
la villa do Almuzan que es on el 
reino do Costilla. iR ivadéxeira .)

Siete leguas do Penco justnmento 
es esta deleitosa y fértil tierra.

(Emulla.)

El Invierno es muy frío.

Es necesario pues que la presteza 
y el secreto le impidan prevenírso.

(E scoiquiz.)

Soy feliz, soy feliz, diré contenió, 
amó, mo amaron, mo amarán por 
siempre. (Cien fuegos.)

Todo es vano artíllelo, (AtaizAn.) 
La amistad do Loturio y Anselmo 

dicen quo era tañía que los llama
ban • I03 dos amigos. (Cervantes.)

Caupolicnn del caso no pensado 
. En tal furor y cólera so enciende. 

Que estaba do bajar determinado.f (Ene  ILLA.)
No supo hablar ni otra cosa hacer 

mAs do levantarme como estaba en 
camisa, y salir A buscar mis vesti
dos... (M a teo  A lem án .)

Don Enriquo estaba entonces do 
corregidor.

Estamos en Toba, después de lia* 
bcr estado on Murcia.

Su amistad está fundada en frágil 
arena...

Doña Sancha Carrillo so melló 
monja en un convento donde estaba 
priora una d o  s u s  hijas... (Muñoz.)

Digole, Sancho, quo estás ea lo 
cierto. (Ce r v a n t es .)

f, A dóndo está la licencia de mi 
superior ? (CnnvANTES.)

Silos hombres n o  v e n  milicros.
(T a n t o s )

Como so vieron en la edad pasada, 
Es causahaberahora pocos santos 
Y estar la ley cristiana nuloriz ida.

(E r cilla .)
. . . .  Y aún estando elídeseos 

Pena ocultan tus ciegos dóvnuco3.
(R jo j.v.)

Puesta la plaza de Rivarnmhla 
como habla do estar para la licita, 
el rey.,, ocupó los miradores y rea
les qiib para aquel efecto estaban 
diputados. (C in e s  h e  H il a .) 

Está ol invierno aqui muy frió.
( I s l a .)

No da el tiempo más materiales: 
A mi rorazon lo sobran, pero me
nester es quo para tolerarlos, ostra 
do  oiro tcmpcramonlo, (Is l a .) 

PerpJejool general estaba en duda.
(E r c illa .)

Aqui lo digo estando tú presento.
( E r cilla .)

La retirada estuvo resuella por 
Sandovnl, con acuerdo do su b  cnpi • 
tañes. (Solís.)

En esto caso estamos ya.
(EseoiQotz.)

Lo esencial do la poosfa consisto 
ó está en las leyes fundamentales 
dimanadas do la naturaleza.

(A n t . d e  la s  N ie v e s .)
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I Ah I b o sq u o , b o s q u e !  q u ó  íúnc- 
bro m e  e r a  o a tunees t u  im a g e n ; q u ó  
a g ra d a b le  m o  s e r á  to d a  m t v id a  tu  
m e m o r ia  1 (E sta o s .)

. . . .  Mas no ha sida tanto su d i
simulo quouo haya yo conocido el 
verdadero sentido do tus palabras 
aunquo con segundas. (Isla.)

Dejarla oración no era ya en mis 
manos. (S anta T er esa .)

La primera perfección de un poema 
épico cali en la accrladn elección 
d e l héroe. (Men d io il .)

Ya estoy en el segundo, y Aun 
sospecho, quo estoy los trece versos 
acabando, contad st son catorce. — 
Ya está hecho. (L o p e  d e  V eoa .)

Eso está claro,respondió Sandio.
• (C ekvAs t e s .)

No era señor de sf, ni lo podía 
hacer, ni esta ha mée en su mano 
jior mucha fuerza quo hldcse.

(RtVADESÉUlA.)

Aífrcr/encía sobre ios últimos ejemplos.
No  ser en mi mano significa quo 

la cosa no ha estado, no está, y'no 
podrá estar más en mi poder á 
causa do un impedimento esencial.

¿Yo estar en mi mano quiere de
cir simplemente quo en un tiempo 
determinado la cosa no lia estado, 
ó  no estará á mí disposición, etc.

§ 1U. — Diferentes significados del verbo Ser.

Nos limitaremos A los nn\s usuales.
** 112IJ. Ser en significado do Acontecer.

Sacar el estoque Basilio y el espirar sería lodo á un un tiempo.
(C ervantes.)

í  Cuándo, Roy mió, será esto ?  ,  (G ranada.)

**1121. Haber.
Estas son, cristiano, las vocos de todas las criaturas: mira que no puedo 

per mayor sordedad quo estar á tales voces sordo. (G ranaba.) - 
¿ Qué mayor mal puede ser que seguir las tinieblas por la luz.?

(R ivarekúiha.)

**1122. /facer.
Vergüenza mo es hablar en un tormento...
Alcida}, qué es do lt, quo lio lo veo ?

* * 1 1 2 3 . Servir.
}. Rara quó es ponerme yo ahora A delinear.,, la hermosura 

de Dulcinea?...
** 112 i. Convenir.
Es d sato-(por) comíate d saber.
** 1125. También so dice: Un si es no es.
Parece que Hova el retirarse algún st es no es de sombra de miedo.

(Cervantes.)
El .más U107.0 d o  lo s  e s l tú l la n le s  era vivaracho y u n  si es n o  es 

a to lo n d r a d o . (Isla .)
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«  II2G. Ser de significa suceder en un sentido impersonal.
¿ Qué serla do nosotros si no tuviéramos un Dios tan amanto 

y compasivo t
No so sabe lo que fue  do el.

Sea de mi lo que fuere  do mis compnfieros.
(V id a  del D ea to  F e l ip e  d e  J esús .)

ARTICULCHII.

*" 1127. Andar, ir, venir, empleados en lugar do Estar. 
Ejemplos:

A nduvisteis demasiadamente crédulos en creer que podía ser verdad 
oí gobierno do aquella ínsula. (CEnv.íxTcs.)

Andaba  la casa alborotada. (Id.)
Do esta manera iba el aduar rico, próspero y contento. (La Oita n illa .) 

Con la razón quo ra  do mi parte, puedes dar por vencidos á todos 
cuantos quisieran contradecirla. (R iv a d en éiiia .)

Preciosa halló que dentro del papel renía un escudo. (L a G ita silla .)  
A nduvisteis  por estuvisteis; andaba por estaba; iba por estaba; 

va por está; reñía por csía&a ó habla.
Como ua dicho, escrito, ele.
Como voy  diciendo, ele.
Como iró  diciendo, etc.
Como vengo diciendo, etc.

*** 1128. Algunas acepciones do andar, ir, venir.
Anda, pues, ahora loco amador del mundo; busca títulos y riquezas,

Anda, boba, dilo; no mo indignes con tu bardanza.  ̂(Oalisto.) 
No (o lo quiero decir,
Pero poco importa, raya,
Enviudarás otra vez,
Y otras dos seras c  asada. (CenvÍN TES.)

Los traslados quo andaban do sus obras. (L. di: Lrox }
A eso voy, respondió Sandio. (CnnvÁsrES.)

¿ Quó ra  do lo quo tratamos A los refranes quo onhilns ? (Id.)
* ómo A mi algo en que so desencante ó no Dulcinea'/ (Id.)

¿ Para cmplcarso mejor... on cosa quo tanto ra, deja A los demas 
lo que es suyo. (Hiv.uiCNÍaiiA.)

cía i 1°,° CSínzo nI su fin <|uo va. (Alonso del Castillo.) 
Siéntese el hombro quo lo ra  bien con I03 ejercicios do esta piedad.

81 por principales ra, ninguno más quo mi amo. (CEnvÁsTES.) 
No vengo en ello. •
No renyo en lo que me dices.
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ARTÍCULO IV.

DB L03 VEnDOS PASIVOS V PIIOSOMUIALES,

** 1129. Los verbos castellanos no tienen voz pasiva como queda 
dicho, pero so expresa esta voz por la conjugación do su participio 
con el auxiliar ser, 6 por la construcción do esto mismo participio 
con un verbo que tenga sentid» pasivo, 6 por último, dando como 
régimen directo el reciproco se d los verbos activos, pero sólo en 
las terceras personas do todos los tiempos, y  por nominativo un 
nombro de tercera persona.
Se duplicó el valor de Ja moneda do vellón, con lo cual subió también un 

doble el precio de los géneros, y so dio ocasión á los extranjeros in
trodujesen en cambio de la plata enormes cantidades do moneda de 
cobre que era /aturada por ellos. Por una consecuencia inmediata ó 
Inevitable, los campos... so convirtieron en eriales, quedaron desiertos 
los talleres, y /‘nerón absolutamente abandonadas las manufacturas qtio 
habrían podido salearse de la ruina que les amenazaba. (Ascargota .)  

Y asi las cosas que no siendo aun sabidas adornaron los pasados con 
elocuencia, ahora se conservan con verdad. (Alamo.)

“  R e g la s  p a v a  d i s t in g u ir  lo s  v e rb o s  p ro n o m in a les  y  p a s iv o s .

I. Si el nominativo fuero un nombre do sustancia animada, esto 
verbo es por lo regular accidentalmente pronominal.

II. Si el nominativo fuere el nombro do una cosa innnimada,y si 
al verboá que so junta el pronombre se so lo puedo sustituir el 
participio do pretérito con la tercera persona ó el infinitivo del 
verbo ser, el verbo será pasivo.

III. >S¡ siendo el nominativo nombro do cosa inanimada, no so 
pudiere sustituir el participio do pretérito precedido dol verbo sus
tantivo ó del verbo construido con ol pronombro se, esto vorbo 
será accidentalmente pronominal.

IV. ¡?on esencialmente pronominales los quo no pueden cmplearso 
sin dos pronombres do la misma persona, cojno abstenerse, arrepen
tirse, quejarse, etc.

Ejemplos para la Regla I :

Queriendo aquel leal criad» salvar la vida de su soíior, fle interpuso, y 
recibió varias heridas. (A sca iigo ta .) 

Enlrclanlo los que habían quedado en la ciudad scabandonaroná todos 
los desórdenes. (Id.)

J ú p i t e r ,  h e c h o  d o  ló e le s ,  so desijáñUada. (Q ltvcdo .)
En lo más escondido so metieron 
Y ú  s u  la b o r  a te n ta s  so pusieron. (Oarcilaso.)

El hombro cuerdo, lejos do abandonarse debo sostenerse & si mismo.
(T ojar .)
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En todos estos ejemplos los nominativos son nombres de seres 
animados, y  por consiguiente' los verbos son accidentalmente prono
minales.

Ejemplos do la Regla I I :
Las Corles bu abrieron á principios do abril de 1520; pero después do 

r e p e tid a s  sesiones nada pudo concluirse en ellas. (A sca iigo ta .)
Esta negociación se manejó con lentitud. (Id.)
llágate la cuenta entre mí y el agarrador. (Qcevedo.)

Así se van las horas engañando (por se engañan). (Gaiicilaso.)
En estos ejemplos los nominativos son nombres de sustancias 

inanimadas, y los verbos pasitos.
Ejemplos-do la Regla I I I :
La escasez do la población fuó haciéndose cada día más sensible.

(A s c a u u o ia .)
Vuestro vestido que se gasta, la casa que se cae, el muro que se enve

jece, y hasta el suciio do cada día os acuerda do la muerte retratándola 
on sí. (i inr.vE oo.)

Se ofrecen mil motivos de deplorar tan lamentable situación.
(AsCAnGOT.V.)

Sus hojas delicadas 
En tapeto mullido 
Ya se en lazan, y  adornan 
Tu agradable recinto,
Ya meciéadnr.e ceden 
Al impulso benigno
Le tus pasos suaves. (Meiéndez.)

En estos ejemplos los nominativos son también do cosas inani
madas, y no pudiéndose cambiar con propiedad los verbos en su 
participio pasado precedido dol verbo sustantivo, resulta quo son
accidentalmente pronominales.

Ilüo. Los verbos ir, venir, partir, llegar, so emplean también 
como pronominales.

Jíás parecía quo llevaban al santo quo no <51 se iba,
A nosotros se nos ibn de vista y so pasaba por alto, (rtiVAonNfnm.) 
Horacio se vino á Roma. (Mes»mu..)
ale voy, to vas, so rn ; 31o vengo, lo vienes, viniéndose.

. ecnírsc, partirse, llegarse.
Pidió a todos los gitanos que aquella noche se partiesen del lugar. 

y* i „ (CeiivAxtcs.)En C3Ío se llegó á el un soldado. tld.)

ARTÍCULO V.

v e  mi o 9 xkctjios iuuegula res  caber, placer, e t c .

’’ H3I. El verbo caber 
sino también caer, tocen, no solo significa oslar contenido y contener, 

venir por suerte, acaecer.
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Jam ás lie oído n i v isto , n i m i am o mo ha contado, n i  en  pensam iento ha  
cabido  sem ejan te aven tu ra  como ésta. (CekvAstfs .)

N o c ab la  su  án im a de p lacer. (Rivaoeséiiia.)
N i desm ayen, n i p iensen los principes que lo s pobres so los tienen 

cabida con Dios. (Id.)
Y a tenem os nqui, dijo R oque, novecientos escudos y  sesen ta  reales, m is 

soldados deben s e r  h astascso n la , in ireso  si cóm o le  cabe si cada uno.
(ClíKV ANTES.)

Yo cupe & u n  renegado  veneciano, (Id.)
j Oh S efiorl y  cóm o siem pre cupo  o! m undo e n  su e rte  n o  conoceros.

(G RASADA.)

"  1132. El verbo placer, ora so emplea impcrsonalmento, ora sólo 
como defectivo.
Sancho, si quien jam ás pluguieron  sem ejan tes fechorías, so acogió á  las 

tinajas. (Cervantes.)
l i a  placido  á  a quel quo lodos lo s cuidados lleno q ue  lo haliaso.

(C  ALISTO.)
Recibiré con  hum ildo sum isión todas las am onestaciones q ue  le  p la c e rá  

enviarm e. (R ivadenéuia.)
N o q uiero  yo  ver ú  C risto  en  esta  v id a .- plega s\ e l quo lo m erezca v e r  en  

la  o tra . (Id.)

** 1133. Parecer, semejar, aunquo verbos noutros do suyo, suelen 
tomar por complemento directo un infinitivo:

P a re c e  a le ja rse  la  tem p estad ; semejaban oslar desplom ados los 
edificios.

De aquí es quo esto infinitivo es reproducido por ol complemento 
directo lo:

Parecieron  p o r  u n  m om ento a m a n s a rs e  la s  o la s ;  m as ahora no  fo 
p a re c e n ; ún lcs con la  m udanza del tiem po sem ejan embravecerse de 
nuevo.

ARTÍCULO VI.

EXPRESIONES CASTELLANAS dliHCS ]¡ diVÓlCS, d á l ’CS ¡I tOmÚVCS.

Til inneso Ped ro  n o  quiso e n tra r  en  m ás dim es y  diretes  con don 
Q id |otc. (CnnvANTES.)

E l verdadero  católico no  lia de ten er am istad  n i tra to , n i dar  ni to m a r  
con los herejes. (Rivadenéuia.)

N o pino andarse  á  cada (riquelo conm igo si d im e  y  di vete. (Ci:nvAx"rns.
N o vam os si bodas sino  si ro d a r el m undo y  á  ten er ditres y  tomaros 

con g igan tes . (C eiivAxtes.)

.So dice si m enudo: andar en dimes y  diretes, andar c» dures y  tonul- 
rt's, excusar dimes y  dirilcs. Son expresiones que, originarias do vor- 
bos, lian pasado á  sor sustantivo?? en el lengunjo, como queda 
dicho en el articulo de loa nombres compuestos.
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CAPITULO XVI.

SINTAXIS DEL ADVERBIO.

ARTÍCULO I.

ADvnnTnxcíAS sodIie el uso de algosos adveroios.

Adverbios acabados en monto.

** i 13-i. Cuando ocurro expresar dos, tres, ó más adverbios ter
minados en mente, y  como su repetición entera y  soguilla fuera in
grata al oido, permito, y  aun pido la íñdolo do nuestra lengua quo 
se excuse la terminación mente en el primero ó primeros, y  se a tre 
guo solamente al último; v. g . : ~

Cicerón habló sabia y elocuentemente; César escribió clara 
concisa y elegantemente.

“ * j 135: punido dos ó más verbos van modificados cada uno ñor 
un adverbio en mente, sin quo intervenga ningún otro comple
mento, se puedo conservar esta terminación después de cada ad
verbio, ó ponerla solamente en el último; v. g .:

“ ™nt0 cri,z. hierlomenfc, alúmbrame cnnlinm- '
"p  npartí doTf™° p o to °s“m™ '0i >1"° ">■ pensamiento mmea

Querría minar reenlndruneníe y beber drlicndaiiíeido'l,''') ' 
o Quema comer regalada y lielier dUIradninonfo. '

iI3B. Pero no se puedo hacer dicha sustitución después do

™*“  *•» • »  £

**  cnccn'll"“" '° " ''’ "«  ">»«». quo c lZ ™  1,;!
((.¡It AÑADA.)

Alijo.

** 1137* n °n\09 tetado  ya do esta palabra en el nrt'culo do ln- 
pronombres indeterminados; lamine,f es adverbio, y s i™ ! ta

“  A"3éll“ ’ “ fam a i '* 1 ,1" 0  d™“ "“ * * * b .  andariega 
- y altíonn'oj«'lus. (CiuivAhtes.)
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** 1138. Al(jo está precedido ú veces de la preposición en, lo quo 
forma cnlónccs un modo adverbial; v. g . :
La abundancia do las cosas aunque sean buenas, lineo quo no so esti

men, y la carestía, al contrario, üun de las malas liaco que so estimen
en  algo. (Ceuv.íntes.)

Aquí, allí, acá, allá•

** 1139, Aunque ios r  Iverbios nquf y allí suelen emplearse como 
sinónimos do acd y  allá respectivamente, advertimos que aquí y 
alíí se refieren A lugar más circunscrito quo acá y  «Hrt; cuya signi
ficación es de suyo más vaga: por lo mismo decimos mds acd, más 
alia, muy acd, muy alld, tan acd, tan allá; y  no decimos mdsaquí, muy 
allí, etc.

Bien, bien que.
“ * IMO. Uno do los significados do bien es ol contrario al do

apiñas:
Bien so p a s a r o n  q u in c e  d ía s  e n  q u o  n o  v im o s  l a  caua, n i  la m a n o , 

n i  o t r a  s e ñ a l .  (C e k v .Cs t b s .)

*** 1111. Bien que: frase adverbial, y  otras veces conjunción ad
versativa ó correctiva: en nnibog casos debiera cscribirso como 
una sola palabra, bicnrjuc. En uno y otro oficio licito gran .seme
janza con (Hinque.

Bien que lm llic so  g r a n d e  e sc a se z  d o  p ro v is io n e s , n o  n o s  f a lta b a  
lo  necesario.

E l cam ino do la  derecha e s  llano, derecho y  ru inado, b ien  q u e  no 
lo faltan lodazales y  ciénaga:i en tiem po de lluvias.

Callandico, callandito.

*“  1112. Es u n  d i m i n u t i v o  d e l  g e r u n d i o  callando, d e  callar:
¿N o  ven aquel Moro, q ue  c a /fa n d ic o  y  pasito .1 paso , puesto  e l dedo e n  

Id boca, so llega p o r  las  espaldas do M elisendraí l<Ji:nvAsTE3.)

Casi y cuasi.
*“  1113. Originalmente una misma palabra, tienen hoy dife

rente significado: casi denota que la palabra modificada por él no 
es exacta, Binó con cierta rebaja :

El edificio estaba casi todo en completa rutnn.
C uasi q u i e r o  d e c i r  q u o  n o s  v a l e m o s  d o  u n a  p a l a b r a ,  n o  p a v a  s i g 

n i f i c a r  l a  i d e a  p r o p i a  d o  e l l a ,  s i n o  a l g o  q u o  s o  l e  a s e m e j a : s u b s i s to  
s ó lo  c o m o  p a r t í c u l a  c o m p o s i t i v a  e n  cuasi delito, cuasi c o n frafo , y  al
g u n o  m á s .  E n  e l  s e n t i d o  d e  casi e s  a n t i c u a d o .

l l ü .  Mencionamos oslo adverbio para hacer.notar queso 
reduce á veces ú un mero afijo ó partícula prepositiva, con que mo-
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dlficamos 110 sólo las palabras á que puedo hacerlo ol adverbio, 
sino al sustantivo mismo :

Capí exánime; Casi lo mata ; Casi ni bordo del sopulcro; Disponía 
de casi todo; Era casi señor absoluto; Era cosí noche. (Saeta Teiiesa.)

E n cierne ó en cidrncs (1).
*** 1 l io. Se dice: coger en cierne; estar en cierna.

El pobre pueblo afana por edificar y labrar, y se vo todo ese afnn en su 
presencia abatido, asolado, sus ganados rollados, sus panes segados 
en cierne. (Pénuz o e l  C a s t il l o .)

Mas mil inconvenientes al Instante se me ofrecieron y quedó el deseo 
en cierne, desvalido ó ignorante. (Ci uvAxtes.)

Como.

** IMG. Este adverbio es do modo cuando alude al estado do 
una cosa ó persona, sin referencia á otra; v. g . :

¿ Cómo está el enfermo?
Es do comparación cuando denota la semejanza do dos ó más 

objetos; por ejemplo:
Es blanco como la nieve;

y cuando so emplea para hacer algún recuerdo, poner algún ejem
plo ó citar a un autor:

Hazlo como ayer, como yo te lo digo;
La caridad, como dico Fray Luis do Granada, ote.

*** 1I Í7. También indica esto adverbio el tono ó el ademan con 
quo se dice ó hace alguna cosa:

Mo lo dijo como cu són do nmenazn.
Le miró como si quisiera tragárselo con los ojos.
Quedé como muerto (leí golpe.

*** 11 -íS. Equivalo á luego que en locuciones como la que sigue, 
aunque no están ya muy en uso:

Como llegamos á la posada, so dispuso la cena.
*** • M9. A veces significa lo mismo quo cuanto;

¡ Cómo lm llovido esta mañana 1

*“  1150. Unido á un verbo en subjuntivo, suplo al gerundio. 
Asi lo mismo es decir :

Como sea tan dañoso el relente, (pie siendo tan dañoso el relente, etc.

,COÍf  V1 cíemc ó tín ciernes quiero decir que principia, que no esta adelantada.
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*** u n í. Junto con los vcrlios ser y  estar da más energía á. cicr- 
tns oraciones en que interviene el mismo gerundio, ó bien un 
adjetivo ó un participio .en absoluto; v. g .:

Siendo como es tan dañoso el relente, etc.
Amigo como soy do la verdad, etc.
Resuelto co jijo  estoy ii vivir en paz, etc.

"*  U52. Empléase también como en calidad do simplo partícula 
prepositiva, sustituyendo al sentido propio de una palabra ó íraso 
el do mora semejanza con e l :

Encontró don Quijote con dos como clérigos ó estudiantes.
(C ervantes .)

Estos que llaman políticos ponen tales como primeros principios para 
el gobierno, quo siguiéndolos, necesariamente so lian do perder los 
Estados. (IUvadeskiiia.)

El ejército do las estrellas, puesto como en ordenanza y como distri
buido en hileras, luco hermosísimo; y hermanadas todas, y como mi
rándose entro si, so hacen muestras do amor. tFr. Lcis d e  L e o s .)

' “ * 1153. Sólo á los \  erbos y ú las proposiciones enteras no puedo 
anteponerso este como sino mediante el anuncialivo que:

Se estremecía la tierra, y como quo so hundía debajo do mis pies, 
l'igurábascmo como quo caían globos do fuego.

*** 1151. Como hace en ocasiones oficios do conjunción y también 
do interjección, según so dirá en sus respectivos lugares; y  bo 
acentúa cuando es interrogativo ó admirativo.

*“  1155. Asi como. (En el sentido do luego que.)
No sólo no m o  p a g ó , r e s p o n d ió  e l m u c h a c h o , p e r o  asi co jijo  v u e s t r a  

m e rc e d  t r a s p u s o  el b o s q u e .. .  m o  v o lv ió  á  a t a r .  (C ervantes.)

Cuan, cuanto.
*** 1150. Hornos tratado ya do esta palabra como adjetivo, volve

remos á tratar do ella como correlativo do tanto.
*** 1157. Cuan y  cimillo, interrogativo, admirativo ó dubitativo, 

debo acentunrsc.
I Cuán bueno sota, Dios y Señor mió l 
/ Cuánto mo ntllgcs, hijo mío, con tus desbarrosI 
No t¡ó & cuánto subo la fnclura; 

y  so pono sin aconto en los demás casos:
Es cuanto tengo quo decirlo.

Donde, cuando.

•* 1158. Estos .adverbios sirven para preguntar ¿Dónde vives? 
I  Cuümlo vienes ? También so los emplea afirmativamente; v. g . : 
Donde falta la v irtud, no hay amistad. Citando vengas, aviso.
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*** 1159. Cuando rige ni présenlo do subjuntivo. Estos dos adver
bios so posponen algunas veces á un verbo, sin quo les siga otro: 
entonces so sobrentiendo el verbo ya oxproso:

Verdad que oslaba, pero dónde ?
Es cierto quo vino, pero cuándo ?

So callan los dos verbos ya expresados, estaba, vino, con mucha 
fuerza do expresión.

Lo y  donde, adverbio relativo do lugar y  do persona.
*’• 1IC0. Algunos gramáticos consideran á donde, en cata acep

ción, como pronombre (indeterminado aparentemente;: fiivrim ! ( 
Academia, lo ponemos entro los adverbios, pues quo evidcntoiiio.uo 
modifica al verbo.

Adverbio relativo indefinido. 
¿ Dónde hallar podré paz ?
¿ Dónde, Mirtilo ainado,
Tan cuidadoso, tan veloz caminas?
¿ De dónde alegre vienes?
I Inútiles pesares! ¿ hasta dónde 
Dejaba á  mt dolor quo so perdiera?
Do uno es el querer, una os el alma, 
Hasla la culpa debe ser la misma.
Do dó tus quejas vienen.
Sensible torlolilla ?
' ¿ Dó amelas ?
Lo que me lias dado to doy.
Mano sicinpro dadivosa,
Que á do fulla el favor luyo.
Siempre la miseria sobra.

Adverbio relativo definido.

plELÚXOUZ.)
(Id.)

(Tojaiu)

(Tojar.)

/M e lú s o c z .)

(Ceuv.1m e3.)

Parccíamo quo oslaba en la Arabia desierta, donde so pasan leguas 
y leguas sin encontrar hoja verdo. (Estal-n he Riul.)
A Dios, quo á otros riberas 
Me llevan mis desdichas,
A dum/c entre pesares 
Acabe con mi vida.
Y dime, ó Musa, cómo conquistaron.
Siendo su tutelar ol (Jichi misino.
Los católicos royes el emporio 
En donde muevo el darro cristalino.

Ved nlii la fuenle,
Ved el prado aquí,
I)o la vez primera 
Sus luceros vi.

MI suntuario inviolable será siempre 
De do nunca arrancarlo nadio puedo. (Tumi.)

En la cabeza y cu el pecho fu ó donde recibí los mayores golpes.
Ln la confusión del mundo 
Siempre el hombro vive inquieto,

(Ronn. Aheli-axo.)

(Vaca ni: Gozsmr.)

(Rosa de Aiiiiii..) 

(Toja n)
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Y sólo en las soledades 
Es (lumiü vivo sereno. (R odji. A m illa no .)

*** 1102. Donde debo Ilovar aconto cuando es interrogativo ó 
admirativo.

Jamds.
'* 1163. Esto adverbio so usa para lo futuro y  á  lo más para lo 

presente, en tanto quo nunca se rofierc á lo pasado.
* ' 1161. Uñoso frecuentemente con dicha palabra (nunca) y  tam

bién con ías expresiones por siempre, para siempre, á  fin do dar 
mayor fuerza y  energía á  la oración.

Nunca jamás lo liaré;
P or siempre ó para siempre jamás mo acordaré do eso ;

y  aquí so vo quo cuando so junta con siempre, significa lo contra
rio de nunca, esto es, perpoluamente, en todo tiempo.

Luego. "*
*" U05. Esto adverbio de tiempo ticno muchos significados, quo 

6on los siguientes:
1* Al punto, al instante; v. g . :

Cuando alguna vez so dcsliarrára en algunos defectos, no fuego 
desmayo. ^Granada.)

Vió don Quijote... como lo llamaban, y fuego, al instauto so lo presentó...
(Cervantes.)

Cuando yo, triste, iiacf,
Luego naci desdichada.
Luego los liados mostraron
Mi suerte d e s v e n tu r a d a . (Moxteuayor .)

En sacando Dios su pueblo de Egipto, fuego á la hora mandó Utos...
i G iianaüa.)

Propuso el maestresala do fuego o 1ro día pedírsela en casamiento.
Y liualmento mo dijo que... vuestra merced se pusieses fuego, 

luego en camino. , (ChuvAntes.)
Por estos ejemplos so vo quo á luego so añado á veces Ja indica

ción de alguna circunstancia.
2* Después, en seguida ; v. g . :

Diremos primero do la excelencia do la virtud, fuego déla perfección y 
después do los medios por do se alcanza esta perfección. (Chanada.)

3* Por consiguiente, pues, etc.
No siendo do las mujeres enseñar, sino ser enseñadas... fuego se ve quo 

es maravilla nueva mui mujer Haca tan animosa quo...
(Luis di: Lcox.)

Luego no so puedo negar que...
Es fuego la principal causa la buena disposición de esta polcada.

(Chanada.)
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4* Asi pues.
I Cómo al reves, replicó don Quijote ? ? luego no te payó el villano? 
5* Al punto que, al instante que, al mismo tiempo quo, cuando 

luego está seguido de que, muido, como.
Luego quo los ginetc3 entendieron que éramos cristianos cautivos, so 

apearon de sus caballos, (CeiivAstes.)
No se lo dio nada á ¿omitía de venir adonde su padre estaba conmicro 

antes luego cuando su padro vio quo venia, la Hainó y mundo qué 
llegase. (Id.)

Somos muy flacos en esta parto; pues luego como vemos el peligro al 
ojo, desmayamos. (Granada.)

ARTÍCULO II.

"  1 ICO. Jifas y  minos pueden emplearse solos sin otro oficio quo 
el de significar un grado do cantidad, ó en junta de otras palabras 
á las cuales modifican, ó en rclaoion con nombres expresos ó 
tácitos.

No babló ¡mis. — Aun hizo monos.
Lo más es hacer, lo menos es prometer.
Prometió menos para poder hacer más.

'* UG7. ALis y  menos se juntan igualmcnlo á otros adverbios ó ex
presiones adverbiales.

Canta más bien ó canta mdnos bien,
Oye más atentamente.
Se empeñó más ó menos do veras.

** 1168. Por último, son adverbios de eompimieion (y en esto sen
tido deben examinarse atentamente', y  además de Ja propiedad 
común á todos los adverbios quo es juntarse á los verbos, tienen 
la do unirso con los adjetivos positivos para formar el compara
tivo. 1

El maestro es más docto ¡pie el discípulo.
Los niños son ménos prudentes quo los uncíanos.
Paldo es más o mdnos hombre quo.su hermano.
La hija es más 6 menos mujer quo su madre.
A/ás es hacer quo decir.
Afonos es decir quo hacer.

* 11G0. Aítís, mus de, más i¡ue.~ Minos, menos (le, minos que.

d¡C? qUC la eLm,niUkn cs nccranrm á los niños, agradable á 
S l í ,™?.C?^?m«,>W,era ‘l0 Iíl solc,liul« J' entro-todos los estudios el que ttono más trabajo quo provecho. íAinniwi \ 1

!” 9 ° ri,!?,,s' =vl,l° ,l0 más potiefa y más amanto ue la música, Imbieso muchos más instrumentos. (TeiJÓo.)
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Más bienes no deseo.
Ni quiero más fortuna.
Contento con m i H uerto venturosa, (Mbléndez.)

E! autor de esta historia... no hallo escrito de estas hazañas más do las 
quo deja referidas. (CenviSTES.)

• Estos son mas de veinte, y nosotros no más de dos. (Id 1 
El ronco són de más do una bocina do I’ebo a los oídos so avecina. (Id ] 

No tenían sus padres más de á  ella. (S anta T e r esa .)
J/ás lib ros que no oso prometer. (Guasada.)

Convinieron todos en quo valia cien veces más que mi predecesor. '

Esta casa no linde venderse por ménos tic cincuenta mi/durós. Callo' 
callo, senor : á otro perro con esc hueso, que so dura por un poco 
m e l lo s  que eso. (Moiidente .)
.... Todo lo quo estos libros cuentan, pasó ni más ni ménos que lo 

escriben. (Cervantes.)

m  1170. Mds que, en el sentido do d no ser que.
Habilidades y gracias que no son vendibles, más que los tenga el condo 

de DIrlos.
1 17 1 • Mis que, en el sentido de aunque.

No haré, no; más que me maten,
H72. Mis quede, ó de masque, on construcción inversa.

El hombro lo debe saber, si es cristiano da uíás que nombro.
(Por) más que de nombre. (Santa Teresa.)

No so curo mas quo de pnBar adelanta (CeiivXntes.)
(Por) de más que pasar.

Me alegraré logro V. toda felicidad con un poco de más gusto. (Isla.) 
(Por) un poco más de gusto.

1173. Lo mds, lo menos, superlativos.
Toma esos cuatro duros para el cochero do mi prima; es lo ménos que lo 

poilomos dar. (M ouo en ih .)
Usted ha dicho y hecho h  más quo so podía decir y hacer. 

Quedó don Quijote con la más extraña figura y(ía) más para hacer 
reír que so pudiera imaginar. (Cervantes.)

ARTÍCULO III.

EJEMPLOS RELATIVOS A LAS RECLAS DADAS EN EL CAPÍTCL0 DEL ADJETIVO 
SOnilE EL USO DE

lauto... cuanto ó lanío, 
cuanto., lanío ó cnanto,ote.

8 1.
Cuanto más, tanto mús. Cuanto mus, tanto menos. 
Cuanto ménos, tanto ménos. Cuanto menos, tanto más,

25
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••• i 171 Debemos advertir quo »l*,.no es aquí sino un signo do 
comoaraciou, y quo so omite después do uranio i  tonto, siempre quo 
deban  estar seguidos do uno dolos adjetivos Iraono, malo, gnmdi. 
i entuño ínio, «lito, porquo ontónccs se cmplean suseonipemíiuostirc- 
¡ J m  quo reemplazan á'los'positivos prcopdidos do mas.

Ejemplos: .. ,¡|.; .. .-j; ••• •••• • ! • -riJuM
Cuanto m&s ilustro y sabio es uno tanto peor csíá ciV'61 lá atlul í̂jion.

Ctianlo más nparcnlcmcnte perslguo á uno la fortuna, lauto nu'ts digno 
es do mayo/ misericordia. (Id.)

Cuanto más lisonjean y adoran a la fortuna, lanío más los desprecia y 
Ultraja., ,.V (Estagn di; ■

Cuanto más disputaba el condo en su interior, lanío mayor silencio 
, guardaba.:.; ,¡ ¡. -m ■ í(Id.)': • •• /.

Cuanto minos virtuoso serás,. tanlQimd»os feliz. ......(Id.)
Cupnto jnás je ayudó, niénos trabajas.'...... . ■ i- -L-*; r ■ ; ' 1 • ■>' v.'f
Cuánto mdnos lo deseaba., ,ía?iío más fácil, llegaba áconseguirlo'.n' m .

t ¡ í,,-:*-.. ........ -
Claró está quo cuanto ias cosas son más noblcí y más excelentes, 

tanto son más poderosas para causar mayores deleites.
Porquo cuanto más pasa mirando, tanto más pena en público y 

* . segretp el.cpnuon-,,. •:.«/. (CbbvAsts?.;): ~
La perfecta alegría'era parami ¿ornóla sombra, quo cuanto más 

corremos irás ella,,so cfnpeña más cnhulr.r.. í • (Estavn.) ,- 
' 'Cuanto uno es,más p’obro, solo debo socorrer másc 

Por algunos do estos ejemplos sp yo,; . .! 0 que los advorbjos tonto, 
cuowfo, so sobrentienden algunas •veces; 2® quo pueden separarso 
los adverbios.más; mCmos¡'úo'tantó, cuanto. ' l!!' •'  'l

8 »•
Tanto más que,' ■ • 

Tanto máB cuanto,
i: cuanto más quo. 
¡tanto mónosque.1

Tomó á su cargo el conde socorrer la villa **!', nnlmado á olió- tanto 
muís después do la muerto do Escuence, quo halda quedado heredero 
absoluto de au« fuerzafb’ :• ; ' , ' (Cóíosía.)
Llevaron esta nuova al rey y lá'dyóxon-hmidlmás’ftlhóro/.o cuanto 

la esperaba menos. (Núsuz di: Cabtiio,)
Fulano es tanto mlinos nprcciablo que es mt'nos modesto, 

ó cuanto es ni linos modesto.
La ira del principo so amansa con tanta mdnos facilidad, quo ha 

colindo más profundas raíces en su ánimo. (Alamos.) 
Bien podemos torcer el camino y  desviarnos del peligro; cuanto más 
que yo ho oido predicar... quo quien buscas el peligro perece en,él,

j -■ J*i 'M i  'V i-.. ................t u  , , , ' v(C ír v Ar t b s '.)

3 111.

Los más 
Las más ,,,,i(|r 
Lo 7náa *

Los domás. 
,,  Las, demás., 

Lo <(cmás,
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— M I —

_[) 'Ordo quo.los m á s  do  los liombrcs |ozran p 6 rm M o .,r íl 'n iió d  I •
ncjooocicron  algunos los Incoaren Ionios w  hablan do re su lta r  d o to

: : l ! £ T S 5 ' : " r: mm - 01 *  « % « *  * £ -
Y i  osla sazón hablan acudido S la  pdrlin, iodos &  ™

venta cstabnta. fCi n v ' \
E n tra  á  la  parlo  con los nula h ijos que deja  el difunto. ( Id T  ‘ :

*? , ,,á s  lícm p o p p r las  f lo re s ta s ,.....................«
liizolo así,,y  lodo lo m á s ‘do la  noche so la  pasó on  m em oria d e....

v ..... v  . .
*•11177.. . JVb niífs jíie.

IVo n,o podía menear, ni brazo; ni pierna, ni mano! ni caboza 
m as q»o s£ estuviese: muerta. (Santa TeiiesaT  • • ’

■ = í ÍU0 " “‘Sun conocimiento tienen de Dios! (Granada.)

*"■I'!7® v ' !'"v ., M is , em p le a d o  j¡>or n íto m ís ., .... Jj

Todo el-mal y  daño qub estas hés'llhs.'hlclérdñí 'corto y  r a to  ñor 
cuenta con m as nlís salarlos y  derechos. ' ' (CnnV.tNTES.

4M M.??* ' ¡ MÜi  ó m p l é á t f o J i ó ' f :'V,!!:V;--■,<l
Enfin, aunque m á s s e n tid o , f u i , n l ^  i

1180- Por mdsque, por mucho que.
Por más que lo disimules, estos son tus regalos. (PciWteV  
Por mucho quo me digas, no to he do oreen'.- r 1 1
P o r m as quo hizo, no lo pudo convertir ni sachr do su estado.

.• V  -J181. . •. .Vi'nos seguido do sinó: ■ ■ 1

• No pajitoi ser mdiios sjnd  que presto' descuhrltocmos.'qiüóii ' . •
- nos diwo..,!fi9s!»íte ,,.. ■•wníCEnnKTns.M..'

. A hT icuL O iy.; ‘

thC m u y .' * K C a e t t t m m U >“ «nteponod esto adverbio el suporln-

AS' » »  “  «*> • " * *  « y * 0  aviso; porquo Importa mm,
Uno de los «ominamos era un poco burlón y  „¡„pl« S  J  t o l o .

(ClillV.ttlTGS.)
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Con mxicho-
Cuanto' los. modernos Imirdlscurrltlo sobro-'aumentar ypcríccclonar cual

quiera rio ellas no iguala,, ni cqh ni»c/io,,l.T excelencia do'áqúclla.'ps- 
' ’pccuíacron. . , ‘ tr ' . . ,'r . ...... , " (FEHqo.), y

Aun no estaña acabada la cósa con ni iich o. (Sarta TuhijsX.)' ’":'

Aííi*eWencía importan lo. sobrfi los aduerbios<il<¡ cantidad.

”  1181. Estos adverbios pasan ¿  sor adjetivos cuando so. juntan 
con los sustantivos, y  pokoonsiguionto admiten góndr o y  número;

3Iucho dinero, rauoba agua, muchos . .hombres, muchos mujeres, dema
siada agua, demasiados hombres, (anta agua, tanto dinero, tantos¡po- 
hres, | cuánto dinero! j cuánta agua I j cuántos hombres i | pocas mu- 
*jerds!¡rlVi ;■?. ■ ¿r •«;», .-,j . '• i , ..yj

-Imil» 6 ñO'/iJchoqna iros i 
f jfjisi ó aleo Jinii‘jit onp ;

.-MuMr.r.ni'dr-t .cojlual

'ARTICULOiV. ' -A.
.i'WTv u í- 

oír- ,

algunos ejemplos do los diferentes casos en quo so usa : 
i* Muy so suelo emplear absolutamente; v. g . :

No medro yo si (aquellos anillos).tnü '¿rabanillos do oroy m uy  do oro.
Esto último consejo, quiero quo lo lleves muyen la memoria.

_  , , - (Cnnv.tNTBs.)
Es cosa muy  do los moríales pasar fácilmcnto por lo continuo quo ven.

-jHinpiñ ohnnil/u) ob ai/pann ,oiií’ir» v anta.- Tirona^.)- 
~' "En ía última fi'nso está olíptioa ltí prilabrrt'tti’ónta después dó muy. 
•*v*& A -veces signifioa-úenutmdo1 ’ •» i-, n >rn, ¡:!
Hernán Cortés los respondió que la paz quo proponían ora conformo A su 

inclinación; pero quo la buscaban dcspU03Üo una •guerra miiy injusta
.3,l!” v'rP10rfiad? I¡ara ÍIU° 5C ‘«oiasohallar /AcUmoulo, ó no cnconlrason detenida y rccaWdñ; r> -rr.hu - v . .= > , ¡ ,

j í .? f  3Í“!/.si? cpto.c^tamHioivdespijc.? dcl.complomontoi dokvorbo.
^'"'-Úukiüca me dijo (,iid el'Vizcaíno dó marina éra 'urí Hombro lililí/! ’
ni anmk.ih.a doblón.': '■ . . - I d  (OWyAm m )-d-

Del fiupeWníiüoon los adverbios.
** * *SGaEIísuporlntivo< óii> los <ndvevbitís so formn }•■ :•
, A,,aüiendo la parttóúlif'íinrttijI'tV Iqs adverbios de blótlo termi- 

nados aumente, antes il'o'é^lA'tevníilnabion, cohlóSd dijo en lapri- 
mem,parto; , . , J 1
m ‘-‘"l1 - ‘ •■ ■ •.rr ó ,envib«.-»n ^■i.I-nv/br. k a \  .OCU *'J-ii} 0B ii’tJ 7¡ ,«ijniiluJ¡»ct> ¡¡o r^ioitl ;• fot n-o m.uu;u .noiofia
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2' Anteponiendo el adverbio muy ¿o tro  adverbio positivo;
-!í:S» Anteponiendo sil positivo los adverbios mas (mg'or) ó millas 
T íM  prccedidós dol artículo ributro lol Muchas vocea sb minrijno 
esto Articulo, pero sólo está sobrentendido. Ejemplos.;. j ' :-

Mwj mal debo do bailar.. (Iiuartb.)
: Bebo de bailar malteimnmelitó. v -  ‘ :•>•»«•: • ' !. 

Piensa de tí lo mas bajamente posible. (Granada.) 
nti-jíi 'Esto cs lo nids cierto'j' ÍO JJií.'nos malo «fuepudieraeuécdcríó. "
, viumin: ’i  Recogí lo mejor.qué pudo mi dinero. . (Isla , )  .

So ha portado conmigo lo peor «pío so pudiera imaginar. v 
La mejor comedia, el romaneo ó la novela más ingeniosa, más alégre, 

*nj> vorosimiliriünto conducida, todo esto so miraba como lijera pr¿K
-■■"flucOTon. . ‘-i. "'ti'.' .nw.i, moc» wUi,-. ,:¡-r .. ¡••flstfcy*--
-Mífl . ¡ ! ;• !ji i-jiI : oluñi.'s', ! KüííC Jdltí'l.' J j  I • •'Jvl.ili O '»«.• j .--Jld

Por esto último ojomplo so vori quo no so debo ropotir’el ffrtí- 
culo dolanto do mds, menos, siempre quo so empica el comparativo 
ó el superlativo.

**1187. Además do los/advorbios-quo son superlativos ó dimi
nutivos, porquo so forman con adjetivos quo tienen esto ó aquel 
carácter, como poquísimo, poquito, qaedito, tantico, bellisimamcnle, bo• 
nitamcnle, los. hay quo. toman do suyo los .correspondientes..in
noxio lies, cómo' léjisimos;- lejlllosi ierqtiitaí ̂ rribita^ despacíló• quo 
apéHas so ttsán fuera dól estiló fálíilliárl , '■:,/I ; , "

C.u-tJiil.'f M r  .-••til:. /  !,.],!>• 1-tiI -ib n lm iJa ji lü  lli» ROllllj.
: f.-iu (>< •niij ti-. r.-i . oii / i’/tib -.ni -.li ?i)Iquuq-> aotimil».

. ti*.7 ; ’U!-»lqin-> v!-itl  ̂;1li V'iVi ' í
- 11 ’ : t n-iili.i ARTICULO VJ. tf '.'i-:.! -«i -. t •

I .-/ i ; .  NO.

** 1188;'Esto adverbio, nunquo do ordinario significa nogaclon, 
en algunos casos sirvo-. más. bien -para avivar la afirmación; h a
ciendo parar la atención sobro una mea quo so contrapono A otra.

«;• ñ ! t.: nMoJor 08 e l [trabajo qup no.l a  ociosidad.¡ m  : (A cademia,).,u
■ . iM is v a le .a y u i ia r  quo no on{ermiu,..i id • [iiiiic. i, : ík . >ouiini .
En cuyos oraciones so puedo omitir ol adverbio, jjo,  quedan do ol 
mismo sentido.

• '' ** 1181). POf cl cbtiü'nrió'sin dioho adVbrbio ni hínguh óttó do su 
clase Imy ju^pposte.ipnos i^ogativfl^.cuando procedo al verbo alguna 
do jas palabras ó frases do quo nos. servimos para corroborar la 
negación; v. g. .*

E n  mi vida hó oido tal cosa. ’ ' ¡
E n  el inundo so ha viste aína.Criatura-másporvorsa, :j 'J

-isi- j .. .IJn/oda £a noc/jCho.podido, dormir,, . .. *,, j , | , [.(•/. ' t
... , E n  fiarle alguna solo Rudp.bncontrap. aol./í»,

** 1190. Dos adverbios negativos, ó dos voces quo oxpróiari ilS- 
gacion, niegan con más fuerza on castellano, y  así so dico:
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1 Art> f/Jlli’hS • "'V' .!«!'• A
' ‘ 1; : ¿Yo salga níni/teno.'1' ; i 1

¿Yo sabe nadie. '; ¡ -.n

*' 1101. N'n pueden; sin embrago, Ir unidos eslos nogaclonos en 
Jn oro o ion, de modo que so diga : no nodo, no ninguno, «o nadie, no 
nunca; n ia l con iva no nada no, nin-jnno ño, efe. ' ■:

N’o  h a y  otra excepción do esta doctrino, quq’cuando á l  adverbio 
no sigue en nna misma fraso la preposición sin; v. g . : '

Pero siempre retrocedían las naves al arbitrio del agua; no Sin’ 
peligro do ¿ozobraró embestir con la'llcrráV ■’ (Solí:

Sirvió ño sin  gloria en la Ultima guerra. 
.Yo lo dijo sin 'mistorib. ■ '1 1:

(Solía.)

Lo cual equivale á decir: sirvió con gloria, lo dijo con misterio__
*'*1 L’s propiedad do los adverbios de negación oí ho pos

ponerse minea al verbo, expreso ¿suplido, como so ha visto en los 
ejemplos antoriores; y  cuando liay dos do esta claso en la misma 
clausula, y uho docllos és «o, ¿<dó c9: el qué debo colocarse tintos 
del verbo, comp en el citadd ejemplo, noquiero nada, y o n  los quo 
siguen : iVo he (/ido jamás tal cosa¡; fio.satcnunca de noche.

■■■ 4J03--A vecep liay dos_ ncgápíonc^jUnaj.CQA oV'verbo !y otra 
con otro elemento de la misma iprappsicion) cqnácm ndo páda úna 
su slgniflcado rolalivamonte í».hi pnlnbrn.sobro quo recae : Yo le 
/«c permitido no asistir, equivale á  no le fu i permitido dejar de asistir: 
, ’!° admitirle vale tanto como no puedo dejar ó no puedo minos

ucaonnlirla; quo es como, generalmente,sb dico.
„  . 119 V LílS exPrc3|óncs al pu de In cítenla, id cabo, al fui, al poslre, 
so reemplazan nlgunns veces por no, sino.

wnmébr i»9Wi»q ó Poínos ó no somo/? ;yq gobernaré
• QariJercoho. ni lleva?, cohecho; y.todo’.pl nuiudo traiga el

l n ^ i  t ' ‘' v i:'1Ufl “  ,,!|3° S!lbor q«c si mo dan ocasloq lian de ver 
maravillas. i\o .«nd luyeos eomcr^n moscas.,,(Ce;iv.ístxs.)

T\ o nos han tocado’ en un puntó-do' honra citando nd so nos acuerda
• . la hornos ya dado A Dios. ' (Santa.Tuiii-saJ

Apenas hubo dicho' eso el cautivo,' cuantió clginclo so atrojó deí •

i *»* 119G.
, caballo y vino á abráznrlO.- " 

• lYo:'— SL>
1 ’" (OKRV.tslril9L)

N a  mentroyorb á forjar una mentira, s i mo íuesb on ello !lfti\1dal
1 ti . l,;,,(OBnV.tST¿S.), .

Ao djjcm.cl una mentira, ai lo asaetcáran. (Id.)
*** m d s d e ,  n o  m d s q u e , n o  s in ó ,  lio ' o tr a  coSa q u e ,1 '

noolra-cosiVsinó. •••

:?3 a i  ■ ' ' L’ v ° r  “ > « « « 4  V: finía tíoncionciadel mal tratamiento quo ü mi señor so haco. I ■- ü (OEnvAtt-ras.)
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Aquí, dijo don Quljolo, no ha do liaber más d o  un ,si que no Icnga

otro efecto quo pronunciarlo. . y  (CotivAstes.) 
Y allí me habré do vengar .. .
Con no más d e  suspirar. (Boscak.)

.• t Boü Moros y.Turcoá que tío sirven más que do bognrcl remo.-
(■)» , '«Vi'H ftjs' • W .  U»x Al.''.'. : SU ib u -  ..¡. .̂(CBnytfjiTES.)' r-.J
No pudo menearse n i hacer otra cósa más que admirarse. • (Id.) .

.El.caballero del bosque no'hacía Mnó mirarlo, y.remirarle. (Id.) -
~ lí 'No piiedo creer la1,!ni mi razón debo rendir tributo s¿nó á Dios.

’ - ■ " ■- "»6 sis ;¡-■!•■ ■ ■•q !<:i • i.. (EstacN.) '
No  hacían o/r.iicasfl los cabreros q m  comer y callar. ,. (Cenvastes .) 

f i,En las avcnluras.no se gana oirá, cosa que sacar rota la cabeza.
¡ , . . . .• (Cervantes.)

No  quiero otra cosa, replicó Sandio, enpago de mis muchos y buenos 
servicios, sino quo vuestra merced me dó la receta. (Cervantes.)

t  - - I d - < V . -  * j - •; * •
t.-A N o digo calo porque quiero examinar el ingenio ¿o V...JL flinó por 
i.m-íic! r.i i.J-i euripsidady.noj p á q , , . * . , • >,.•: (CEnvAsTEp,).,, 
.Tomo qno.se disgusten do semejantes escrituras, no por el encano quo 

. . 7  ’, puede haber ep ellas, sind por el que ellos tienen en s í. . . 
r • "7 ’* ' . (Lns nú Leos.)

Y el. pasear del verjel era estar enclavado de pies y manda en la cruz,
• •' duhqúc otro vórjcl hubo, adonde iuisto acabada la cena; inus tío & 

•1 ‘pnAcar, Hindú orar; no A toiñnr al áiíoi’Sind'fi derrámar sangroTlto
á recrearlo, sind ú entristecerte }J estar puesto en agoúia do muorlo.'

• -lilmi. *\i M1..V in\ «c.i i. ••Invit'jr* . óbirtf »« - lGBA.NAqA-)''
*■»*' 1199. jfo sólo, sino lániíicn; notólo, sinó; *í<J sojamento] shjó;[no 

quc,‘siiiú; no k'ofq/jú'/ifc,1 «las;no', pero también; rio solo, 
mas ánks; mies bien. ' , 7 ..

El favor del Cielo... y el testimonio do mi conciencia... lian serenado mi 
1 ánimo con una paz que no sdlo eii la enmienda de mis costumbres, 

sínd /.-mibien en el negocio y camino do la verdad Veo lilibra y puedo 
hacer lo quo Antes no hacía. •• " ’ ; ' 11 (Lui3- dé León).

Aventuras só oíreccrim donde no s a lo m e n  te  os pueda hacer :I 
gobernador, sind mAs ndplanto. (CnivAstes.)

Aquí está vuestro gobernador Sancho Petiza, que ha granjeado conocer 
< olaramento quo no so ha do dar nndapprscr gohei'íiadur, íjo, qqc de 

uiia insnJa, sind do todo el mundo. | 71,7 . , (Cihivántes.} ’
No miaiiicnle procuró nuestro rpy conservar pura, nocirá santa fc ca

tólica en su reino, como lo hicieron olrps reyes, jjias hizo lo que no 
hizo ninguno otro quo fue... "  (ItiVADENánu.)

Porquo ellos no so contentan do oponerse al denodado impela db los 
herejes... con su santa vida y doctrina, pero también hacen el sa
crificio de bu pfopia'flangrc. ' •' • (RtVAUE«i;in.\.)

Cuantío aqui hubieres llegado, verás claramente quo lodns aquellas cosas 
quo únles lo agradaban, no adío no te agradarán, man ¡luios lo cau
sarán aborrecimiento. ; ............ . . (QnANAUA.)
*** 1200. JYo~ Sind¡.

No  tengo.otra cosaquo.dedr á  V.» sind quo lo qutcrp asi. • • 
Fucsina en alto los corladoras espadas do loa dos valerosos y enojados
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combatientes, no parecía sitió que estaban amenazando el ciclo, la 
tierra, y el abismo. (CEnvisTus.)

Todos los Arboles do la enramnda estaban llenos do luminarias á quien 
no ofendía el viento, quo no soplaba sitió tan manso que no tenía 
fuerza para mover las hojas do los.árboles. (Can vI stes .)

*** ] *201. No, mds que, no sitió. -.
En la tierra do los Ilermanduros naco el rio Albis,. Jan celebrado y 

conocido en otro tiempopero ahora no más que oídas.! (Alaííós.)'
’ - ' N <!espero iitíó qué tó vayas; 1 :¡ _ ■ y • ’ • i «**Vjí ¡

* 1202. No, empleado como simple conjunción.
■ Quitádmele do ahi, no lo vean más mis ojos. . ,¡ (Cbjiv,<ste9Í> ,' 1, 

Rocíe, señor licenciado, esto aposento, no esto aquí algún endiablado*
■ : .................. -  V „

. *'* 1203. Suelo redundar el no después do la conjunción conipa? 
raUva-gu?:, Vj.'1 r '.‘ '

(i. Ellaso lo sabrá decir mejor que no yo. {Ceáv.Ckti/s;}-i
Estás tales almas Son siempre aficionadas á drtímüchb JWáb quo'ti j i.'

nO á recibir. " (Sauta Teiiesa.)
Más vivirá ella (su memoria) qué .no .61, (RiVADESt(tiA . ) ..

Muí quiero exponerme á qué ino caíga el aguacero, quo no'estarme 
■ *n - ■: 1 ■■ ¡. •encerrnilo;e«.c.'}sa.,,. ; , Si. • , ¡.,v . ^

Esté pleonasmo es"necesario para oyitat’ lá 'cóncítrrón'éüi' do Uña
*■*,. - .■ , ' ,.i . '/y . '. '.  •■./;" y 1"
Siendo la marina el único ó casi el único consumidor do esta especio do 

madera, es más natural que dó la ley quo no quo la rtclba. • i
‘Id».'-Olí .'"(JoYKlUaOS.) *

, ..... , .  .. H ' u ARTICULO vil,

1 '*"'*■ V.Vsdi' d '11 j;l ”l" ;i I I

J204. Esto. Vdyqrbio'ckpres/),;. I¿ dob/íidtíd do qtihlquibr infido/
2o rapidez do un movimiento. ‘ '
Llegóse,el visoroy á don Antonio y preguntólo paso si, sabia nplén era 

el tal caballero debí Blanca Lunri. (CnuWsTEs.j
Subieron por la escalera lo más paso quo pudieron. " (Mtífi'l iiuÁVúM;)-' ' .

• •i&f»noii!'‘Áyr».-: : . . Estuvo aqui muy de.pnso. .. .
. A puro, de ptirq, adjetivo y  adverbio.

Derramaba lágrimas de puro gozo espiritual. (ItiVADEsfimA.)
Sancho de puro bien criado no quería sentarse. (CEavJ^TL'sj) ” • 
yl puro perder soldadps iba el francés allanando dificultades.

.* ¡ '• i • •,tOotUMA'Ó;,,‘TÍ
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’ ARTICULO VIH. • ■ ; ¡ <f,-. V  . ■

i- TASTO,CUANTO. •

Tanto, exclamativo.'■

•f.iSQCf/BÍ aáj.ctiyó. jfl'íi/ó, tanta,. se  án ló p o n o '/i Jos su s ta n tiv o s ,  y  
e l  a v e rb io  tan á  lo s  a d je tiv o s , y  .ad v e rb io s  ¡e m p ic a d o  a b so lu ta 
m e n te , so  u s a  d o l a d v e rb io  tanto. .

So instituyó .la  ilustro orden  m ilitar do Calatrava ta n  calificada y  do 
ta n to  esplendor, p a ra  cstoál:itínO s,'‘debajo de  1»  cual h a n  militado 
táiilós yfairinaIgnL 'S lierbÓ s.’'1 ‘ 1 .•••!•?* - ¡i

N uestra' señora conocía ta n to  la  misericordia y  gracia  do Dios.

So en tro  cri s u  aposento  don  Quijotó 'sln conséntír qué n adie en trase  con 
é l : i tanto so  tem ía do e ncontrar ocasiones que lo m oviesen ó  forzasen 
& perdor ol honesto  decoro ! . , ,,, . . (Ccnv.tsTEs.) i

T o rnó  d o n  Quijote A p o n e r las, p ie íp á s .á  .Rocinante, y  e l caballo to rnó  
A  d a r  sa lio s: ta n to  estaba,de bien  alado. (CüuvAntes .

***'1207;' i ‘.Tatito . ' v"' ' ^;l, ?>

Se apartó  ta n to  c u a n to  lo  pstrcdó 'tiüc 'bastaba p a ra  e s ta r seguro.
• S u  ^lajcstad  lo s. puso  ta i ta s ,y c c e s  en  a fr^ to sa lu d d p , c u a n ta s  

in ten taron  linccr ro s tro  a  nuestro s  escuadrones. J (IsijsEz bn'CASTiio.)
A l sa lir  del aposento so oyo u n a  voz tem erosa lodo c u a n to  la  supo

• i - i : • . . .  : - . i í q r m a r  o lb a r b e r p . . .  .¡.¡r. ¡
Torio está aquí;por tanto. ; ¡ ; .
Ofrece tom bien c l hom bro la  voluntad, con  tanto c u a n to  tiene.

(Gil ANADA.)
***1208. Tunlo... que, emulo... que.

T a n to  es m as adm irable en  las  o bras del a r ló la  Invención q u e  la  perfec
ción, c u a n fo  en  la s  do la  naturaleza la  generación que la  nutrición.

( F e ijó o .)
L q  v lrfy .l cuando sp .yo p i l le a d a  es ta n to  inñs.gustosa q u e  lo s 6lmplea 
' consejos, c u á n to  lo ' e s  la solfa cdntádÁ  itóp 'cctó 'do la  puntm cnlo 

escrita . {lisrAus.)1’ >l‘;i ’

- g e g u id ó  d o  citíiiitq vcomjilíizft /A  yecOij a l  a d v e rb io
co m p u e s to  un  po co .,... : ,, . rii! ■■! <r ! . '  1;
Q uisiera... que el dolor... so  apldcárií' tanto c u a n  tó  p a ra  darte  ó  en tender 

’ ... • iql e rro r,en  q ue  e stás , ¡
R oanam ente... apartó  f a n /o  c u a n to  e l pañuelo  q ue  mo tapaba lo s ojos. 

( • : ! ■ • •V V  • ■ • .• .(O ehvXs t b s .),
* '•  1210. 1 " T<m, tan to  q u ú . '■ . .. i . ’ • >i!

E m bistieron  con ol escuadrón do lo s E spañoles tan iixipohiosnincnlo y  
ta n  de  tropel, q u e  se  llegó brovem ente a la s  espadas. (Solís.) 

N unca debe abatirse  u n  hom bre t a n to  q u e  llegue ti olvidarse do q u e  es 
hom bro. (Isla .)
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•M 1211. N o  ta n to  que .

La melancolía do don Quijote nej pullo, t a n t o  con él, q u e  á la vista do 
Sancho- pudiese dejar tío rcirso. (Cunv^STEs.)

1212.’ P o r  po co  quO{ ta n t ic o  q u e . ■

Ya rj\io Dtas mo abrió un poco los' ojos, aun. sabiendo lo que tocaba al 
coro, t a n t i c o  que estaba en duda loprcguntaba.,, (Santa. Teiie^a.) ,*>

- W ' 1.213,'’¿0ddífl«/o?-ínterrógalFvdj en lugar tló c i i a n t a . •
Pues, ¿ q u é  t a n to  há, Sancho, que os prometí la ínsula ?

*'* 1214. C on ta n to , pucsto:por con tai que.!

.C o n  ían/o do quo vongas sano y  bücno.me'coiílónto.'
***1215. E n  c u a n to  d ,  ' ’
Pero e n  c u a n t o  á lo quo rae dijiste de dinero, noi pienses en ello. '

ARTICULO IX. ■ . : r< ti ¡u jv n  uq^iq

• ■ " :- í • -teuM : - • ■ •’ ••&!,'ufa.'- «!• 1 ! ■ '•' < 'i»*/

. "  12IC. Esto adverbio sirvo muchas veces para,dar piús fuorza a
la expresión. ' 1 •' ; ’ ' ‘‘ •'

Lea usted... el libro do los Jueces.., ésta,..sí, sera lectura digna del buen 
entendimiento do vuestra merced,' '  '(Fn. Luis dc León i 

-Las otras personas pensaban que estaba muy corrida;-y si estuviera, st el 
1 :,?c?}9rin9 mo favoreciera en tanto,pxtrciqo.. (Pasta.Tejiesa,),

"  ^17. Aireo; adverbio que dobo agregarse á las proposiciones 
pospuestas, en Frases c o m o : . . . .  .

Término lleva do' quejarse un mes a r r e o .  (CeiivAntes.) 
Todo un mos, din por dia.

Lo cual hizo cuarenta días a r r e o ,  (Rivadkséuu.) 
Cuaronta dins seguidamente:

X Z r j  • , ^ a p ít ü l o  x ^ i i .

'b .j. •'8(xtAxIS) DE LA PUEPOStCION.' • -

*“ 1218. No1 pudiéndose¡desenvolver bastnnlemouta un asunto 
tan vasto como ésto on una Gramática «o razonadu, nos limita
mos a tratarlo bajo el punto do vista puraiponto,práctico.
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Cl' - • „‘l! ¡!v A Ü ^ c m ,p í 'X í ! ! *  rJ' ,:i8i':'u,:i-íi! 1

TENDENCIA GBNEKAL. DE.LAB PREPOSICIONES. .

i., jt*.* 1210. Á V itcsde t r a t a r  d e ta lin d a m c n to d o  c ie r ta sp re p o s ic io n e s  
6 c a u s a ! d o  s u  u s o  d iv e rso , p o n d re m o s  p o r  p r in c ip io :

** 1220. i®. E l . lu g a r  o n  q u o  u n o  o s tá , so  c s p rc s a  p o r  l a  p rep o s i
c ió n  en; v .  g . :

E stá  en la  p laza; E stoy  e n  casa; E staba  e n  L im a.
Lo ho  visto e n  c l puente. ’ • 1

** 1221. 2o E l l u g a r  a d o n d e  vino so  d ir ig o , so -ex p re sa  p o r  la  p r e 
p o s ic ió n  «  (a c e n tu a d a ) ; v .  g . :

Voy á R iobam ba; Mo iró A C uenca; Me voy A F rancia  y  á  lo s E stados 
• j I: ‘ U nidos; V a a i  Jap ó n , A Inglaterra.

** 1222. 3o E l  l u g a r  p o r ;  d o n d o  so  v a ,  so  ex p re sa  p o r  m ed io  d o  la  
p rep o s ic ió n  p o r ; v .  g . :  : • • . ! '  - t . .

V oy á  Rusia p o r  F ra n e la ; IHzo su  re tirada  p o r  el p uente; P asó  p o r  e sta  
calle.

' 1223. •i® E l l u g a r  d o  d o n d e  so  v iono  so  e x p re sa  p o r  la  p ro p o s i
c ió n  do; v .  g . :  ‘J"  ■ : ■

"  V engo d e  Bogotá, de, P astó , o ta  ‘ ’ ' '

'•*.* 1221. 5o E l in s tru m e n to  c o n  q u o  so  lineo- u n a  co sa , l a  a so c ia 
c ió n  ó  c o o p e rac ió n  in s tru m e n ta l  (en lo  p ro p io  y  o n  lo  fig u ra d o ) , so 
e x p re sa n  p o r  la  p re p o s ic ió n  con; v .  g .  r,

E scribo con  la  p ítim a : V oy c on  dos am igos.
L a  bago  con. t e m o r . , .

ARTICULO irf .

AN.tLISISDE LA NATUnALEZA DE LAS rDKPOSICIONES.

** 1225. E s ta  p ro p o s ic ió n  e s  do  u n  u s o  ta n  v á r io  com o  fre c u e n te  
e n  n u o s lra  le n g u a .  C'on s u  a u x i l ió s e  d e n o ta : i* L a  ac c ió n  d o lo s  
v e rb o s  c u a n d o  p reced o  á  lo s  n o m b re s  p ro p io s  y  a p e la t iv o s ; c o m o :

Socorro A los m enesterosos; Aborrece,A  los íqplvados;
M aría obsequia A Ram ona.

2o Á q u ié n ,  ó  á  q u o  p a r to .v a  ó. s o  d ir ig o  a lg u n a ,p o rs o n a  ó  c o s a : 

V oy A nom n , A palacio-. ' 1 ' ' ‘ :
E stos bu lto s v an  d irigidos A IJabahoyo, A A m bato ; “ :
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y es regla general para iodos los verbos do movimiento. :
3® El termino do-la ncoion dol verbo que precedo, cuando'! A bre 

posición rigo A otro cu infinitivo, como ; .,.,, ¡. v  (
3ro enseñó A leer; Lo incita «l Jugar.......... .

4° El lugar y  tiempo en que sucede alguna'cosa; "i1
; Lo cogieron á la puerta; PiriiiarA'A U:nóchc. 1'-'ví 

5* La distancia y  tiempo quo média’.dc uiía;cosa;á :ótrai:io'i 4  
Do callo A callo; D.. me$ A mes; Do once. A doce del día.

C* El modo do hacer alguna cosa: 1 ' 1 ,¡r'
A pié, A caballo,‘A ni arto, "A golpes;'1' Mit 
Ponnie osospapeles;;! mano, .
Lo mató A golpes.

7a La conformidad con otra cosa determinada: ‘ ^  h  LtA

1V.;.. Cnsílúat; « fuero iiq Aragón; AJo do hombre do blonúid '
8* La cantidad en muchos casos. ' jl'' 1,,JíiI

El gasto’súl/oA'cicnráuros.:i l 1' ,n * *
9* La distribución ó cuonta.propdroíoiialV ■ ■ . L

A  tres por ciento; A real por vecino; dos A dos.
- 10°E1 prcoiiJdo las cosas’; ‘ '' ' : •- *

- '•!' *‘ • • á¡ ‘¡y- !/■«,
. la vara; A cincuenta la/ancga. . ,
l i '  El terminó ó fin do Hlgun plazo ó í¡cmpb:; *• r ‘vl̂ r f  

Do aquí A san Junn; A lá cosecha pnpré.
12° La situncion-do lós jmises, pueblos, odilicjos 'y, personas:
•: .okláortontft A occldcnto; Estaba A ¿derecha del roy a. • ./•

: • Esf;i casa está al norte. ...... .. , .-i .

>?' La cofllumbrq, modo, ó hechura do alguna cosa: :•! - '
" '^ t ,“ °.3P:lí'óla,'n Iftíi-ancdsa, AlakiHitíiití,' .[ n., >

-• •> .Obro & lo capitán'.viUlcnto.-" '■ ■./- j->u ,,<i
•■h Hacía Jas cosas A lá lijcrn., , ! .  \ , . ■ „, . (J

^ :̂ ó(nigühft'ábdlóh':‘' , ' , ‘’ ' ' ' ¡ ,i
Á,Instancia do la villa, ¿ú qué propósito? •M.p- ,

,8*A ^c^ a'^ 'n d lilíiínohtb ion  quo so ojocutn alguna ¿osa: ' i" ' 
Quien 4 morro mala, 4 morra muero: Los molieran 4 palos.

16" La coiíoilon óirtcolioxion do Unas OOsasíon ótraS: V' ?' " 
rl semejanza, 4 diferencia tío oslo. '" " ;l ' '  ’ ' , X ' ' K
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17° La comparación ó contraposición entro dos personas ó con
ceptos: . , . j , (..j , ,fl.. ,,

mucho do Antonia á Jufum; úc rccoraoiidnriina Cósa « mandarla. 
18* La amenaza ó npuóstá: "  ' '•

A quo to castigo si iio sabes la lección.''
A  que lo f^po,Acorrer,i i. -.ni .«•. ■ .r j;.| ..

*** 1*220. SQ. pjnpIca igualmente, en otras vávias construcciones 
que enseña el uso. Muchas, veces se usa:

•Io Por lo-miemo que Vias/V:': ' ,i **'■'*• • : -
Püsóól rió con el agiiá á la cintura. ' : 11 ’ • ' 1
No lo llega la capa á la rod¡Ha..:n;; r,¡,..f,.>r;i r  ¡ i

2° Por lo mismo quo h d c i a .y  cp i \ t i y i ; \ .  g. i¡,¡ j  •
Volvió la cara á la pared, ótrii jadof','l!lu’'J 

En el primer sentido so decía ántes^ ¡ , ,,.j... •• •-
Vivo á la plaza, al Carmen, á los pozos de . la ntovo; esto es : Vivo 

hacia: la plaza ó cerca do la plnza, liúda Oi Carmen'ó Junio ál Cár- 
men, etc.

3o Por la conjunción condicional s i • ,;¡

A no afirmarlo tú, lo dudaría', que cqniválo ó 3l<Uúlntf ¡ó * "•
. . afirmases, etc. ¡

*'* 1227. Sirvo para formar muchas frases y  modos adverbiales 
puesta al principio de ellos; como: 1 ‘ 1 ' ” • 1

A la verdad, !A tontas y á lobas,’ Á oscuras. A regañadientes,
A sabiendas, A lientas, . li; A bullo,¡; .‘.A todo correr.•
A hurtadillas, A iníúj'úo poder, A secas, .

“** 1228. A equivale algunas voces á con y . después de, v. g. ;
Solamente á iincérJns pudiera ganar la vida. (Curvantes.)

Acudieron luógo loa ralnístrós do la justicié á; desballjar el pollino, y 
d iracas vueltas dieron con el lúlrtó.' "! • (CéíivAstes.)

*** 1229. Esta preposición entra componoi1 lü’tiUídÜtl dó verbos, 
con la circunstancia ihy.quo Inmayor parto ido olios lionoivpor baso 
un nombre j v. g.: A linear, ApodowserAproximar, AtildarlAtmillar, 
que proceden do linea, poder, próximo, tildó, Irailia, e le .' Lós verbos 
asi formados no tienen otro oliejo quo el do poner en acción .el sig- 
nideado de los nombres respectivos ¡poro cuándo acaban en car 
como alancear, apedrear,'asaetear,-atenacear^ etc.', Bigniflcnn además 
una acción frecuento y reiterada, ñor lo cual so-llaman frccucn-' 
latiros.- ' I • ! ’

. > . . .  ....Ante. - ......, ;-¡;. xi-.iu*;»
** 12;)0. Esta preposición e.\presadd<»ifc,.á;cn prfsoijcia de quien 

so está ó eo hace alguna cosa, romo :
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-—398.*—
■ -Compareció anteo] Juez; ante mí pasó. .. .j.-r.t

Valci tdmbien lo misino quo antes, ‘que 6 ‘antes de, sign ifi cando''’an'-u 
tclaoion ó preferencia do cosas y  acciones : " y/io^

1 III ‘ »j! 1 ' i ! ■' í ,;/¡ <j .'¡¡í)jjj?<J
A n t a  ledascosas; a n t a  todo. . •. >

.*** 12311 Usada en composición, significa prioridad dotíbm piS Vf0::- 
otras.cosas, como:' ‘ 1 “'■"'[-•iq

■ Anteáyor, antecámara,-antemural, anteponer. > *. * * 11« i.h*o
B ajó .' '  '■......  ¿’.'Pvj- üv oüioo

"  1232. Viene á  significar esta proposición lo mismo quo ol ad
verbio debajo, y  siempre indica situación inferior, moraló,físicamente 
sujeción ó dependencia dé uriá cosa ó persona respecto d¿:b tra ;‘v. g j

Estar bajo tutelaDormir bajo techado ; Tres grados ¿ajo corónete.

-,h u w . - . í -  .r  , . f r u « T  V ; ' -
"  1233. Esta preposición, quo significa lo mismo q uo /ío i/oa1. 

cerca de, no tiene ya uso en la prosa; pero está admitida en el f¿n- ’ 
guajo poético. ‘ : . i

Con. ' ■ J' ' 'y‘Vn <S‘> ul?-i
123i. Sirt'c páí^ significar'la;cónCui’renciáV compañía dé co- 

sas' o peleonas; v.'g.'1: ; m r#».,--.....

Vino con mi paiiro: Va con sus hijos; Leche con azúcar ;
Juan con la  capa nuova.

1235.’Elnicclió'ó'htsti-umillUíj con ijiio'so hacó ú'tbnsicún A]_ 
gena cosaj por djemplo;1' *-«-*?*|r*(*j > ai . :vi ¡-¡r; u,,.*?,

Con la gracia so alcanza la glorin, • , .
Lo hirió con la espada. " 1 ’ ' ' 1’ru 0 1,1t _ orno  •!» /;.»hv,,'[ q

1230. Los árcelos ú otros accidentes,morales quo intervienen 
“ ' “í  o e i d° °? “ T  anImat,°3'  y  io n  do los inanimados, 
cuando figuradamente so les atribuyo personificación; v; '

Trarrí°„C£ 11 “ l0i ‘t ?,1110 ™.'“ ansia; Lo recomendó con encada; 
Mojninicon indiferencia; ¿ l ínvlcrnoentro con turia. . .1. ;

E"  n,EUI,M expresiones yieno ¿.significar lo mismo mío 
la conjunción adversativa aunque ¡ v. g . ; **

i:Con scr Ambrosi, t o  ladno con «cr tañía ,sn espertada,!™  .
•< e v ito  quo  lo  e n g a ñ a s e n ;  '* 1

a',?
uos'id'nn8; E"•'WmpMiolon conscm  ,siempre su Indole esta nro-
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personas, objetos ó acciones ;¡v. g. : contifatWi' tratar entre si dos ó 
misobjetos ; concurrir, acudir ú un mismo punto virios gentes, ó 
convenir diversas circunstanciará un objeto • cyniiUctpuFó, el [que . 
'estudia ó ha estudiado en compañía do otro u  oíros.
1 ,M 1239. La n  de con pasa i  ser i/í por seguirse lo p' ó b, como en 
la voz composición: á  veces también la palabra á  que so adhiero la 
prcposicitiii sufre1 alguna múdanzi Ohi siis letras,'cbnib so advierto 
en el ejemplo concurrir, donde aparecen variadas Ins dos vocales del 
verbo simple correrj.ó lamisma preposición .piovdo la última letra, 
como en cooperar, cohibir, colateral., ̂

-la. 1:» .vi* : Gpníra.':-->- .'‘•'i-.n i: ••■ai'/ ' '
ÍSúD- '̂pohbtáópósicíoft $<?¿nfrai;í^ " ;
_ Luis va contra Antonio; La triaca es cernir^ el veneno; .,

• ,' '1 ' Le estrelló contra la pared.' ‘V  ‘ a , i. J.-.j

** 1241. También denota la situación do una cosa en frente do 
otra,-como;;• -•!«! im oí ■•¡Imi-.i-' .t::k »: -uq ; ; f .1 '

1 ;Esla h'alíitadón esíá contra el Norte; ' • ' . . . .
esto es, enfrente del Norte.

|242.- En composición consorvq los.mismos oficios,, como: 
contrabando, comercio contrario á  la ley ; «míroponer, po/iív-,ú_aponer. 
razones en conlrarío.  ̂ .

hit i m.u I.,
J*  1243. El oficio, do osla proposición po tan  Tirio, que sería pro

lija y confusa la enumeración completa do .los muchos usos quo 
tiene.

Por b u  medio 6o denota: *' V ’• , '1
1* Posesión 6 pertenenoia, como: .................. ''

f " '( La casa de mi pftdró; ¿ a  ̂ blcjcle rid hermana. ' 1(. , r * ,
2° El modo do haoer virios oosad, do suceder otras, ¡ole., como;:

, Almorzó de pié; Onyó de espaldas ;• Murió db viruelas;’ • ' i " T 
Lo dieron do puñaladas; Ho.Ylstc de 'prestado; Dibujo rio plumá, etc.
■3f La materia do quo son ó so hacen las cosos u’J  ‘i *“ 

La estatua es do iníirmol; l i  caja de oró .' ‘ '"
4o El lugar do dolido, pon, vienen ó salen, las cosas ó porsonas: 

La piedra es de Tarqul; Vengo de. pasco; No salgó le  casaf ,(( -
Antepuesta i  los apellidos, denota gcnoralmento procedencia, 

dominio, señorío, ote.; pero no siompro arguyo; noblczri, como al-* 
gunoS'prolehden, y  es no pooas veces «buBivo el juntarla i  'nom
bres patronímicos. u i-.t ... t. .-it u
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5* El tiempo quo.es, ó en quo sucedo alguna cosa:
■* Do (Ha, do noche, do madrugado. ¡ .. . :

6o La oportunidad pavo obrar, ó alj contrario, como:■ • i ■“■
Yá es tiempo de sembrar; Es hora de salir; No cs'cpocá:deMnqúisía^. 

7o Abundancia, escasez ó falta do «algo, como:
Año de nieves; Tieinpo de guerras' Abundan ¡a ció trigo y escaso

1 • do cebada'; Libro de riesgos.; .. #i,u . j . ,  (V£ 1

8o El uso do una cosa, cuando sólo se toma una .PíU'.tp.dOjcUa:
v . g . : , : - ....V -v?

Tomo del asado; Comió del trigo; Venga uno de esos bizcochos.
, v9’ El continonto por olicontenidó, Cómo1: ' " “ ' . ...

Uñ'voso dbagúa/'Una jicara de.chocolato.-.,i ■ i-tiiu
10° Entro algunos adjelivop y  verbos en ol infinitivo valolo mis- 

rao quo para, como : lí • •  , v, ,. ■<., . i :
Es bueno de comer; :Fúcll de digerir; Difícil de alcanzar;

y  también entro sustantivos y yorbos, como; ,, ¡ t
Recado de afeitar * Gorro de dormir \ ó, éntre) dos sustantivos, 

como: Avíos dé caza. ; 1 . . . . . .
Entro un nombro apelativo y  otro propio, do reinos, provincias 

y  pueblos, so pono esta, proposición de, como: ilcplibUca del E m i- 
dor; La ciudad de Quilo: on quo por olípsis so suplen estos palabras 
ú  o Iras: Bomejan tos: La república(jue Ucea, el mnliw.,de Ecuador; La 
ciudad que lleca tí nombre de güilo. Póí- igual razón so . agrega á la ! 
numeración i:dó;ldii\a5.bs,.mfees,.-ótOj; oonio: Año dé 1492; Mes de 
Mayo { Semhná de Corpus. .u n

1 1°A veces.cqu}v»Joá por, como: . ;.iv ¡y  . • •

Lo hizo da miedo; de lástima; Lloró do gozo, 
volyló ik sus malas mafias, másdo cansado quedtí'nrrópenúdo. *

12° A vcocstionb la'misma sígbifloaciorí quo cnlrc, como: -.y . ,
De usted para mf; De herrero i\ herrero no pasa dinero.

13° Otras á  con, como: . . ,

Lo hizo de bítenlo; De mala gana. ( ,¡.
U*'0 | t a i i  desde, como; .... t|. . ... , ( • .  • . ¡ ..i, '•

Do Roma pasó á Núpolcs; del Japón & la China.
15°Otras por íin.^comq; y. g .¡. .. . ... , . v  , •-

Djjorao quo so llamaba Andrés Corzuolo, y  quo había servido 
al roy muchos :mos de sárjenlo. 1 " ;L: (laui.) 

Me fui cou él de sccrdaflo., I( .-j
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'* i m ' So implen cnciorías clausulas condíoionaiosj V ¿.:" 
Do no linearlo así,'lio‘montes conmigo. '

• *’  S° ' lsí c?n parlicúlhl- KiMla enlrb'dosnombrlis rmo M '

a a ,¿í;rr.!rt' ounqu'° “ 1
i •' ••• - l”  <“ '*m64

"  -E l  pnbrtídeBocinante nu bacín mis caso do la espuela mío 
Quedaron solos don Quijote, Pansa, y el bueno de R o ciS c .'

1 V1- • * • (Ckíiváctes.)'
•** 1215. También se usa del mlsmo.modo, y  cara dar más fiiorVa 

a las expresiones, entre adjetivos do hlslima ó queja y s S a n ll ío s  
o pronombres a los oúnles bacín rclaoíoil, cómo: *  “ 1 “

-•im tPobrellCmrpadroljlntelíídé mil tlnloílces de vosotros I .
1 Desdichada do clin 1 ¡ Pecadora de mí! ‘
I Desventurados de los que.porsu cnipn pierden esto liten I i 

M j . (Santa Te  111:3a.) .

• M2-1C. La preposición de, expletiva ó'noL puede ír senuidn do 
otrapropostolon, lo' cual da ü k  oración m m t ó l S ü j v y m ,

‘"^¿í.cvareniarc^cs fío ¿  ocho quo había trocado por-cuatros!: •"!

’ P” i f " «» “Vóúj’do que valdrá la b ü  do ¿ o S o í S d Ó  ■ ' - 
' , quiera más do a dos Ircalcs. íCpuvávtr« i

* £ S T *  ° pn?0’ la &rovcdnd, y  la anchísima" presencia de Monte*, 
flinos. cadn cosa de por sí y  to das juntas jüo sú^ndleron y admira- '.

Acuérdaseme... quo cuando salí dtí dn casa do mi padrcjneicreo 
sea más e l sentimiento cuando muera. , „ (Santa Tbiuísa.)

„, *** í 2*?* S1 laV Ario 08 do 01 Biguifleado do esta nreposí- 
*i®3 *no lo 03.“ ¿h m  cuando entra en la composición do otros vo- 
cablos(< como: dcmtrilo, decantar, declamación, demostrar, 0(9. ^

Dosde. ’ ..

"  m i ‘ Slrvo PMn d™ °1"r  principio do tiempo' ó doíugnr, como: 
D a d e k a m a m  del mundo i Desdé Madrid d Sevilla, ó hasta Sevilla- 
Desde ahora, desde macana; Desde onlóncco, desde aquí, desde allí! ’

En. ' 1 'I

i  V ‘“a°r “  *“ « ' » V i f i m
En estos .ejemplos: • .. | • •' •’* ' ’ •

Estamos en la canícula ; Lo hizo en un momento,
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—_ i02,—....
dgniflpatipmpo. En los,qtto siguen ; , , i ,-.'[•••

...jSstA en casa; Entró en la iglesia, ' j ( 

Bignifica lugar. -
•* 1249. Denota igualmente aquellas cosas en que un sugoto so 

ocupa, las cualidades.buenos órnalas quejo. djstii>guop,.y e l  arlo 
ó facultad que profesa; , •-.» •. •■•••« ó

Pasa la noclio en el juego; Nadie lo excedo en bondad ; : - >
Es doctore», medición, en leyes.-'- !• 'u

** 1250. Otras vccod expresa ¿I modo (lo hacer las cosas, como; 
Lo dijo.cn broma ¡ Contesto en latín; Saltó‘eiijiw^
•** 1251. Tal cual vez so usa como equivalen todo sobre; v. g . : 

Obtuvo una pensión en Cruzada; esto es sobre los fondos do Cruzada.
** 1252. Suelo preceder á  adjetivos de una terminación, conloa 

cuales forma modos adverbiales, como ; en general, en especial,, en 
parízeu/fljyquo equivalen fulos adverbios generalmente, especialmente, 
particularmente., . . r . v • .; .¡ ;..f ..;M - y

Í253l: Precpjlo n í infinitivo on locuciones como.cata; ,-i¡ , ,¡.i
. - No hay,Inconveniente gjj,decir cstoj.:-

y  -también al gcrundió,'com o- ' 1 ' f
En  diciendo esto, so pasará á otra cosa 

- E n  (Mondo c3to; espiró i 1 ’ - - : \\
quo oqUivalo a :  Ucjptícs 911c re haya dicho esto: Después que dijo esto, 
espito.'M bh «»«ub. ! • «•» M b

***> 12541 Con olla y’otfos'vo’cdbUJS' séTfóriAnh nilibhbn yerbos'y 
algunos-nombres, como: cii/jituiY ámeiai', enladrillar, ehíferró,' en-'' 
cuadro, oto; So cambia en m la n üü! én ciando: la lotrá'quo siguo ' 
« a b ó p ; v. g.: éjatotoi*, ’éripoiir&erl" ;:?l ........... .. '

JSnlXC..-. .)!<-ii>¡ ii(i<" (-V'ili;
•* 1255. Esta preposición sirvo para denotar situación ó estado'm 

medio do dos ó mds cosas, personas ó acciones, como:
Entro la espada y la pared; Está entro agradecido y quojosq; • . 

Esto es para tratado entro hombres''ho cníru mujerbá, ni n i ñ o s , 
Entro dos lucos. .

** 125G. Sirvo también para- índicab cOopornbl¿>n do dos ó más 
personas ó cosas, como: 1 ............ -

Entro cuatro amigos so comieron uriptivo.’ 1 :‘l- r,,,“ !'
Entro ol grMzo y la langosta jno l^n  dejado sin cosecha.

1257. Por último, A,vecescquivalo,A,dentro, v .  g, t .¡.voK 
Dijo entro mi ¡ no buró tal cosa*.
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*’• 1258. En composición coh-nTcrttri riombr¿ ÓÁ’o rbó lcs cbrini- 
nica su Indole, como: entresacar., sacar unacosu úaenlro otras- 
e/ífretela, lo quo bq coloca entre dos telas. ’

« A . * * . ■
c>U 6 sucede alrjuna cosa, ó adunde una persenu, cosa 6 déc¡ólí“c dii¡¿¿,¡ ’

lUcia allí está el observatorio j Llueva'hiela Alaust.1 
Mira /idcia cl sur f Voy Mcía mi tierra. ■ .

* * ^^A tem m .v p zy ap ro ced id a  de la preposición do. y  en tal 
caso generalmente denota procedencia, como : 9

Venía un' hombro V/é %\cia el Prado. ' '
.nl»r-:n*í si* : Vino lairabo dehátia  el Cayanibe. • : r •vi.. ">
sio! .:oo ...o; Plasta..1' L-,,;_ ■ Wi - ¡ u  ’íM r !

* 12(51. Denota el (¿mino de lugar, acción,.número ó tiempo, oomoj -.

,do. pc'car !,tasl* v,cnccr ? morir; Voy hasta Lalncunga • ‘ Llevaba basta mil soldados; So despidió1 hnéín la Pocho.' '■
‘f ? -  Su asta preposición votóos ólr.1 1 do aquellas palabras

las p r o p o s i to  ?“ US° Primil¡V°  “  sp.morw m tiia ,- . ,

«asía las causas particulares so 'convorUonreníreolionoia cu asunlos 
v.. . . políticos (G il y Záratb) j

dundo cualquiera percibirá quo hasta no lineo el oficio de prepo
sición, .puesto quo sólo Uirvo para dar.nl sujeto cipria énfasis pa- 
í3 ! ! r  U i 10  ,la misma manera so díco : Ua^tu.insensato
ím c c! nnteP0!»iendolo.á un atributo : tocararM a yhmta torpemente- 
se portaron, anteponiéndolo á  un adverbio; Hasta de los swosso re— 

Conespondw ü tantos beneficios con ingratitud, y  hasta con villanía 
anteponiéndolo u complomonto: l e  convino, lo denostó, y  hasta lo 
dio de golpes; iV un verbo. • i . ..... . ,,, , 7

P o r a . '' i ' « ' " i -
** 1283. Esta proposición indica: ‘ 'V  V , " ' . ' . ' . ' ‘.''j • 
Io El destino quo so da & las cosas;, y. g. ' ' ' L’f ‘ : !

Fst? car<3,es para Juan; Para él Borá al bfeoir 
La honra do la victoria es para el general.

2“ El fin quo nos proponemos ou nuestras accioucs; v. g. n  
' Trabajo paró ganar; Eslmllar para m édico. ' '

3- Movimionto, y  valo lo mismo qito ti ó /itfctó, ctímd í * ' ' f 

Salgo para Logroño, para'el Ñapo.
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4* Tiempo ó plazo determinado, como:
Lo dejaremos ]jara el mirle?; Pana san Juan pagará.

5» Relación do unas cosas con otras; V: g . :
Para principiante, no lo lia hecho isal.

1 Para el tiempo (pío hace, no está atrasado el campo;!.
P a ra  sor tan rico, es poco lo que gasta. . .
Para lo qiio merece, es poca recompensa. "

i (j* La proximidad do algún hecho, ele., como: 1

i Esti para llover; Estaba para decirlo que calloso.
Estás para salir A capitón.

7* El uso quo convieno ú cada cosa; v. g . : • “ ' 1 1

Dueña tela para vorano; Excelente,carruaje papa correr la posta.

•»* 1264. Úsaso varias veces, dolante do otras preposiciones,
«■ ■' ,■•■■■ . . . . . .  . .. .! . . .  ,

¿ Quién es lo criatura para,con el Criador ?
El amor do padre para con su hijo;

y  áun precediendo á ambas preposiciones* un adverbio’, edmo en 
esta locución: Aquí párií 'entre hósoí ros; y  la misma preposición 
puedo emplcnrso untes do los ndvorbíos, cpmo: •

Para ahora lo quioro; Lo. quiero para cuandovcnga,
Lo quiero para don tro do un mes: Para ciifón'des lo veremos.

Por.' ‘ • ' 1:
** 1265. Siendo esta preposición do lás 'qúb huís so emplean cu 

nuestra lengua, seria prolijo el explicar .todos lps usos quo tiene. 
Aql. nos limitaremos á  indicar los. siguientes, quo son los princi
pales. S irv o :' '  '• '•

1" Para distinguir la persona agento en las oraclone.1? do pasiva, 
como :

El mundo filó hecho por DÍÓ9.'

2* Con ella expresamos (amblan el fin ú objeto do nuestras ac
ciones ; V. g. ¡. . . . .  ! .... • , ,

Salgo sin capa por Ir mas ligero (I);
El tal caso so usa indiferon temen to d o cs la  proposición ó do !n 

anterior. ¡!(. ,
,3*. Denota lu g ar:

Pasa por la callo; Anda 2>or los cirros; 1 ■

(I) So comprenderá mejoría índole cansa /'do la preposición j)0)*, wm 
on los casos en cpio puedo suplírso con para, desarrollando así la Idea: 
Halgo sin capa movido poí* el deseo doirm is ligero.
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4* So refloro á tiempo, como s,s! ¡y -r  • • - .. r .
Salgó aí campo'pOr un mes.
P or lo mañana eslán abiertos los almacenos.
Va a su tierra por un año, - '

5* Medio; va g . : . . .  , r , •
Sirvo el empleo pó/susillulo; Casarse 'por poderes.

C“ Modo; v . ' g . * .... ,
Lp, lineo. por fuerza, por temor, por venganza.
Vendo por mayor.

7* Precio; V. g. : - . .j ...
Venderá la casa por poco dinero.

- ’ Dló el caballo por cich doblones. . iv .iji'í

" ;ftJ‘EqitiVáleñcía; ' c o i n o ■ : ,-v *■'-
Váynso lo tmo por lo otro; Pocos soldados buenos valen por un groado 

e jercitoA  veces uno vale por muchos.

Jim favor de, como:
• • • , Hablar ó abogar por alguno; Volemos por íúlano. y*

10* En lugar de, como : ,,‘ 1 ■ ’ '!;| ‘! ' :¡l cb>jm¡
■ Ásistopór iní compañero; suplo;pohóL ■ • *\

11* En concepto ú opfnfon de; v , g . :
So. lo lleno por ¡bueno; Pasa por sabio. .

Í2* JiHCíimó/o ó trúcquc de; v. g. ¡ .....  -•••;
Doy ini vestido por el luyo: No trueques la capa poról sombrcío;

13’ Sin; v. ’gv: 1 • •  1 • 1 r.:- ¡ t
La casa osla por barrer; La caria po i* escribir. '' ‘'''

1-1* En clase ó cafticlcr de, como: . ,, .
Lo lomé por criado; La recibió por esposa. t ri/iti'i 
Me adoptó por hijo., .. ... ___ ,.

*ff 1266. fineareco el significado en frases como oslas:
Por gratulo que sea; Por mucho que digas. • 'tu.

1267. fin estas expresiones: Va poj* lefio; por pon, equivale A: 
Vo d traer pan, rt ínter leña.

*** 1268. So uno algunas veces A la preposición en tre , precedién
dola ; v. g . : .. , ,, . ’V '',  /

• • ■ Por.otiíwunM matas. ,
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*“  I2GÍ). Sirvo lambían para forma? ol modo pdvcrbial por más
f j u o :  ■ . ,,1............, "■

Por más que quiso disimular su traición, no so ocultó Jatram<vdo; esla
mentira.

Por más disimulación que uno tenga, no es posible dejar do mostrar en 
• 'el rostro alguna señal. . 1 (Alamos.)

La provincia do Tlaseala por más gránelo y belicosa que fuese, tenia 
, confederación con los Totonaques. (Solís.)

*** 1270. A VCCC3 so omite ó so calla el advorbio mds.- 
Cosa parcco esta que puedo poner' en admiración ú toda una universidad 

por discreta que sea, - 1 1: ■ ’ (Ciíhv.Intes.) ' 
Por astuto que seas, no me engañarás.

..... ,.Según. .. . , ,
** 1271. Damos'¿í esta voz el nombro de preppsicion, conformán

donos con el uso constanto, ñácklo do (pro :Ugunaá'veceá -so‘"pre
senta con caracteres dodnl, ,,como en las expresiones:

Sentenció el juez sequn ley, . ..
Obra según ins circunstancias.’ *

Sin embargo,-on o tros cnsos-hucó ofioiós do adverbio, j,v. g. j
Lo cuento según me lo lian contado.,
Según lo bagas tú con ellos, lo liarán olios contigo. ‘

, En una y  otra ncopclon sirvo parp.dópotar ref«c/ó«cs ik  conformi
dad ac unas cosas con otras. ' ’

' Sin. ■I - ' ■- '*• ■ »■ 1 • • • ‘ !
** ^72 . Sirvo para óxprésarpmacfo» ó carencia de alguna cosa, 

como i ' r 1 ■ r  -i-- • ■ - ••

• Estoy sin  empleo, sin comer; Trabaja s in  cesar, i 
*** 1273. Sirvo también por lo mismo que adcintfyde, fuera do : 

Llevaba joyas do diamantes, sin  otras alhajas do oro y piala.
** 1274. Entra a  componer loa vocablos sinsabor, sinrazón, sinnú

mero. v

12 fo. Esta preposición quo equivale Majo, sólo iiono, va uso 
con loa sustantivos capa, color, pena y  pretexto. En composición con- 
ser\a  algunas veces su significado, como en somi-ío-, solomo; otras 
moni (lea algún tanto el significado del simple, como ei\ soasar, so
pen, soflamar, sojuzgar, ole.

•: ! • • n i ; ... , , Sobre.
"  J27fi- Esta preposición sirvo,para denotar: , .  ' ¡

tcilal s itu S ín d^ n d0‘UnílB C0S‘T  rosPeol°  dc otras,, ya por p u m o - vcí mi situación,)  a por su  cxcolcncia ó podor, como :. . .
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• V¡.: V'i í i<h ''La ciudad csU sobró Im monte.1'-
La caridad es sobre todas las virtudes.

2* El asunto do qito se trola, como ,-
„ „ .1 . Herrero escribió sobre.ngricultura.... . . . .

.......' , Se disputa sobre .el .sentido (Je. esta cláusula.
, . j I l a W í U i i o j  sobre liis-cosa î del illa.. , . L . .. -¡.os,, i

^ E x c e so  corto tlél numeró a qué so junta; y  entónccs significa
pocomiis órnenos,,comor¡ ...................

,■ i ■ ■ Don Juan Icndrá aobre cincuenta años..............
. . Aquí habrás obre-cien fanegas de trigo.

4* El tiempo, cdm¿':'
Llegó sobre la tardef Hablar sobre mesa.

La,.seguridad ¡ó fianza, cqipqf, , , . ,  _ , ■■
.. . • Prestar sobre prendad; •; '/i ' í,c‘-! >■

G*. Cercanía, como: ;
La vamnianlia va ya sobre el enemigo.

Rómacslíí sobra el Tibor; Napoleón sobré Moscou: •• r

7» Obligación ó compromiso*f¡v.rg;..
,  x Tomó sobre si el negocio,. . ..... , ( . tI

' " SobréiVíéonctéñctd ló aseguró. ’’ * i
*•*’ 1277. Equivale á demás ó además de, como :

Sobre sor reo convicto, quiere quo lo premien.. _; .
Sobre ofenderme, áun me Insulta; Sobre pobre, tinoso. .

•** 1278. E([uivalo ú  con en lasexpresiones sobre:auíso y  sobre se* 
(jlíro. que quieren decir re» (iriso, con seguridad. . ;

"  127*,). Entra en contpoüclon con váríos nombre y 'verbo-, sin 
separarse' do tíU BÍgnllicacion natural, como sobresalir,’.sobre mnnr 

; sobresueldo. , > . .......  , . .
7’ivis.

•• 1280. Significa d  iWe» con que se siguen muís cosas d otras, como:
Voy/ros tí; 7'ras Jn fortuna vltno la ' ailVét'sIddil ¡ Tras la-primavera

' • . • ol'veranó. — r ' '• í ' " ' í- ■'■ '
1281., También significa lo íni'smo'quó.rt-faw/sde, como:
Tras ser ó Iras (fe ser culpado, es el (pie más levanta1 el grito.

•* 1282. Con esta proposición se forman multitud de palabras, 
admitiéndola, algunas en su recto sentido; como trasponer, tras
tienda, y  otras desviándose di* él .más ó 'menos, como •'(ruslorno, 
trasnochar, trhsUtdó. • ' 1 ■ ' ,i!' ' •'* '' " 1 '
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I. — Supresión de las preposiciones.

** 1282. So suelo suprimir muchas veces la. preposición, quo ein 
embargo queda sobrentendida rigiendo á su complemento delanto 
do los norabrés do modo, instrumento, y  sobro todo do. tiempo.

Ejemplos: ' ' ,  ‘ ■ ' ■ ' ‘ ' !
(a) Cuando el Señor nos manifiesta su voluntad,-pecho por UeÍTa .-n ;

lo hemos de obedoccr. . , - . •(RivAnEsifmA.J>.i¡¡j/”
ib) El yugo al cuello, atados loa bueyes,

V an  ro m p ie n d o  lo s  s e m b ra d o s .,  ( L . d e .L e o s .)
(c) Toda aquella noche no durmió.don Quijolói (ChiivántÉs. ) "1 •

(d) Esto fue el iln do la aventura... quo di ó'quo reír á loa duques no sólo 
aquel ticnipo. slnó el de toda su vida, y quo. contar á Sancho siglos 
s í  los viviera. . . .. : * • ' •" (CEnvAnxEs.) .
En los ejomplos o,- 6, so sobrontiondo con Antes dó pecho y  do1 

yugo. En los ejomplos c, ú, se suprimo durante in tes do lodu- ~- 
aquella noche, aquel tiempo, el de, stglos. Los so puedo1 considerar ó 
co™° complemento do rfuimi,' Ó como si significase duranlc ellos. ■
. , * Tamhieii  es: digna dó notar la elipsis dó la preposición 
antes del relativo, cuando la misma ú otra do un valor-rinilo"o ' f|1 
procede.al antecédante: •. .‘i - . f-

En el lugar que fue fundada Roma, no so veían mis quo colinas 
desiertas y dispersas cabañas do pastores;

en ol lugar en quo: .TI !'.• V . ‘ n  i \¡; ■

Al tiempo (pío salín la racimara, el aspecto del cielo anunciaba 
una tempestad horrorosa • J

al tiempo en quo .*

Espadas largas quo so esgrimían 4 dos manos, al modo quo so 
manojan nuestros montantes (Sotfs);

al modo en quo:

Á medida quo nos alojamos do un objeto,,so disminuyo, su má^nílud 
A la vista; ‘ c

i  la medida en quo. ' 1 , ,

l im i tó  n o s 1" ,C0"  l?do' *> «»"• « b ld »  Hiñó cuando ollírmlno del complemento Os do significado1 muy general y el eom-
m™"> «<W uso frecuento, como m el lujar, V l i í l  

virtud' do osiroilnsí0" ? 101'' d proporción, en el anulo. Iiu
Idverh luL  . 1 ?  ,P„S'3 01 « « •P 'om on lo  y  o l « I .U yo  fon,mu frases 

— l - ’ S ñ  T  micelioV1" ° " carram proposiciones Bubordmndno. .

“o;.-*!?-
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Toilns las veces que yo fui ú verle mo dijeron quo no estaba en casa';
todas las veces que por en todas las v$«s,cn que, es expresión que se ad- 
vcrbializa por la doblo elipsis do la preposición, equivalente á 
siempre que. ..

• ¡ ;• §-II» .—.Repetición da las.preposiciones. ••

*** Í28G..Las .proposiciones’d y  de fie repiten á voces delante dt ... 
cada sustantivo de un complemento compuesto, poro por lo regu
lar, estas, así como todas las demás, sólo so repiten cuando lo; 
sustantivos regímenes-tienen entre si un significado contrario, d 
cuando asi lo pido la claridad do la frase. '

g m , — Obsámctopes.sobrjejl'significado atribuido A ciertas
r , \  preposióiónesy /,!]r  ,",V V. .. .
f*»- -1287. Siendo lns proposiciones solamente signos qdó expre

san relación, el oso ha hecho en castellano lo quo én todas las 
lenguas, y  do aquí resulta quo unn misma preposición sirvo para 
expresar relaciones muy distintas, y áun ú veces contrarias.' Así 
pues, cuando hemos dicho que tal ó cual preposición (n ó'de,, para 
ó por, por ejemplo) significa ó donota-hnsla diez ó quince rolaoio-' 
nes diforentes, esto no debe, entenderse do-lo preposición eit si 
misma, sino del uso quó.tal ó cual significado, tal.ó cual relación 
lo atribuyo on tal ó cual frase, en tal ó cual giro del lenguajo.

CAPÍTULO XVIII.

SINTAXIS DE LÁ,CONJUNCION. ' ' .t 

ARTICULO I.

- nfiCIMUN liB la s  i¡osit:noiohbs. - '

!!';//<( /. — La conjunción si rigo al indicativo cuando oxpresa 
la existencia do una cosa real'; y, g.

Es gente virtuosa la do Pnlcncia, si yo ln he visto en mi vida. - i 
... ... . :. (Santa T e n bsa. )  •

Pues ya, «i iiny en la tierra enfermedades comunes, si muertes, temblores.
, de tierra, ó truenos, ó relámpagos, luego so turba el hombro,

■' . ' (C hanada.)

** J1 euht.II. — La conjunción aunque y  otras compuestas do que • 
rigen al indicativo: l’.ouando la frase no expresa ninguna duda; i> 
2* ouaiulo los verbos quo las siguen expresan una-cualidad inhe
rente, una cosa siempre verdadera, una acción quo dobo ¡ndubila-
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blomcnto ejecutarse, que so efectúa ó puedo efectuarse on oual, 
quior tiempo; v. g . : • . - '• ■ ' 1 1

■Aunque mo lo lia asegurado, nolocrco. . .. ,
Pero aunque generalmente agradan más tales prendas, no son ellas 

los vínculos más: fuertes del amor. (Granada:)
Aunque es una comedíanla y so lia crindo en Til teatro, es muy 

: ilmoratay do mucho pundonor. ’ (Is l a ,)

“  Regla III. — La conjunoion quo rige al tiempo quo pido el verbo 
do líi frase determinante ó principal.

Veanso los numerosos ejemplos sobre el empleo do los tiempos 
y  correspondencia en los capítulos XII y  XIII.

*'* Regla IV. — Las conjunciones .'aunque, bien que, cuando, puesto 
que, dado que, supuesto que, adversativas ó condicionales; á minos 
que. casó que, en casó que, con córidlciofiquei con tal que, tino, sinoes que, 
condicionales; como, final, explicativa, ó condicional; por miedo, por 
temor de que, causal; d fin de que, para que, por que, fi nales: de modo 
que, de suerte que, explicativas; rigen ordinariamente íü subjuntivo 
y  en todos los casos exceptuándose los expresados en la Regla II 
susodicha. Las demás conjunciones rigeii al indicativo ó no rigen 
nada.

'ARTÍCULO II. '

ohannvAC tosEs so ü h i: cieuyás conjuncio nes .

' ” |,‘I288.lyl/io«i, ora, ya, sea.
l ’n en  e l vallo se  p ierdo, • ' : 
iFa e n  lina flor s e p á re ,’ ,  ; 1 
V a o tra  besa festiva/. • r-A-.'i
Yn otra ronda y hnlnga. : (Mkléndez, La Mariposa.) 
ya pías cariñoso,' •. • . ■ n 
T'a man alto genjeaS, —i- i•»:

1 Vía al ardor que le ugitn, ■ ¡,t!.
. Tu garganta enajenas. FA ¡luir.tutor.)

- Jerónimo tenía luien litunui’, i/a efituvlédb Inicuo, i/n ouforuio, •
Jli padre era muy iguul, sea 911 lo próspero ó en lo adverso.

1289., Nótelo que la.conjunción ó reemplaza muy bien á sea 
quo so Bobreutiende.

• Sea azul, sea encarnado, ¿ qué Importa? !• ..-••• •
,Yo deseo quo Lorenzo venga, .vea solo ó con su hermano.'

En loa libros de caballería se pintan, ahora un lamentable y trágico 
suceso, ahora un alegro y no pensado acontecimiento. (OnnvÁNTits) 

Ora vengáis uno ú uno, ora lodos juntos.;; aguí os aguardo.
'i • (CURVANTES.)

Lo que puedes hacer del asno. C3 dojarlo á  sus aventuras, ahora 
se pierda d.noi , 1 ! .1 (CgiivAntks.)
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- --Ü ÍÍH - —
t Dada sofíal con pasos orden rulos

L os dos gallardos bárbaros so mueven.
V a  lo s vlérndes jun tos, ya apartados;
O ra  tienden e l cuerpo, o rn  le  embeben, • (Enettx*.)

iVf 1200.’ Cual, tal, como) asi, conj unciones comparo Uvas,
,N M . Cual, tal. —C u a l  ráp idos.lo rrcn tcs encerrados

P o r  tuertes diques, sueltas las  com puertas 
< (;•!••/ -i ,.¡ • 11 • • Dramnndo rom pen, y  lo s d ilatados

Campos inundan, ta t  p o r  las  cubiertas 
.. i . ,  . , P uertas de la  .ciudad, arrebatados.
' ’ '  ‘ ' ' ' ! _ Corren lo s batallones, la s  d esiertas ..

. .  L lan u ra s’inundando’dp encendido .
hr ....... '.D csp lan d o rd d 'lás  arm as despedido. íKscoiquiz,)

' '  ' Ñ* .2, Cu ai, así. — 'Cual dos hámbricnlos lobos quo hermanados 
•"'•‘i1 r ' 1 . ' 'Entrando en.üñ rebaño, de repcnlo-

■: •' : ' Do pastores y perróiJ circundados
A»-*. . • , ■ So ven, sin separarso el crudo' diente
oviJ-n ' • ; ; Mnnojan, destrozando ti los osados ••
JJ. ■ ;i  ;! i. Quo hc acercan, a s i  aqnol par vállenlo
'.■-vil-*:. : Do guerre ros  u n o  á  o tro  so defienden* t.-,

Y ni enem igo quo lo s cerca ofenden.
(Escoiquiz.)

N '3. C u a l, n o  m enos.— Cual la s  ráp idas ag u as con  destreza 
E n  su  heredad el labrador reparte
P o r d iversas corricnles.......................
........................n o  con mónos arto
Divido ni g ran  monarca su  guerrera
Muchcdumbro.........................................

\ ; (EscoiQütz.)
.N* 4. C om o, asi. — Como se v o  en el circo un loro licro,

Por la  espalda llam ado y; por la frente 
P o r este y p or aquel audaz tororo 
V olverse y revolverse Uiligentó,
Pin sa lie ra  cuál d e  e llos e l prim ero 
l ia  de oponerse, n«i en el inmlnento
Y  duplicado riesgo O ngulm o estaba 
Dudoso y  do vencer desesperado. (Escoujciz.)

iVo/q. — Vúanse 1q« ejemplos cilniloson ol pronombre (al y  cual. 
Q u o .

•*'1291. Esta conjunción oquitnloá vcco3 A-y,otras i\ pues causal.
N o m e fuó posible sub ir p or la s  bardas del corral, n i m enos pudo ap ear

m e do lloclnanlo; ijua le Juro por la  fo do quien so y  quo s i pudiera 
su b ir ó  apearm e, q u e  lo hub iera  vengado do m anera quo  aquellos fo
llones y  m alandrines so acordaran do la  burln  para  Blcinpro.

■ . , (CehvAnteb.}
Placeres y  halagos 
Quedaos á  Bervír

'• A  pechos Indignos 1 ■ ‘ '
Du honor v aronil; 1 ,
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Q ue el lilcrro  os quien so lo  . , i  ■'
Sabrá redim ir 
Do a fren ta  ni que libro
Ju ró  y a  vivir. (Amua za.)

“ *Sc emplea tambioncomo cquivalenlo docomo:. •; <i
• • <* . : , ,J í

Como Fulano e ra  hom bro d e  bien y  que ten ía  b uena  causa, prevaleció ’ 
con tra  todos sus  enem igos. (Rueda _db L eón ,j I

“  1293. Sirvo para expresar varios afectos del alma, y  so coloca 
muy bien al principio do la3  frases que indican deseo, admiñícion, 
espanto, desprecio, desagrado. ■ , :¡

¿Sabréism e decir, buen am igo; q u e  buena v en tu ra  o s  dó  Dios, 
donde están  p o r  aquí los palacios de... D ulcinea ? .

En fin, señora, que tú  eres la  herm osa D orotea, la  h ija  del rico 
. . . .  ■ L eonardo 1 ; (CeuvAnxes,)

j Oh Je sú s m ío I /  qué es ver u n a  a lm a caída e n  pecado 1
■ (San t a  Tenes* .)

Q u e .d é  a l  d iablo vuestra  m erced , ta les  ju ram en tos, señ o r m ió.
................. •••i ' , • (CkiivAstbs.) v

I V álgam e Dios ! '¿ q u é  es posible q u e  tan ta  g en te  hon rada  d iga  quo 
esta  es bacía  y  n o  yelm o? (Cervantes.)

'“ *1201. Que equivale también A la conjunción explicativa' de 
suerte que, de modo que. -

E sta  oliva, dijo  e l cura , so h ag a  iiicgo ra ja s  y  soqiicm c, que áun  
n o  queden  de  e lla  cenizas. . (C er v a n t es .)

“ 1295, Cuando que so halla repetido, el primero es conjunción 
copulativa,.el segundo pronombre relativo. ,

D igo : q u e  q u é  lo Ib a n  v uestra  m erced en  volver tan to  p o r aquella 
•. re in a  m agim ona ó  gomo so llam e. (CervAntrb.)

"* 129GJ Queso emplea expletivamente con muoha gracia.
j O sobrina ro ia l respondió  d on Q uijote, y  cuán  m al qua 

r  •'1 • •• ■ está s  en  lu cuenta , • . • >

*f* 1297. Que expletivo.
Hay idiotismos en‘castellano en quo el conjuntivo quo ', puramento 

expletivo, da sin embargo A la .iroso uno indglo graciosísima y  un 
sentido muy particular; v. g,V

Me dijo  a lg u n a  q u e  «jfrrt cosa.
Vino á  verm e a lguno  q u e  o tro.

Ilab la  en e l cam po alguno  q u o  o tro  labrador, a lg u n a  q u o  o tra  
m anada do ovojas.

V ino A verm e a lg u n a  q u e  o tra  vez. •
A que no  viene Juan , ¿cuánto  p o n es?  Á  q u e  n o  voy.
A que lo m eten en  la  cárcel, si no  buyes a l  in stan te .
L os g itanos, excepto uno que o tro , todos son  m alos.

ÍTofii. — Véase el uso do que después do un participio absoluto
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(en ol cap. XIV) y  el significado do osla partícula precedida do «o 
on el capitulo del Aduerfabj art. no. • '

Sinú, v Bi no.-
•W í98. Estas dos conjunciones no son sinónimas; varaos A dar 

algunos ejemplos para que pucdqn distinguirse,fácilmente. 
Ejemplos do sino (una palabra).
Esteinuolmoho no hace Binó jugar; No iré á París sinú con usted, 

ó sino cuando usted vaya.

•. . 'Ejemplos para si no (dos. palabras). . . .
Se alcanza por las armas si no más riquezas, á lo menos más 

¡ • liqnra que por las letras. (CuayÁSTns.)

So puedo suprimir tf Id mftios despúcá dó shio.
Este'hombre estaba sosegado en su casa,y si no con mucha abundancia',

! "  r • con u n  pasar honesto. : . (Rivadeséiiia.) .
i  Deoíd ‘vuestros m ales, señora, que o idos o s  escuchan que sabrán, 

‘ « i n o  rem ediarlos, do lerse  do ellos. CimvÁNTBS.)
Vio don Quljóto una venta que fuó como si viera una estrella que á I03 
• • - portales si no á los alcázares do la redondón le encaminaba.

• ' • > (CcnvÁsiEsi)
Yo creo que mi señor miento. S i  no ¿ qué erees? le preguntó don Quijote.
' ?-• ■ (Csnv.tsTE8.)

1299. Sino toma á vcco3 ln significación de ininosó acccpto.i 
Todos aproveohan sinó yo.*.

Respondió ol negro que todos escuchaban sinó su señorita, que
.......... ....  (fu c ilab a  d u rm ie n d o . (Onnv.txTBS.)

Tras todos estos venía un hombre do muy buen parecer; sinó que 
al mirar niclia ol un ojo en el otro. (CuuyAntcs.)

’** '13ÚÓ. Sinó, como conjunción compuesta, puede separarse algu
nas veces cuando os oondioionnl, esto es, aunado significa d no ser 
que.

S i  bien y perfectamente conocido fueses', Señor, no habría quien no 
te amaso, si muy malo no fueso. (Avila.)

; 1301. Pucslo que so omploa on el sontldo do aunque: ¡, .. ¡ •
No lo quiero creer puesto que lo haya dicho. '•
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d \  PITÓLO XIX.

. # SINTAXIS DB I..V INTEIUBCCION.

ajiticulo  Único .

(Totease prósenío lodo lo que dijimos en l« primera parlo.) - ■ -.;ui

*‘ 1302. Ah ! ay! y.oh! sousan indiferentemente para denotar peni, á¿i* 
gozo, mofa, sorpresa, desprecio^: ira y  admiración. Asi-lo mismo > v 
decimos: ¡Ah guú desgracia! ¡ aij.dc vrii.j oh dolor‘J quo/  Ahítiribont.d] 
j ah gnú alegría ! ¡ oh  asombro i  ¡ ah quú necio l  ¡ ay si le cojo! ¡ oh  ya.im\i’j, 
verémosJ etc., ele. •••t; . v  > i (

V 1303. Bah indica que nos causa molestia, desdén ó ropugnnni! 
cía lo quo oímos. • ■ .. . q, fll

** 1304.- Ca es indioio do negación, ó i n c r e d u l i d a d . - ¡ ,  i 
** 1305. Con la interjección ch /  no menos variada-quo- ahl> re-; ■ • 

prendemos, llamamos, preguntamos, despreciamos y  advertimos. ■ -¡ 
** 1300. F.a sirvo una3 veces para infundir Animo, otras para 

moler prisa, otras para -iinpoñor silencio, y  otras, en fin, para 
significar enojo ó contradicción;'/ -u y  •

** 1307. Ah sirvo para llamar, y  también expresa quo uno so 
despiorta ó quo vuelvo on sí.

A veces es la primera palabra quo pronuncia una porsona quo 
so acuerda do algo; v. g. ; **

d-'m
■ * íüfcl

UlOij 

•: ■! i, .
■I

I

¡ A h í  esto es,lo que buscaba (ó) ¡,Ahl ya..encontró lo quo buscaba.- •
** 1308. Jluy es una cxolamacion arrancada por ol dolor quo 

produce una quemadura ú  olra.losion repentina, y  también de
nota asombro con mezcla do disgusto.

** 1305). Con la voz hola so llama A loa inferiores, y  so manifiesta, 
ya alegría, ya extrafieza. ‘ ‘ • - (A

** 1310. Ojald maiiifiestA'vivo deseo do alglinácosn." ' '■ Mt l|-‘ 
**1311. Ox es voz con quo so espanta á las aves 'domésticas. ’ . 
** 1312. Siis sirvo únicamente para animar.1' ’ 1 ; •if-rudA
"  1313. Tala es demostración do sorpresa, do advertencia para' '1 

contcncrso ó contener á  otros, y  lo es también do quo So cao e/i!'1; 
cuenta do algo quo no so tonia presento. 11 ‘A

'* 1314. To so emplea más bien como síncopa do toma, para ÍlA-í/v- 
h*».1 i ? ?  porro'  elc-; alEunaB veces so repito diciendo to, to. "!i: 

131j . Vf[o hufi manifiesta asco ó desagrado, y  también so to-" 
cacion, cansancio. • . : ■ .. i 1

*** J 1®* Z°P°> ademrts do emplearse para ahuyontar A los calos,- 
es m dico do temor un riesgo ó ponderarlo. '

“ '1317. La mloi-jcccion supone, como ya liemos dloiio, un movi-j<
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miento dol Animo, vehemente, aunque sen momentáneo; y por 
tanto no sólo omplcamos en tales casos cualquiera voz do las 
infinitos que el uso familiar, autoriza, sino la primora quo nos 
ocurro, y  hasta sonidos inarticulados.

»» 1318. Últimamente, advortirémoa quo algunas interjecciones 
suelen usarse repetidas para1 dar más expresión al sentimiento 
quo indican, como : ¡Ya, ya! ¡Toma, toma! ¡Tate, tato! ¡Male,

. dolo! ¡ Hola, hola ¡ / Ea, ea!  etc. - ¡ • •
**• 1319. Nada hay quo sea tan desagradable en un periodo como 

una interjección empleada inútilmente, y  quo no oxpreso ol sen
timiento. Las interjecciones no ocupan lugar determinado en el 
discurso, sino quo figuran según ol sentimiento quo las produce, 
y que las manifiesta oxteriormento; d lo quo so debe atendor mu
cho, os-á nói colocarla ontre dos palabras inseparables por el uso. 
Sin ombargo, ordinarinmento so ponen las interjecciones al prin
cipio do l(i fraso á  quo pertenecen.

En fin.Girault Duvivior dice quo la interjección so usa más bien 
en el diálogo quo en el discurso oratorio.

El mejor modo do :tcrminar nuestro capitulo;do interjección, 
será repitiendo osto grito antiguo y  nacional; tan  caro á  un  co
razón cristiano y  patriota: .

I V iv a  la  R elig ió n  ! , :1. 
j V iv a  la  P a t r i a ! '  1 : ‘ "í: •

*** L is ta  de p a la b r a s  quo  so  c o n s tru y e n  con p re p o s ic ió n .'

Abalanzarse d los peligros. . .. • • » . •. ¡ •
Abandonarso d lo, en manos do la suórto. . . ,  .
Abatirse con, do esp íritu ;tr -  qi, por los rovoseg {l).1H . i 
Abocarso con alguno. ■ . : i * : •
Abochornarse de, por algo... . .  . „ .... . . . . . . . . . .  ■
Abogar por alguno. ( . ' ; . i ;
i Abordar (una nava) d, con, otra. , ...... ........
¡Aborrecer do muerto. . -m.  .. • • ■■■ .«,
¡Aborreciblo d lag genios,,, .. ... : i ...
Abrasarse cíe am or; cq deseos.

’Abrazarso con la cruz.-, , . ... ,¡
Abrigado de los vientos. , ■ .

(1) 8o cmpled en osla lista él guión ~  para distinguir tinas dé oirás las 
diferentes construcciones, excusando la repetición do la palabra con quo 
empieza cada linea. • ' V  •
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Abrigarso bajo techado; — con ropa; — del aguacero; — m  ol por-
tal. .

Abrir [u n a  lám ina) <i b u r i l ; — en c a n a l ; — de a r r ib a  A ab a jo ! ' 
A b rirs e  á, con lo s  am ig o s . ^ ‘ *•’*;
A b ro q u e la rse  con, de s u  in o c e n c ia . :
A b so lv e r del.c a rg o , (a a lg u n o ) ;  —  d o  s u s  p ecad o s . " ;  •'* ! -;
A b s ten o rse  ac lo  v e d a d o . , ' 1'  i,.-
A b u lta d o  de facc iones. '•’í ' r ‘ J \ ' '  1* ■!- I í V  .
A b u n d a r  de, en  r iq u e z a s .  ' 1 f ‘
A b u r r i r s e  co n , d e ,  p o r  to d o . 1 ’' ” ' 11 ' " 1 *‘ y  y .
A b u s a r  de la  a m is ta d ; •* . •- j-*' .••j ;.’. •• • . . 'í**/(
A c a b a r  con s u  h a c ie n d a ;  —  de v e n i r ;  —  e n  b l o r i ; - -  p o r á ó g á r a é .  • 
A cacco r (a lgo) á  a l g u n o ; —  ú , en  ta l  t ie m p o .’ ' j
A c a lo ra rse  con, e n , p o r  l a  d is p u ta .  ‘
A c a r re a r  ú  lo m o ;  —  e n r u e d a s ; — p o r  a g u a .  .
Acceder « la petición. • «•••' '  y !'
Accesible « todos. y ’ '■ : ‘ "‘l "u y
Acendrarse (la virtud) con, en las pruebas. -- • • 1 ‘ • ! ’ ' ■
Acopto « nobleza y plebe. •” -  • ' :
Acorca de lo dicho. : • • ¡wiA >
Acercarse á la villa. *»•* ''i:
Acertar <¡, con la casa; - 7  en ol pronosticó (l).- !
Acoger en casa. ’ •• > i nit-
Acogerse ti, bajo sagrado. .iii ••
Acomotido de un necidonto. np .«h o'umiji-.
Acomodarse tí, con otro dictámon; — do 'orindo; 'cu una cósa." *'• 
Acompañar á palncio ; — con, de, pruebas. ' Jl ’ '
Acompañarse de, con ricos. ' f‘ •• • ’ *'•* ’
AconBojarso con, de sabios. •' •'•!
Acontecer tí todos, con todos lo mismo. " "  - ’ •*> ”• • ■ ; •  ’ •* 
Acordarso con los contrarios; — de lo pasado. , l '
Acortar de palabras. «.• > ■ ' - : ••• \ • • ->•
Acostumbrado tí los trabajos.-' -  "• '• '• '
Aoro de condición. i > •. - .‘a ..*.!•; •'.» '
Acreditado en, para su ofioio. " •'* r
Acrcditarso con, pena con alguno; — de necio. -
Acreedor d la conílnnzn ; — del Estado. • " 1

(I) El verbo acorlar ticno una acepción cuando L*o illco ’acdrtál* cni>f\í‘ 
sosa, y otra distinta cuando decimos acortar en ol ^pronostico. Mayor 
diferencia do significado hay onlro acordarse con los contrarios y  acor-- 
darse de lo sucedido. Consúllcsocn eslos casos y otros idénticos el Dio- 
clonario do la Academia, para no contundir lo uno con Jo oli o.

Se pono generalmente un solo ejemplo de cada preposición, nunquo 
una misma tengíd i diversas frases muy diícrcnlo significado.

So omiten, por lo común, los casos do las proposiciones do y por en 
que expresan construcción do participio pasivo; pues (por ejemplo) An
tonio es aborrecido do todos ó por todos, equivale ú todos aborrecen i  
Antonio. < ■. ••. .¡t/-
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Actuar en los negocios.
Acudir al, con el remedio.
Acusar (á alguno) ante el Ju ez ; — do un ilolit- 
Acusarse de las culpas.
Adaptar, y  adaptarse, ni uso. -- .
Adecuado al asunto. . *
Adelantar en la carrera.
Adolantarso ú o tros; — en algo.
Además de lo referido.
Adestrarse, ó adiestrarse, « esgrimir, — en la lucha.
Adli.orir y  adherirse n otro dictamen. - 
Admirarse de uñ suceso. .
Adolecer de alguna enfermedad.
Adoptar por hijo. ,
Adorar « Dios; — en sus hijos.
Adornar con, de tapices. ' '  .■
Afanarse en la labor; — por ganar.:
Afecto ni m inistro; — do un achaque.
Aferrarse «, con, en su opinión.
Afianzar con b u s  bienes; —  de calumnia.
Afianzarso en, soiirc los estribos. .. *
Aficionarseá, de alguna cosa, . .
Afirmarso en lo dicho. -
Afligido de, con, por lo quo veía. --i • -•
Aforrar con, de p iel; — en lo mismo.
Afrentar con denuestos. . . .
Afrontarse de su estado.
Ágil de pies.
Agobiado de, por desgracias., • -
Agobiarse con, por los años.
Agradüblo til, pura el gusto ; — degusto. '
Agradecido ú ¡os benciicios ; — por los favores.
Agraviarse de a lg u n o ;— por una chanza. .• ■ • ■ -v»A
Agregarse ú, con otros.
Agrio al gusto ; — de gesto. ■ ................. , .•> 1 1
Aguardar rf otro din. • • •  • . ' •• ••  • : -
Agudo de ingenio; — en sus ocurrencias.
Aguerrido cj» combatos... 1 ■
Ahilarse de manjares. ■ ■. • • ........  1 • 1 '
Ahogarso do calor; — en poca agua.
Ahorcajarse en los hombros de tilguitó.
Ahorcarse de un pino.
Ahorrar de razones; — lio ahorrarse, ó no ahorrárselas, con nin

guno.
Airarse con alguno; — de, por lo.quo so oye.
Ajeno.« su carácter; — do verdad. .
Ajustarso ú la razón; — con el uino ; — en sus costumbres. " 
Alabar de discreto; — (algo) en otro.
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Alabarse de vn lien lo. • ' -•■•A
Alargarse ti, hnslti la ciudad. " • 1 c u / i
A lcan zad o  f/« recursos. _ ' ' j" ; •«•■'•¡A
A lcan za r al le ch o  ; —  con porfías ; -~idelrey ; — en dias* — 

Imito. , ■! • -h ii :-i, i;/.J
Alegar de bien probado; — !en defensa’; — ]>&)' prueba-un;docu-

ni J  — :
”1 •’ cu/).'

, J  ■>

j;J >

mentó.
. Alegrarlo co/i, dé, por algo.’1'

Alojarse de su tierra.
Alentar con la esperanza.
Al inion tnrkb^óli, 'de yerbas. !í:'
Alindar con otra viña. - ! 1 , 1 '' — • 11 
Alistarsoen un cúdi'pfi ■'/'>— por SocioV'n i.l »*>•'/■" '•
Aliviar del, en ol trabajo. ,,fjl! lasoq A
Alternar con los paisanos; — en ol servicio ; -^-'«ñf/vj'ünóá y  otros 
Alto de cuerpo. rV;"’‘'‘í ■ • : rqA
Alucinarse con sofismas ; — en el e x a m e n . ' ’ '"f - ’r n.vihjA 
Alzar (los ojos) al ciclo; — (algo) del suélb'J—  por baadilló:'büt¡ A 
Alzarse ó m ás; — con ol reino.
Allanarse ó lo justo.
Amable á, con, para, partí con todos; — de gáUib'; ~
Amanto cíe la paz. --'i
Amañarse ci escribir; — con óuAlc¿ti¡orríir> rj ~~
Amar de corazón. .vcbn•*'i«j m -.v.i — ;• >• í-»i
Am argo'«/gusto; — «tesabor.
Amarrar á un tronco: '. ; •'
A más, adornas,'amén de lodicho:
Ambos ci dos. "ii-‘ .i.mti
Amenazar (ú alguien) al pecho; — conlá'espada ; -~  c/e muerto. ■ • 
Amór « Dios; — de Dios; — al arló;' '••'W — ; »•••*** mj/..
Amoroso con los suyos. oJ'ü.q ¡ :ui:.b •• ¡i n::qi• tqA
Amparar (á uno) de ja persecución; — cíjla poscsion."^*-1' •r,'"iA 
Ampararso con, de algo. •¡‘•-•r i/m : i ■•; i •/(rniS,
Amueblar con sillas y  m esas; — de nnovo (es(6 és, con muebles 

nuevos). a, . i ■
Análogo «/caso. i" iiig/
Anclio de boca. •: - .........  > ¡¡mA

•'i.ir-qA 
h ',,;ha|A 
¡«ImyqA 
u b i , m i  A

;« rA
- en cltratonjA

; ’. '.qA

,l¡'-

>'|A

Andar (se usa con casi todas las preposiciones) rí gálna; í - i  «‘¿u' cl 
tiempo ; — de capa; — en pleitos; — cilli-c milla gente 
conseguir algo ; — sobra'-un Pelean; ^ '/íuí'm V ítegol'ip. -«A

Anegaren sangro. ' ‘? " t ' • *• • ' • .i • < •.*.
Anholar á más , — por mayor rortiiná'.1" 1 ‘ —  : > '•«mi >•.. .rm  iA 
Auimar «I cortámon; — en los contratiempos.'1 •' "'•’ ' ' ‘
•Ansioso del triunfo. .-.ib! • r--< AnA
Anteponer ai gusto la óblfgtiCion.' ‘ ‘ • 1 • •••• i¡/.
Anterior ti tai fecha. • 'f•" ; «• . «• ■■ ■ ■
Antes de Cristo * • •  ■ [ --  "  . , » ... >i>
Anticiparse A otro. " ■■ j  A
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Añadir d lo expuesto. .1
Aparar en, con la mano. ln.inin ;-¡ „ (
Aparcccrso á alguno. ...... ■„ .
'Aparojarsb ai, para el-trabajo- -... . .,„ j....  ...  .
{Apartar de sí.
-lApavtarso;ó:.untado; de-ln.pqasion_ , _.¡ ., , . ,.¡
'Apasionarse de, por alguno. Llj,,,Híl
'Apoarso á, para merendar; — de la m ul$; rr* por las orejao. ,, / ,  
Apechugar con, por todo. \ . . . v ,,,.. .
Apegarse á alguna cosa. .
Apolar rt otro m edio; — de lo sentencia.*,, rr.para ante Dios., , , . . 
Apcrcibirso ti, para la batalla; — de armas. r,
Apesadumbrarse de, con la noticia; ^.porm iñem s. . :i 5.-t n--1 ;* •
A pesar de lo que dicen. .on-.tln:! ■ . •.-.*»» -n vn\¡
-Ageteoiblo al gusto- : rhhl'y-. !■■ — .-.suri:-: ir. ti «lt.~ •rum ,u-
Apiadarse délos pobres. ‘ .ir¡ j-.rro -V. i.,;-’/
Aplicarso ú los estudios.....ni; . f.¡ ;0 — ¡ rr.m. i¡.i- «v: ar.u.n
Apoderar^ de la hacienda.; ,. .... .?iij.;J .
Aportar d Guayaquil. ... , , . .
Apostar á correr. . . . . . .  ..
Apostárselas con.fulano. > . .  ....
Apostatar de la fe. ,•
Apoyar concitas; — en autoridades. _; : ,
Apreciar en mucho; — por sus prendas. Ml.-,
Aprender d escribir; — con fulano; — defulano;; —* por principios* 
Apresurarse á ven ir, — en la replica; — por, Hogar á, tiempo. ,, 
Apretar á correr; — con las manos?,-r¡cnfic,los brazos*., . , , 
Aprobado de cirujano. .,,¡j ’ . /  , .
Aprobarse en alguna facultad. . .  .
Apropiar ti su idea; — pitra ai. ,, , ... . . .¡ . .
Apropíncuarso ti alguna parlo. .
Aprovechar en el estudio. . . .. ,
Aprovecharse de la ocasión. . . • ■ .

• Aproximarse ai altar. . ... ,r .
Apto para el empleo.
Apurado de medios. ,
Apurarso en los contratiempos; — por poco.

% Aquí de los míos. .. , ¡
) Aquietarse con la explicación., , i _ 
i Ardor, arderse, do cojera; — elídeseos. »
'A rgüir de falso; — (ignorancia) en un docto. .
Armar con lan ía ; — cu corlo,.. •.... : _ , , *... ,
Armarse tic paciencia. . , ....................
Arraigarso en Castilla.' .......... .
Arrancar {la broza) al, del suelo; —»do rafe.
Arrasarse (los ojos) de, en lágrimas.
A rrastrar en su ca íd a ;—por tierra.
Arrebatar de las manos. ; ... . ,¡
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Arrobat.irse de ira.
Arrebozarse ron, en la capa. .............  • --•-
Arrecirse de frió. 1 ■ '*■'> moJú
Arreglado á las leyes; — én e l ti’ajo. ':i .*1 • ';  : • :
Arroglarso rf la razón ; — con el acreedor.: •' • : • '•‘•t-.j/.
Arregostarse « golosinas. ■ ’ "  ' A
Arrometer al, con, contra, para el enemigo» ’ • ’ *,'■ U1 "muiU.
Arrepentirse de sus culpas. ^
Arrestarso ti todo. ' ■ ' •' • ■' ■»/.
Arribar d tierra. "
Arriesgarse d salir ; — en la empresa. • •
Arrimarse ti la pared. ' 1 ■ ' ’ 1 : ■ '• ;
Arrinconarse en casa. "■ '
Arrojado de carácter.
Arrojar de si. .,k>iuíj •" i.uf.
Arrojarso á pelear; — de, pop la ventana; —¿'en'e l'o s tan q u o .'.'jA  
Arroparso con la colcha. ~ • ; > »i 'A
Arrostrar con, por los peligros (I). . ¡ ' . r  j ' i t /
Asar ri la lumbro. 1 • • r»/
Asarse de calor. : . ‘ - f ~  1 • . . j.\
Ascender d otro empleo; — en la carrera. ■, • • i i 't-nt/.
Asegurar de incendios. . i : •'! ■ ,ij,\
Asegurarse de su contrario. -
Asentir d otro dictamen. ■ * o: ;A
Asesorarse con, de letrados. -•
Asimilar (una cosa)« otra. ■ ' . ■ •
Asir de la ropa; — por los cabellos. I'i.í-jr. •. , .1 i,1.
Asirse á las ram as; —■ con el1'contraído'. ' •: • á •..•.-•t .y/.
Asistir d los enfermos; — de oycnlo; •— en tal casa. • V- vm //. 
Asociarse «, con otro. i '{•■• • m i » . ; t •. r;
Asomarse d, por la ventana. •" ■M'nd'.ru v ; — ;c!r,:
Asombrarse con el, del aparato. 1*. a; — ; v-.u .. j, ,s..
Asparse t¡ g ritos; — por alguno cósa. j‘" — n i  
Aspero «/, para el gusto ; — con I09 inferiores; — de condición; <— 

en las palabras. • • ,-n \
Aspirar d mayor fortuna. ¡' ... u ■■■ ,<
Asqueroso d la vista; — de v e r ; — en su aspecto.
Asustarse de, con, por un ruido. •'
A tar (el caballo) d un tronco; — de pies y  manos.  ̂ : ,</.
Atnrearse con, en los negooios.
Atarse « una sola cosa; — en lqg dlíloullndcs.
Atascarse en el barro.
Ataviarse con, de lo ajono. , . . . .  . . ,. i ;¡
Atemorizarse de, por algo» • i . - . , • ...' „

1 } L  Tftmblcn f0^ ,co n r r o s t o r  'tó* peligro» (sin preposición), y  en fcl 
mismo caso so hallan otros verbos que, si bien so adaptan á tal ó cltal 
preposición, y no á las domas, so usan asimismo sin ninguna. ».?!•.:!
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Atender d la conversación. . . ,
Atenerse « lo seguro.
Alentar ti la vida; — contra la propiedad. .
Atento ti la explicación j ,-r--con sus.mayores, j
Atestiguar con otro. .
Atinar ni blanco; — con la casa.¡, ; .
Atollarse c« ol lodo 
Atónito con, Jet, por ol lance.
Atraer rf su bando; — con promesas. •,
Atracarse de higos. ..
Atragantarse con una espina. ¡
Atrancarse en el vado.
Atrasado tic noticias; —  c»  el estudio. i■ . ,
Atravesado de dolor.
Atravesarse el camino. .... . . _
Atreverse «i cosas grandes ; — con todos.
A tribuir« otro. . . . .
Atribularse con, en, por los trabajos.
Atrincherarse con una lupia; — cu un repecho. 
Atropellar con, por todo. .....
Atropellarse m las acciones. . . . . . .  >
Atufarse con, de, por poco. .. i. . , ,
Aunarse con otro. •
Ausenlarso de la ciudad. ’ .- •!■ ! ■! v .......
Autorizar con su firma. „ii<. v ;. .... .
Avanzado de, en edad. • ¡ !,.i. ■, ><•[ t. ; . : ,
Avanzar d, hacia, hasta las líneas.enomigas*. - , ,¡. . >
Avaro de su caudal. . . — • i, -  ..¡ • . .
Avecindarso en algún pueblo. ..... ...
Avenirse d todo; — con cualquiera. ; ....
Avantajarao (i otros; — en algo. -•
Avergonzarse <i pedir; — de pedir i  • por 8U3 acolonea,
-Averiguarso con alguno. 
Avezarse á la vugancia.
Aviarso de ropa; — ptira salir. . • .
Avocar (alguna cosa) d si. . . .  .1. ¡
1 Ay de r a í ! ;  — de los vencidos 1 t /;.i .i.
Ayudar d vencer;:—; en un apuro. . n

1 iv .- ;1.-' '-t' "«■
B.

Railnr al són ; — por alto. •: i . , '  •.
Bajar ú la cueva; — de la torro; — Inicia ol vallo; por la cpcalorfl» 
Bajo de cuorpo; — en su estilo.

< Balancear « tnt parlo; — cnladuda. . , • «
r Balar por dinoro. , .. .. ..
Baldarse con la humedad; — do un lado* i :
Bambolearse en la maroma.
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Bañar con, de, en, lágrimas un papel. ' ' • ” ,;,n  ••B -•
Barajar con el vecino. • ¡ </ -iv-.j
Barbear con la pared. t ' '
Basta de bulla; — con oso. 1" •’ ,ki
Bastar ti, para.enriquecerse. • I - ■
Bastardear rfe.sa nat¿riiloza;‘—'¿« sus acpiohCBi "1' i
Batallar coa los enemigos. .•-.•¡í.vm \A
Benéfico rf.'pnm la s a l u d con sus córiti’á'rlba.’ 5 “  "d-dt 
Benemérito de la patria. ’ • ••
Besar en la frente. : '• “ *IU ' 1 " > :•
Blanco de tez. -i
Blando ni tacto; — de corteza. ■’ :,fl • -  1: 1 , ¡>-
Blasfemar de la virtud. ‘ r ’ vii ■ •••.’
Blasonar de valiente. 1 •' v :í ' • m
Bordar (algo) ni tambor; — con, de p lata; — en!cañamazo. • 
Borracho de aguardiente. • ■ n .i - >
Borrar*cíe la matrícula. •• — I .1 ¡i im; i.\
Bostezar de hambre.
Boto de punta. *;■ i*i
Boyante en la fortuna. e'íi v ¡;í .
Bramar de furor. .mi i»  r ¡
Bregar con alguno. un
Breve {/¿ Contar;'— en'lbs razonamientos.' : " h ;l / /nji*»ít- >■ 
Brindar á la salud do alguno; — coA'iró'galós-; '— por ol roy. 
Brotar de, en un peñascal. >
Bueno de, para comer, — de, por s í; — en s i < ¡,. ■’
Bufar de ira. • • -« ! n.- -h *i-;
Bullir en, por los corrillos ' ■¡•di i
Burilar en cobro. .»'■:•}mb v  ■ ... . l t,;. t ,t
Burlar <i alguno. /¡uu -!■• •!<-.< n
Burlarse de algo. - h'imu ni u »
Buscar (el flanco) al enemigo; ~  por donde Saílft l’ v'

‘"í-hmSj 
" uuuj/: 
'najun/;

n:i •[ >

G. . - " ‘mi ,ui,I)i/

Cabalgar « mujoriógas; — en muía. .......
Caber-de p ie s ;—'en la -  nimio.:: ; .,•••■ [ (.■ •. ,, ...... . .  ,
Cnc.. ti Mein tal parlo; -  con otro; -  de lo alto; -  oi llomi- -  

por.Pascua;—■ sobre los enemigos. • (— -í» ¡
Caorao 4 pedazos; •— de violo. •>
Calar ti fondo.
Calarse do agua, ............
Calentarse d la lumbre.
Callente de cascos. * - i j ,!
Calificar de docto. , i, , .
Callar (la verdad) ,1 o lro  ; -  de, por mielo. ■■■" .
Calzarse con la prebenda. . , , \ i .
Cambiar (alguna cosa) con, por otra.- t  ̂ ,

f.l'i
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Cambiarse (la risa) en llanto, r Jj{. ?í¡Ui_ • .  . .
Caminar «, para Ambato; — de concierto. .• u rir ...! • ;> • .i, .1  ̂
C a m p a r  por sí solo _ i. •.
Cansarsedel, con el trabajo. _  .• ■ i .
Cantar de plano; — 01 el riesgo. .
Capitular con el enemigo» — (á alguno) ilc malversación...
Carecer de medios. : . ..
Cargar a flete; — ii, en. hombros; -rzcon todo ¡'—ck trigo: — soOffí el.. 
Cargarse de razón. ... i r - .  •.
Casar (una persona 6 cosa) con o tra ; — (un viudo) .cnt segundas 

nupcias. '  . >) A > m: ■.
Casarse con su prima; — por podoves. ; .v¡.,-> a . —  .• 1 •..• 
Catequizar (á alguno) para fin particular. .Iu»j-tiv >! r£i*»i-
Cautivar (á alguno) con beneficio. •: / >, •ifamaiv
Cazcallardú_u^aparto.ivjpttj^iq ■.<, iiíV, „  •¡odrai; - i 1.-'
Cebarse en la matanza. ••iiL'»ilrir.ir-.';:y
Ceder ú la autoridad; — de su derecho, — cn^^ra.tj.c  alguno^.. 
Ceñir de laureles. ' .*j-j• í. 1 v :i
Ceñirso « lo justo. .1.
Cerca de la villa. . 1 • ¡ -' i.-i » • •m».
Cercano á su fin. n.;iu «b ■■.ni»;"
Cerciorarso de un suceso. o,-;i >íi- . • > y e
C'orrar d piedra y lodo; — coiJrtfWlh'Uol o n o t n i g o ac,goip.O* 
Cesar dccorra*;—.cn.su ¡onipjqo.. — -oiiu j Iu oí' hubiá «í s> •mínir 
Ciego de ira. .Iii-Marvq mi w? , ú'
Cierto de su razón. \- a¡ — ; i-? « • .  a. ,
Cifrar (su deseo) en las riquezas. m • .
Circunscribirseú una cosa. *.-:*:.•(» :•» >> nili
Clamará Dios; — por dinero. •
Clamorear por alguna cosa. .nitupó: .
Clavar d, en la pared. .opio i< . s 1 ■
Cobrar ú, délos d e u d o re s .;e n  papel... ! •> ¡
Cocer (i la, con lumbre.
Codicioso de dinero. D
Coetáneo de César.
Coexistir ton Ilomoro. í.!¡j:h .1.—  ; - s r  í .¡ n.jia-i
Coger « mano; — (al ladrón) con el huvlojir-r.idfl buen bunio?;*-
• de lt\i-por la mano: *. -  ....... . >■ -  ■lvi¡nq Ir.} r a U A m -.

Cojear, cojo del pié derecho. .■■■••
Colegir de, por los antecedentes.
Colignrso con alguno.
Colmar de improperios.
Colocar con, en, ¡wr orden.
Columpiarse al, en el aire.
Combatir con, contra el enemigo.
Combinar (una cosa) con otra. . ;
Comedirse cu lns palabras.
Comonzar A decir; — por reñir.

!)l
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Comer d  dos carrillos; — (pan) d manteles; — do vigilia___ ,h
todo. ' • j

Comerciar con su crédito ;— en granos. ' . lf ' •
Comerse de envídiu.
Compadeccrso (una cosa) con o tra; — del Infeliz."’- ' ' : ' ' '■ ' - ik 'j 
Compañero de, en las fatigas. • j
Comparar (un objeto)«, con otro. * •' ' 11 '• .i- >
Compartir en dos cestas la fruta; — caire varios/ • ' ‘' m-, i
Compatible con la justicia. ‘ 1 ■' •• ' • • - *
Compeler (á otro); — ai pago. • •' • • " M u- v. j
Compensar (una cosa) con otra. : ! 1
Competir con alguno. ¡¡ 'ii-.-
Complacor á un amigo. "  ■ >*. r.nu'j
Complacerse con la noticia; — de, en alguhh'cosñ:. '
Complico con o tros; — do o tro; — en el delito.
Coraponerso con los deudores; — de bueno ymnlb.1 ’* *•' -mc.. >
Comprar (algo) al fiado; — del comerciante. ; *' ' *'• *> 
Comprensible a! entendimiento.1 " >7 a-.
Comprobar con fochas; — dc-cícrto.? ¡ ;
Comprometer en jueces árbitros. r'- •
Comprometerse «, pagar; — con alguno^ — en und crtVproW.
Común á todos; — do dos; • .•‘•u.-vu • i
Comunicar (uno) con otro; • ' '■■■ ■ u *- _»
Comunioarso (dos Jagos) e n tre  si.- • •'»< •••■ • i
Concentrar (el poder) en tina mano; •••• •• ;• : -ím.’i
Conceptuado de inteligontc. ..... . i ;■ ¡vi.ii!.-'¡
Concertar (uno) con o tro ; — en género y  num eró; — fias naces)1 ' 

entre dos contrarios. 1 - -
Concluir con algo; — (ú uno) de ignornnto; — c» vochl. 1' 1
Concor dar (la copia) con el original. " in -  • < :v - .. »
Concurrir b algún f in ; — ri un lugar ; --¿- con otros1; — (muchos) ' 

en un dictámon. ’ . 1
Condenar (á uno)« galeras; -  con costas ; enlnscoaíaS.' ‘ J
n Ü S ü f T t  7  ruegos; — con la indtanoia; retirarse. ; 1Condolctso de los traba ¡os. • .» ¡ • • ■ c ■ :• .>
Conducir (una cosa) «/‘hiendo otro. 1 ' ¡ • -u  vil,;. -
Confnhularso con los contrarios. "
Confederarse con alguno. .i.ji.u . , .• ^
Conferir (un negocio) con, entre loa nmigoS. >!¡ ’ ’ 1 »
confesar (el delito) «/juez. • • . , i , . ,
Confesarso ti Dios; — con alguno; — tic sus'Cuipag.
Confiar de, en alguno. • ••
Confinar (ó alguno) ,1, ni lal parlo; -  (España) con Phinrln ■ ' 
Confirmar (al orador) *  dooto; -  m  In f o " / ¿ o ?  Labio ' ' 1 
Conílrmnrso en su dlctúmon. 1 :
Conformar (su opinión) ri, con la njonar 
Conformarse n¡, con  el liompo. í. r ;
Conformo,i, con su  o p i n i ó n ( c o n  olro) en su forcear. 1
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Confrontar (úna cosa) con otra.
Confundirse de lo quo so vo; — (una cosa) con.otra; — en. sus jui

cios. .I,.--. . . : , ...
Congeniar con alguno. , ... ¡,¡:
Congracíarso con otros.
Congratularse con los suyos; — de, por. alguna cosa:
Conjeturar (algo) de, ,por los indicios. ,, i ; •
Conmutar (algo) con otra cosa; — (un voto) cu otro. . ■ .... . ■
Conocer de vista; — de, en tal asunto; — por su  fama.
Consagrar, y  consagrarse ti Dios. • ¡ ¡. . ;
Consentir con los caprichos; — en algo.
Conservarse con, en salud ; — en su retiro.
Considerar (una cuestión), 6/u'o, en todos sus. aspectos, por todos 

lados. , j ....
Consistir en una friolera. .... . ;  ; • • •  5j.
Consolaría uno) de un trabajo ; — en sus pesadumbres. 1 
Consolarse con sus parientes; — en Dios. ¡.
Conspirar á un fin ; — contra alguno; — en un intento.
Constante tn la adversidad.
Constar (el Lodo) de, partea; — do, en ios au tos; — por escrito. 
Constituido cu dignidad; •—(un censo) sobra una dohesa.
Consultar con letrados; — (A alguno) para un empleo»' ■ ■ 1 : n • • r. 
Consumado cu una facultad. , ... :
Consumirse ti fuogo lento; — de fastidio; — en mbdit Aciones;1 
Contagiarse con, del, por el roce. .
Contaminarse con los vicios; — de, en la herejía.
Contar (algo) al vecino; — con sus fuerzas; — por .verdadero. 
Contemplar á un niño; — en.Dios. • ;■
Contemporizar con alguno. , - . • ' .........
Contender con alguno; — en hidalguía; — por las armas ; — so&ra 

alguna cosa. ..i-
Contenerse en b u s  deseos. . ••: . i
Contentarse, contento, con su  auorlo; — del parocor.
Contestar rt la  pregunta; — con el declarante. -u . -i >?.>’ . 
Contiguo al jardín. . . , , , ,  ..• ( . ,. .fin.
Continuar en supuesto; — con salud;.— por.bueu camino. I •<- í* iu. 
Contraer (algo) tí un asunto. i.;
Contrapesar (una cosa) con otra. . .. tr< .
Contraponer (una cosa) d, con otra. : . ¡. r .
Contrapuntarse de p a l a b r a s c o n  alguno, . >'
Contrario rf, de muchos; — en ideas. •
Contravenir ri la ley.
Contribuir ti, para tal cosa con dinero. • 1
Convalecer de enfermedad. • . i ' . .
Convencerse con las razones; — do la razón.
Convenir (una cosa) al pueblo; — con o tro ; — en alguna cosa, ¡ 
Convenirse d, con, en lo propuesto. . . . . .  .
Conversar con a lguno; — en, sobre materias fútiles.
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Convortir <1 olro objoto la cuestión; — (la hacienda} en dinero.y. dq
Convertirse rf Dios; — (el mal) en bien. ¡
Convidar (Aalguno) « comer; i— con un billete. -»i i» i#r»oiia
Convidarse A, para'la taren. • — • — ’ - ilV’ -/uíaniO
Convocar « junta.
Cooperar á alguna cosa; — con otro.
Coronar con flores ; — de flores; *— en flores (I); por monarca. 
Corror ti caballo; — con los gastos; — en busca de u n o ; —¡ por mal-] 

camino; — (un velo)sobre io pasado. " •■ f’a.il
Correrse (do vergüenza) por una culpa. ,|,<J ’ .. '• •'i
Corresponder ti los hendidos . ~con el bfonhechor. :• • ■ ¡i 1111
Corresponderse con extranjeros, — con agradecimiento. > I ■.) 
Cortar de vestir;-— por lo sano; — sobro el codo.' •
Corto de genio; — en dar. ’ 1 ' • -i • . '
Coser á pmflulndns; — pora el corto. 1 ‘‘ ’ | • " '• *í
Coserse (unos) A, con otros. ’ ■ ;s1 ' 1 Mi
Cotejar (la copia) con el original. ••-!»* -I q
Crecer en virtudes, ' 1 ' ,|
Crecido de cuerpo; — en bionés. • 1' '  •) ■ !• i ;í> .15
Creer de olro tal cosa;-— do su o b l i g a o l o n ; e n  Dios ; (A tino)! 

por, sobre su" dicho. • — 1:. .q
Creerse de alguna cosa. ' 1 • - . uim'.-i; - .....  d.ri'vn
Criar d los■ pechos'; — con regalo; — en el santo temor do Díosb 'i 
Cruel con, pura, para con su esposa. " ’ ;v< : ■':>
Cruzar por el frente. •/ 1-><•■> •• •-
Cruzar, y  cruzarse de caballero, — cíe brazos j — (lo palabras.u.'l> •[ 
Cuadrar (una cosa) al interesado; — lo urtoeo/z lo olro.'= ‘
Cubrir ó cubrirse con, de ropa; — de grande. ' '" mI • ’ ’ r b-><t 
Cucharetearen todo. • ; • mf-.ff
Cuenta (tenor) con, de íoiquo dloiní:!-,n'd»:"0 -m • t .¡
Cuidado conmigo! ' " *»*t«*-* -*i n¡ *■'•.., •• —í-u »!•**;
Cuidadoso con, pora con un onfermo; — del,'-por 61 resu ltado .;l'' •b'f 
Cuidar de algo, de alguno. * 11 •••: 1 ;¡ 1 *h:Í*.-íi--*i*iij
Culpar (A uno) de omiso; — en otro lo quo aJ Si1 fló disculpa 

(A otro)'por lo qüo lineó. • r' '
Cumplir A uno la promesa'; — cumplir (Corresponder) <1 uno bíiter 

un esfuerzo; — con alguno; — con su obligación}'— por"feü; 
padre. '■••!:! l.!i / 1‘H : I - ,  f

Curar (cecina) oí humo. , . ’■ • : . n u ♦!••• 1
Curarse con baños; — dé lilla enfermedad; — de lo fn¿ñ09 ilnjidri' 

tanto; — en salud. ' ' • ! > •  • > . ;.i • i. u- i».-ill-»í
Curtido al, del só l; :̂  enbellnquorMs.' • •• “ i h’ " I'"........
Curtirso al, con ol airo; — en los trabajos. '•

Clianccarso con oualquiorru 

(I) Poético.

,CH.
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Chapuzaren el rldi'j'-í "-d j»Í — : .v J.> -ni-,.
Chico de cuerpo. ./• *in tg.i.i ¡ f •.
Chocar ó los prcscntca? con.los voeinos; — (los .vecinos) entreoí.
Chochear con la vojoz; — de v iejo ;— por la .vejez* : t. n ‘

D.l!. ir-: ■ r. / . 7 i J * «■.i-.po ■
.J;'n.:(TvI! v- ; -I -■ p.ft í» — .V.ft v  n i

Dhñnr (al prójimo) en la  honra—  .< .• - .. ;r.: < ¡,
Dañarse del pecho. t. .. .. .
Dar (algo) <i cualquiera; — cenia carga,en el suelo; — golpes con . 

un m artillo; - p con quion lo entiendo.; —.(Aalguno) de p a l o s * 
(á la madera) de, blanco.;— de .baja; r r j i í  sir; *rr « ira  am as; —.-en • 
olio (comprenderlo; adivinarlo) ; - 7711 i p o r , y i s t o p o r  D io s ;- i '* 
sobrad más flaco. . ... _  : m ,).?

Darse á estudiar; contra la  pared; de.cachetas;— jj(D?:yenc¡do...,
Dobajc de la mesa. /  ivii,. • -.» ¡¡ ...... ' ■
Deber (dinero) A alguno; — de j u s t i c i a d e  .venir, - - t.
Decaer de su prosperidad; •— en fuerzas. . 1
Decidir de todo; — en un pleito; — sobre,\tn punto- . , •_ :■ 1..•. -
Decidirse ¿  viajar; •—en favor;,— por un sistema., i’ > .
Decir (algo) A otro ; — (bien) con una cosa; — do.alguno; — de m e

moria; — en conciencia; — para si. .•.i¡,r..ir'.« w .- n  '•
Declarar en la causa;.,—7 por -contrario ni indiferentes; r r  <í,los • 

oyentes un secreto. , H,.-. cM,H. t«.vr.’ói¡'i' >
Declararso d, con alguno; —por un partido. 1 •-.■vrr'i* >
Declinar ú; luida unJado •de allí; — mbajoza..
Dedicar (tiempo) ai-estudio. . 1  ; .y¡ .t,., , ,  „u 1 1 -
Dedicarse á la medicina. •. ¡. .... . ......u-oí-im.'--h-líi:'-
Deducir de lo,por lo dicho. ,,.1 ... . . ,  .» *
Defender (á uno) de sus contrarios; r~por pobre. , , q , 
Defenderse contra, de tres ; ■— con testimonios. >... mni. , , r !v-i,.¡i 1
D eferir <1/. pnrecor do o tro .' ......... ,n « . . . . . . . . .  ,i.»j-,;
Defraudar (algo) a¡, del depósito; — en las. esperanzas, ,|, ¡ : .
Degpnornr da su extirpo;7 r-.cn menstruo. r .¡L ¡1,
Dejar con ln boca abierta; — de esorib i r ; t- t|(algo) en.pianos do 

otro; — (A Alguien) por looo; —.por hacer,... ',r jí.»r,ni''•
Delante de alguno. ,. .,V:-»:ir->’u,i
Delatar («n crimen), y delatarse, al juez. , ¡.,
Deleitarse con la vista ; — de, en oir. ¡ •
Dnliherar rn ju n ta ; — entre amigos; — sobra tal cosa.
Delirar en poesía; — pyr ía música. • .
Demandar «inte el ju e z ;— cíe calumnia; — en juioio. , - 
Dentro rfecawn. . . 1 . ,
Departir con el compañero; — de, sobre la guerra.
Dependor de alguno.
Deponer contra ol acusado; — 

juicio.
Depresivo ú un personaje; — de la nobleza.

(A alguno^ de su ornploo; — en
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Derivar, y derivarse, de gravo autoridad. .
Derramar, y derramarse, al, en, por el suelo. , .. . .....
Derribar de la cumbre ul vallo;. — en, por l i erra. , • . ,, |
Derrocar, i dan. '• ..., ... ' M,
Desabrirse con alguno. • -«mu .1 ; r  . (
Desacreditar, ó desacreditarse,. con, pura con ol. p u eb lo ;—\cjj.st{ 

profesión; — adre los compañeros. «. •••..■
Desagradable ai gusto. ..  . r.;,Í!(
Desagradecido al beneficio.
Desahogarse (con alguno) de su pena ; —.en .denuestos,,r . ,, j 
Desalojar f/c/puesto. . i; , - .  •-ir.vif-.-jtf"
Desapoderado (desenfrenado).en su.ambicipp..... . . . .. .
Desapoderar de la herencia., ( ,¡. • ... s,¡.. :I, f| • 
Desapropiar, y  desapropiarse, de algo. •
Desarraigar del suelo. .• • ,V-' ,n«r  ,,, ,j
Desasirse de malos hábitos.,.'- ;
Desatarse en improperios. , ■„
Desavenirse con alguno; — de otros; — (dos), entre s |. .
Desayunarse con chocolate; — de alguna noticia., . \  (
Desbordarse (el rio) en la  arena; — por. loa c a m p o s.; ’ f
Descabezarse con, en una dificultad.
Descalabazarse con, en, por alguna cosa. .. . . .  ^
Descalabrar« gritos; — con su voz. . .. .... ¡t-
Dcscnnsnr de la fatiga; — (el amo) en ol criado; —r. sobre las,?iéihaa¡ 
Descararse ¿¡pedir; — con el jefe.. ¡,; . ,j
Descargar en, contra, sobredi ¡nocen to. i-,.: ;
Descargarse con ol ausento; — de alguna cosa. ¡\ . , i ,. ,,
Descartarse de la incumbencia. • - . >, i(l
Descender «1 vallo; — de buen linajo; en el favor; —¡ por grados)
Descolgarse al jardín; — con una noticia; — de, por,la pared, i . ,i 
Descollaren gallardía; — entro, sotirc olroíh ¡ . .
Descomponerse con alguno; — cu palabras. ....
Desconfiar de alguno. ( . ,,
Desconocido « los beneficios; 4-? de sus paisanos; .■¡T-p«ra lót|o3.„, r 
Descontar de una cantidad,... , . , . ¡¡••i . ., i.',.
Descontento de sí mismo. . . . • ' ’.j
Deseubrirso ti, con alguno. , f. ,,
Descuidarse de¿'c/j su  obligación.. _ . .. .,¡ ¡ », .'.j. .,,,¡,.,.-(1
Desdecir de su canlctcr. ' j
Desdecirse de SU'promesa. . . . . .  .r¡l.
Desdeñarse de alguna cosa. - . ( ........... .
Desdichado cu elegir; —de mí; de tí, dgl quo naco con mala índole; 

— para gobernar. _ . . . . . .
Desechar del pensamiento.
Descnibaraznr&o de estorbos. , . , V • ( ,
Desembarcar de la navo; — cu el puerto,.....¡1
Desenfrenarse en los apotitos. , ...
Desengañarse de una ilusión.
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Desenredarse del lazo.
Desenterrar del, de, entre ol polvo.
Deseo, deseoso del bien pnblicoi '  ■ ■* . ■ "
Dcsortnr de b u s  banderas d la4» contrarios. '
Desesperar ilc la pretensión. •
Desfallecer de ánimo, de hambre. :
desfigurar con Cintajos un vestido. . . .  •,
Deshaccrso de alguna cosa; — en Unnto.-
Dcsimpresionarso de una idea. ' -
Desistir del intento. 1
Desleal « su rey ) — con su amada. • 1 - .
Deslizarse al, en el violo; — por la pendiente.
Desmentir rf uno; — (una ¿osa) de otra. ' : • ■
Desnudarso de los afectos do la sangre, i 1 . r
Despedirsedef caminanto. <i> •• ........... ,-¿-1
Despegarse del mundo. ;
Despeñarse ni, en ol m ar; — de un vicio en o tro ; — por la cuesta. 
Despertar del suoño. • i- '
Despicarse de In ofensa. ‘
Despoblarse de gente. ' - ‘ :
Despojar, ó despojnrse'dc la ropa.
Desposarse con soltera; — por poderes. '•
Desposeer del dominio.
Desprenderse de alguno. ............ • • : • '■
Dtspitcs de l le g a r;—-decena. > :
Despuntar de ingenioso; — en la  sá tira ;-— por la pintura; 
Desejuílarso de la pérdida. ■ ■ •' m
Desternillarse de risa.
Desterrar (á uno) A una isla; — de su patria. .
Destinar á la iglesia; — (un regalo) pura la sonora.
Destituir de su cargo. • :
Desvergonzarse con alguno.
Desviarse del camino. ' ' • ■ '
Desvivirse por algo.
Detenerse rt comer; — con, en los obstáculos.
Determinarse á partir; — en favor do uno.
Detentar de la mentira. - , : ' -•'•••'•
Detrás de la cerca. 1
Deudor <i la, de la hacienda; — en, por muchos miles.
Devoto de su santo.
Diestro en razonar; — en ardides; — en la esgrima.
Diferencia de mayor A monor; — entre lo temporal y  lo eterno. ■ 
Diferenciarse (uno) de otro; — tu el habla. . i :
Diferir (algo) <i, para otro tiempo; — de hoy « m añana; — en pare

c e res ;— entre sí. 1
Difícil de explicar. 1 ’ • •
Dignarse de otorgar licencia. ’ : ;
Dilatar (un asunto) ri, pura otra ocasión j — de me3 en mes. ■■ ■ >
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Dilatarse en argumentos. ¡ • • «*ilr»m7
Diligente en su oficio;— pora c o b r a r . . i  i |»j,q_
Dimanar (una cosa) de otra. - •.••Jmj
Diputar para «n objeto; •. <-1 • i¡ --\ . - .r. ¡
Diputado íl, en Corles. ■mo'.-ví-- . • muíl
Dirigir ó, hacia Pasto; — (á otro) en una empresa; — para un fin .

— por un atajo.
Discernir (una cosa) de otra.
Discordar del maestro;—• en opiniones; *4?soiferogaljasj -.'iiíoll 
Discrepar (un peso de otro); — en onzas. ir> si i ■ __
Disculpar (al discípulo) con el catedrático. > i •
Disculparse co» alguien; — de uuadisti-Jcq¡on.v *(.| nf fl, 
Discurrir de un punto á otro; — envárias;mntoriu9; —•.■sobréartcá 
Disentir de Vil rubio en arquitectura. • • •• .
Disfrazar con buenas apariencia1.. >.• ■ -
Disfrazarse de moro; — con, en traje humilde. ’
Disfrutar de buena renta. i. • ,. .j;, -j
Disgustarse de, con alguna cosa , — por caucas frivolas. i, , ; 
Disimular con su ofensor. . -
Disolver en espíritu de vino; — c>ju agua fuerte. . i. ;
Dispensar de asistir, .
Disponer «bien morir;— de los bienes;—en hileras;—por sccciónci. 
Disponerse «, para caminar. . 1;? ‘
Disputar da, por, sobre alguna cosa; — con su -hermano. . ;• :
Distar (un pueblo) de otro. ■ • -  .• ¡< ■ •. * : ri« <in¡'•!
Distinguir (una cosa) de otra. ..
Distinguirse de sus compañeros ; — en las Iptras; — odre todod- 

— por único. , , , ,. -..i,,.-¡'
Distraerse íi diferonto m ateria; — de, cu la conversación; — co» «dr 

el ruido. . ij.... .¿.j, _. . .. , ,
Distribuir en poroiones; — entre los necesitados. •• ,
Disuadir de pleitear. . ..i. . ...... s.” |
Diverso délos demás; — cucarácter. .i. . . .  'i.i
Divertir de un objoto la atención. •:
Divortirso en p in ta r ;— con un amigo; i . .  ii.¡ ... • ,. ¡,¡
Dividir (una cosa) de otra; — con, entro muchos;.— en partes ¡ — 

por mitad. , ¡
Divorciarse de su consorte. ,;.i•.¡ ..i... .. , ¡
Doblar «palos; — de un golpe; — por un difunto; • ¡ i
Doblo de la medida.
Dóoil al mandato;'— do condíoion; — pora nprcudori 
Docto en jurisprudencia. , , ¡,
Doctor en teología. , .... ;i
Dolerso délos pecados;— (con un amigo) do los trabajos do otro 
Dornur d pierna suoltap — con el nifio; — en m z y -s o b re  c]\o. ' 
Dotado de cioncia. ,,,,
Dotar (ú una hija) con bienes raíces; — de lo moior do un patrimo

n io ;— en medio millón. v.i ■.
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Ducho en negocios; — en varias materias. •:
Dudar de alguna cosa; — en salir; — entro el si .y el no 
Dulco al gusto; — de, en el tra to ; — para:tratado. •
Durar en el mismo estado; — por mucho tiempo. •
Duro do corazón. ¡,. .,

E.

Echar (algo) d, en, por t i e r r a de oasa; — (olor) de a l de v er;
— sobre si la carga. - i.v-ui t.o A¡ ¡ .-¡.i

Echarla de guapo. -.i i ’ ¡ - -i-. ... h.) .*•
Educar en los buenosiprinoipios..' ■■■'■- •• M

.Ejercí tarso calos nrmosí urna; á. *.r; . <•.
Elevarse al, hasta el cielo; — de la tierra; —  tn éxtasis; — por los 

aires; — sobre el vulgo. • ¡i.; . - u- -mi -if
Embadurnar de almazarrón.' .•••-- ..........  •’< . ó Sil
Embarazada de seis meses. i. mi.
Embarazarse!coa la ropa.' ••
Embarcarse de pasajero; — en un vapor. :- u. [<■. •.: í
Embebecerse ea mirar.: • . -----.•<'
Embeberso en la doctrina; — del espíritu de Luis Vives.- - :: .< i 
Embelesarse con un n iño; — en oir. • ■ i. i-T
Embestir con, contra el do enfrente. * m '• • > ¡ ,i.
Embobarse con, de, en algo. — . b !
Emborracharse coa ponche; —-decólera. ii - ■' .-•■iti .j;>| ¿• i.-. ■ ••! .<i 
Emboscarse cala espesura. . . ■ j - . -¡ i
Embozarse coa la c a p a ;— en el manto. * • •
Embravecéis o con, contra ol débil.
Embriagarse coa agunrdionto; — de júbilo. » • • 1
Embutir de algodón; —■ (una cosa) en otra. ' > :•
Empacharse de h ab lar;— por nada. ■ • • ■: ii • i■ 1
Empalagarse de todo. . •• v- -i;í> n >:
Empalmar (un madero) en otro. • • ■..< -i' ■ •
Empaparen, de esencias. 1 -  ..t .• ■ . •
Empaparse en la moral cristiana - ¿ • =n¡>, •• •»¡, iv.,ul
Emparejar coa a lg u n o ;— con la ventana. • •>— •• • ■..>
Emparentar con extranjeros. f . -.4
Empedrar con, de adoquines, u'.v :>■ i . • -r->.-íii
Empeñnrso ea un» cosa; — e n  mil duros (tomarlos prestados); — 

por alguno. i , •• »
Empezar á b ro ta r;— coa bien; — ¿á malos términos; — por lo 

difícil. i ■ *• .;
Emplearse e n  alguna cosa. - • ■ >
Empotrar e n  el muro. • '
Emprender roa cimillo se presenta; — (alguna obra) por si solo.': 
Empujar ii, Inicia, hasta un abismo. • ' ¡
Emular con alguno. ’ . • • ■ . . ¡ ■ i .‘.l
Émulo del m inistro; — cu influencia. . . ’ .•«.•m
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Enajenarse) de alguna cosa.
Enamorarse, y enamoricarse, de alguno ..
Encajar (la puerta) con, en el cercó.
Encajarse en la reunión.
Encallar (la nave) en arena. ; , . -
Encaminarse rf alguna partei '  ..
Encanecer en la virtud.
Encapricharse con, en una tema.  ̂ .
Encaramarse «í tejado; — en .un arboJ._ ,
Encajarse á, con alguno. • .A • ... . ; ,  ..
Encargarse de alguii negocio.
Encarnizarse con, en los fugitivos. .
Encenagarse en vicios. ... , . , ,
Encender «, en la lumbre.
Enccndorso en ira. .o - . .
Encogerserfe hombros. ;|li, . . . .
Encomendar (la hacienda) al mayordomo,.; . ; ... . ’ ; .. ’/  '
Encomendarse á Dios; — en manos de nigurió.
Enconarso con alguno; — en acusarle.:
Encontrar con un obstáculo.,., . . ;)i .: ’
Encontrarse con un escritor.; — enyilrias, nicas.. ( ., , t
Encuadernar ñ la rústica; — en pasta; — dé fino. ' 11
Encumbrarse d, hasta el cielo; — sotre las nubes., . 1 ^
Encharcarse en agua. ,
Endurece rao al trabajo, — con, en, por el ejercicio.
Enfadarse con, contra tm súbdito; — de la réplica; — por poco! 
Enfermar del pedio.
Enfermo del hígado; — ríe peligro.
Enfrascarse en la plática.
Enfurccerso con, contra alguno; — da ver injusticias. 
Engalanarse con brocados.
Engafiarso en la cuenta.
Engastar con perlas; — cu oro.
Engolfarse en cosas graves. ’
Engolosinarse con algo. • .
Engreírse con, de su fortuna.
Enjugar (ropa! ii In lumbre.
Enjuto de carnes. • .
Enlazar (una cosa) d, con otra. '*’
Enloquecer rfc pesadumbre.
Enmondarao con, por el aviso; — de una falta.
Enojarse con, confm él malo; — de lo quo so dice.
Enojoso (i su familia ; en el habla.
Enrcdnrso (una cosa) ú, con, en otra,- 
Enriquecer con dádivás; — de dones.
Enriquecorso de ciencia.
Ensangrentarse con Uno.;
Ensayarseílcantar; — en el canto; — para hablar en público.
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Enseñado e» buenas doctrinas.
Enseñar á leer; — por buen autor. .
Enseñorearse de un reino. •
Entapizar con, do ricas telas.
Entender con sus negocios; — de alguna cosa.
Entenderse con alguien.
Enlorarso de la carta ; — en el asunto.
Entrambos d dos.
Entrar (so usa con casi todas las preposiciones) ti saco; — con lodo; 

— do novicio; — en la  iglesia; — hasta el coro; — por poco ó por 
mucho.

Entregar (algo) tí alguno.
Entregarse al estudio; — de un establecimiento; — en brazos do 

la suerte.
Entrometerse en asuntos do otro.
Entresacar (poco) de mucho.
Enlrolenorse con ver la tropa; — en leer.
Entristecerse con, de, por la noticia.
Envanecerse con, de, oí, por la victoria.
Envejecer con, por los trabajos ; — en el oficio.
Enviar (¿alguno) <1 la corlo; — con im presento; — de apoderado; 

porvino.
Enviciarse en el juego.
Envolver en, entre l i e n z o , c o n  papeles.
Envolverse con, en la.manta.
Enzarzarse en úna quimera.
Equipar (á uno) con, de lo necesario.
Equiparar (una cosa) «, con otra.
Equivocar (una cosa) con otra. ■ !
Equivocarse con o tro ; — cu algo.
Erizado de espinas.
Erudito en antigüedades. t '
Escabullirse entro, por entre la multitud.
Escapar (i la calle; — con vida; — en una tabla,
Escarmentado de rondar.
Escarmentar con la d e s g r a c i a e n  cabeza njonq. ' , '• " !
Escaso de medios; — tu pagar; — pnm lo más preciso.
Escoger del, en el monten. — entre varias cosas. " , 
Esconderse á la persecución; — de nlgüqo ; — én alguna 

parto. .
Escribir de, sobre historia; — cji español; — por ol correo.
Escrupulizar en pequeñccesl
Escudarse con, de la fe; — contra el peligro.
Esculpir « cincel; — de relieve; — en mármol.
Escupir al, en el rostro.
Escurrirse al suelo ; — de rntre, entre las manos.
Esencial al, en, pnr.t el negocio.
Esforzarse d, en, por trabajar.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



- r -  434 -

Ivunnllar ron. de.ni (') norc«.
Esmerarso ron alguna cosa.
Espríntaiso tic , p o r  algo. 1 . : . • ,i;-/
Especular ron algo; — en  papel. _ ¡
Esperar « que vengan; — d e  Dios; — c» Dios. - • •• .;
Estampar « mano; — a a t tn t  la pared; -  <•« papel; — fo&rc-tela. 
Estar (so construye con casi to/ins las proposiciones) il, twjolaórdc,, 

do otro; — con. en  ánimo do viajar; — devuelta ; — cu casa.'; _

a fv í

i . í i

do otro; — con. cu animo uo viajar; — devuelta ; — en casa.'; -  
cuín onoinigos; •— jaira sa lir; — por alguno j — {idgol'pej: sücc* 
dor. — sin sosiogo; — Jotre si.

Estimular al estudio. 1 •
Estéril de, en fruto?. \ i ' ' "
Eslreofmrso con alguno; — en los gastos: I');': ' !l' ' ' 1 .
Estrecho de manga.- . .  - - *•’ !*•*'-* ; ; m -‘
Estrellarsecun a lguno; — contri/, r« alguna cosa. • > :!í,{
Estrenarse n»/i una obra iniicstra. -'‘‘ .i
Estribar en el plinto. _ ■ ' ' 1
Estropeado de manos y pies. " "  '' V ‘
Ectadiar con los Escolapios; —-en buen au to r; — pM* ftobtfja. 
Exacto en sus promesa». • • * * •■**-•• -* ;
Examinar, y  examinarse, de gramática. ' ' ' 1
Exceder (una cuenta) á otra ; — en mil roclos.
Excederse de sus facultades.
Exceptuar [h alguno) dc! lii'rogln. "|,! ' ’ 1 H'
Excitar// la rebelión. - > • -  ' ■
Excluir (á alguno) de alguna parto ó costíd :
Excusarso con alguno; —- de hacer plguna coso.
Kximtcbdc cargas. ■ ! : !
Exhortar ó bien morir.
Eximir, y  eximirse, de alguna ooupaolQjt. *
Exonerar del empleo.
Expeler de! reino; — jiw laW xiv1 '«íu i m • c .
Exponerse//un desaire.
Extenderse (i, hasln mil rea le s ;— en digresiones. •
Extraer de la mina.
Exlrnñardéla patria.
Extrañarse coirimo. 'u • * •
Extraño al asunto, '
Extraviado en sus opiniones. - 

. Extraviarse á otra cuestión;. — de la pnrrelora.

i

f . . y  1

Fácil // cualquiera ■ — con, piim, pn/q con los inferioro3; — do digo- 
: v i r ;—• en creer;■< !.•••; v . :i«..*
Falto v ñ la palabra; —  do alguna p arto ; — en algo; *— (un real) 

jinnz veinte; — (la colojpor desollar. —  • .u : ■- • " !. -•
(1) Poético. ;, ' j .......
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Falto dejuloio.
Fastidiarse de manjares. . . .
Fatigarse de andar; — en pretensiones; por sobresalir •
Fnvorablo«, para alguno. . ,, ( "
Favorecerse de alguno. — . ■ j '
Favor ce ido de la suerte.- ,¡ 1

¡Fecundo en recursos ;;— de palabras., j , (l . - /  .
-  -Fértil dct en granos; i,' ... , ..i, . I'” !, .
v„-Fiar(algQ)'ri, de nlguno; — casi..; . (' ' *' 1

F ia rse tí, de, en alguno. . . .t ,, '
F ie lá, con, para con sus amigos; — en su creencia. • ¡ , •,
Fijar en la pared. í- •'.
Fijarse en el buen propósito... ■. ,.¡ __ . . j , / .. , ,

F pHncipaieSlíUUI)Illa; ~ d° Pr°Piam an°5 — ín  l>híiico ;;— por su 
Firmo de hombros; — en su designio,.¡,, j -í■ ,  '!* ! ■ |
Flaco de estómago; — en sus resoluciones. . . “i . V, ". •
Flaquear en la honradez; — por los cimientas.’..,5 ... ,V 
Flesibloíl la raz ó n ;— íti talle. ’.J
Flojo de piernas; — en, parala fatiga. í ' 1 ..... • ! ' . '
Florccor en virtudes.
Fluctuar en, entre dudas., ", ,
Forastero en su pais. ‘ .
Formar, y¡ íormarso, con el I n te n o jo m p lo T - f a l ló l a s ) l1m¡!„0 .

en coltunna; — por cnnipañias. r , °
Forrado. (Véase Aforrado.)., ¡ \ ;; ! ’
Forrar de, con seda; —; en cobro. • .........  .............  ‘ 1 ‘
Forliílcarao con faginas; -  conlra ol onomigo l -  en un punto. ‘ 
h raneo ti, con, para, pura con todos; — do carácter ; — en decir. •: 
Franquearse ú, con alguno. . .. \
Freir en, con aceite. ' , '■
I-rtsar (una moldura do una fachada) con, cu otra, ' ",! ' '
Fuera de casa. ; ........... " !
Fuerte de condición; — c« razones,.; . ¡ " , ‘ ! i
Fumar en pipa. -vi
Fundarse en razón. • i¡¡... m ■<.' ■:

P“T Z ü é m ¡ ,o  ° " C'“ ; “  cl cl" E,,,oso i ~  *  i  - . 1*  un

G. "ii;:

-  de posioion; —en categoría;Ganar al ajedrez; — con cl tiempo;
— por la mano.

Gastar de su hacienda ; — en banquetes.
Generoso con, para con los pobres; — de ospiritu; — en acciouos. 
Ollar í  cargo A, rauta olro; — *  uncí parto ,¡ oirá; — en torno- 

man la izquierda; -  por tal parto ; — solee una casa do contoroío. 
Gtorlarao de alguna cosa; — ca ol fípüor.
Gordo de tulle. •
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'ímoJí 

: ¡!

• - II
•»MU

' ii
en una choza.!»

Gozar, y  gozarse, con, en el bion cornuu; — de íUgunn cosn, 
Gozosodel triunfo. . <.!•■•*■ >'•. .
Grabar al agua fuerte; -  con agu jas; — en madera. • ; • 
Graduar <i claustro plono; — (una cosa)de, 2»»; buena. • 
Graduarlo Je licenciado; — en leyes.
Grande Je talla ; — en. por sus acciones. . .
Granjear (la voluntad) rt, Je alguno; — pum ei. . }‘
Grato al, para el oído Je recordar. , ' /
Gravar con impuestos ¡ ■—cnmucho. j , , , t ■.¡
Gravoso al pueblo. ,¡  ,, ,< ( ‘ '
Grueso de cuello. . ¡ . ¡
Guardar bajo, con llave.
Guardarse Je alguno; — Je algo. . . 7-i "
Guarecerse bajo el pórtico; — Je la intemperie 
Guarnecer (una cosa) con, de otra.
Guiado de, por alguno.
Guiarse por un práctico.
Guindarse por la pared.
Gustar de bromas. \ ¡ '  ,\; ¡ _
Gusto al bailo para vestir. ; . . .  ,
Gustoso afpaladar. ¡,. " ■

. .. . . .  ; . f . -
d.H. . ,

Haber « las m anos; — Je morir. “'j" '.*'r '
Haberlas con otro.
Hábil en papóles; — para el empleo.
Habilitar (á uno) <1, Je, en, para alguna cosa ;
Habitar con alguno; —:cn tal parto; — entre fieraVr 
Habituarse ni frío ; — en .alguna cósa.
Hablar de, en, sobre alguna cosa; — con alguno ; — nór'al y iv,r
i. otros. _  . .. . .  . . .  "  ' . ' i '  1 .........  .ti
Hacer á todo; — (mucho) con poed irn jia]p ;ir f/c* valfcnto'} — 7hT«̂ o) 

en regla; — para s i ; — por alguno. ’ " , ' l t f 1 •"«•flí'
Hacerse A las armas; — con, de buen o s í  iín’ós' (atlrj uirlllóNV ;'LL! 'de 

rogar; — (algo)en jclebldatforma. " 1 ' '' 1
Hallar (un bolsillo) eif íaj uallú. '/ ‘ "/ .i
Hallarse d, cu la liesla; — con ün(pj)síacuid.' 1,1 ' 1 íl,n ;'‘i-' d
Hartar, y  liar tarso, de esperar; — con, fruía’ ’41 ‘ • "¡.p.iijml 
llclnrso Jo frío. 1M' " 'i  •' • *1 • ■‘id :; *,i¡:í
Henchir (el colchón) de lana. ■»• bi. • ,..i
Heredar de un pariente; — ,cn. p o r .b W .w c tá ;‘J -cn  el' tituló. '' 1 
Herir de muerte; — en la estimación. ' • •
11 cíi?rc B?r* 6 1,crmíman5° (untl cosa) con otra; — dos, d dos; j— 
Hervir (un lugar) de, en gente.,
Hincarse de rodillas, , l,:: iV ~  • • ■»<«". : 1
Hocicar con, contra, c« alguna c o s a , , í ,f 111

- có/j fondos.1 /("d
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H o lg a rs e  con, de a lg u n a  co sa . " !1‘ *'• '•>
H o lla r  con l a  p la n ta  e l  su e lo . t u > i ; -¡i; . , . . ■,
H o m b re a rse  cok lo s  m a y o re s . '
H o n ra rso  con l a  a m is ta d  d o  u h  p r in c ip o ; —  de co m p la c e r  A u n  

a m ig o . f "  1 '■ : • '[ ■
H u ésp ed  e« s u  c a s a ;,— de s u ’t í o . ' ''
H u ir  a l d e sp o b la d o ; —  de la  v illa .' •
I lu in a n a rs o  « la v a r  I05 p ies  t! u n  p o b r e ;  con lo s  ven c id o s.,
H u m an o  con e l r e n d id o ;  — en s u  co m p o rta m ie n to . •
H u m ed ece r  con, en u n  l iq u id o . • • • : '
H u m illa rse  « a lg u n a  p e rso n a  ó  to s a .  ‘
H u n d ir ,  ó  h u n d irs e ,  en e l c ien o . .
H u r la r  de ,1a te la  i — en e l p r e c i o . '  •' '

Idóneo para alguna cosa. ■
Igual«, con o lro ; — en fuorzas. 1 ! •
Igualar (una cosa) ti, con otra : — en la medida.
Igualarse á, con olro ; — en saber.
Imbuir (ú alguno) de, en alguna cosa.
Impaciento con, de, por la tardanza.
Impedido de un brazo; — para'trabajar.
Impeler (á alguno) á alguna cosa. ,
Impelido de la necesidad; — por él bjbinplOT ' : 1 ■ 1
Impenotrnblo d todos; — en el apereto. ' • ' '
Impetrar (algo) del superior. ' , • 1 r. :
Implacable en la ira.. .
Implicarse con alguno; — en alguno enredo’.' ■ 1 ■ 1 '
Imponer (pena) al ron; — so6re ¿orisúiúos. " •
Imponerse en sus quehaceres. ' ' “• ' • : •'
Importar (mucho) <i alguno; — (do Francia, géneros); — ñ, en Lima. 
Importunar ron pretensiones.'
Imposibilidad de vencer. , ' * ,• 1
Impotente para el nuil. ’ . . . ' 1 * • ■
Impresionar (A uno) ceñirá o t ró ;— de, en alguna cosa.
Imprimir con, de lelra miovn; — en el ánimo. ■’ : •'•' . : •' ’
Impropio tí, de, en, para su edad .' • ”  •"
Innccesiblo á los pretendientes. f -j. r • i ■ • 1 «1
Inapeable de su opinión. _ . .
Incansable en ol trabajo. . ' '  ’ ’ ’
Ineapaz de heredar; — pura \tn cargo.
incautarse de una finca. '-  ; • ‘ T'
liicesanto en sus tareas.
Incidir en culpa. " , :
Incierto del triunfo; — en sus opiniones. • vi’! '•
Incitar (A alguno) rt rcbolarso; — conlra_ o lro ; — para pelear. -1 
Inclinar (á alguno) (1 la virtud. '•'
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Inclinarse « la adulación: ,v  
Incluir en el número; — entre los buenos, 
incompatible con ol mando. - -
Incomprensible ti, para los hombres, • en;
Inconsecuente con, pañi con,pura los amigos 
Inconstante en su proceder. ■ •••' . •
Incorporar '(una cósa) rf, con,en otra. • • -  .
Increíble «, para muchos. -• • . • ’ >¡ ,• v
Inculcar en el ánimo. - • ••• •
Incumbir al alcalde tal diligencia. •••'•■ -i.
Incurrir tu delitos. ‘ . . . ,
Indeciso en, para resol verse. •'< ■ -: •• • - .
Indemnizar (á nlsruiw») ilct perjuicio.'• • ,
Independíente ik  todos; — r/i sus dictámenes.- >< ,:i . 
Indignarse rnn, contra a lguno: — tic, por -11011 mala acción; 
Indisponer (á uno) coa, contra olio. - 
Inducir (á uno) á pecar; — en error. . . . .
Indulgente con, para con, //«mol-prójimo;— en bus juicios. 
Indultar («i alguno)-ilo lrtpóna.- -•-.-i-. ; : i*.> . , 
Infatigable e«, pañi el trabajo; ;■-<: v ^ i j  > •, .or.tii.jtj.,,.,' 
Infatuarse con los aplausos. íii ■-< 1 — : n ri,..
Infecto de herejía. p. y¡ \  ..
Inferior d otro; — en talento, ‘dbj.m
Inferir (una cosa) de, por otra. , j ’j,!'
Infestar (un pueblo) con, de malos ejemplos. . .  •. i , ' 
Inficionado de peste.
Infiel rl su amigo; ~-c« sus tratos; ' 1 ¡'-i ., -: ,;, 1
Inílamnrj'ú inñamarse, do;Wira.< — :o¡i<- ,
Inflexible á lóSi-iicgoar —■cmsutdlefcimcn/M -uf 
Influir cono] jefo; en alguna cosa; — parn ol Indulto. 
Informar (a alguno) de, en, sobre alguno cosa.
Infundir (ánimo) ti, en alguno.
Ingeniarse para ir viviendo.
Ingerir de escudóle ; _  un Arbol en otro. mi-
Ingerirse en asuntos, do otros. -
Ingrato a losbenoficíos; — conl ó V h m l g o á . ' " •' '• 1
Inhábil CB sus manejos; -  para el empleo. : -

¡ n - ü V ' í  oíi'cio: -^ n ig u h d c ó t íh :In miento al cargo que desempeña. ........... .
Inhibuso (ol juez) 1 te; ai 'ol cfmociiiiicnto do úna causa • 
Iniciar, o Iniciarse, calos inlslorloil" “ a
Inmcdlnto á la córte. , ....
Inocente del crimen; — en su conducta.
Inquietarse con, de, por Ins hablillas. .
Insaciable do dinero; — clt sus anctílos. -
Insensible (t Ins'InjiimsV • :. .niq- 5., . ,__ . ¡¡,
Inseparable de la virtud.- "-i !;; >' . .‘r , ,’J 'V,''.'1
Insertar (un documentó) en otro. . - , 1

en alguna c o s a , .¡

’ ' '' ' ■’ ‘“ I .

- ■ --ini 
, . ' - " - • • m i

‘ ’ ‘ ••• '•'' I et .f
....... I

• •:'■■:!
• ' ! '.SI

"••••V i -J/ií 
- ''dobii 

ü ’WJÍ'O-jJji!
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Insinuarse con los poderosos: — en el ánimo d<4;roy,, i , . . . . .  .
Insípido al gusto. i-"»-* -i .<y:.... iu:
Insistir en, «ofire alguna cosa.- I ■ ■ .».«*?, „.i
Inspirar (unaidea) á, en alguno. ,1  . - . .
I n s t i l la r ( iV u n o )e d s u c a rg o .  2 ;u: -  ! • . .........
Instar para ol logro; — por una solicitud. ... ..., ,ni. f
Instruido « su s  expensas; — con el ejemplo; —* cu su  facultad.,.. 
Instruir (á alguno) de, en, sobre alguna cosa. „»i.. .¡»i¡- v.-J
Intentar (una acusaolon) d, contra alguno. .•.••• , i
rntcrcctlcr con alguno; — por otro. . ;[¡!, '•/> *«>:i¡
Interesarse con alguno; — por o tro ; — en alguna empresa.. [
Intcrnarso en alguna cosa; — en algún lugar.. ■ > 11»- . t :
Interpolar (unas cosas) con, en freo trnH-iijvi \ •». (■muñí.. •■!:>;?
Interponer (su autoridad) cok alguno ji— por otro.; ni . <1 viumHi'.trjf.i.l 
Interponerse: entro los contendientes.— mr,- . a.-.u 'l-1!
Interpretar del griego al latín ; - -  de griego cu latín. ,.(! ; ,, ¡
Interpuesto d, entre dos sustantivos.. •• • ú i
Intervenir en el reparto; — por.alguno.:,.« .>.i .......... -i • ¡o • 1 i
Intolerante con, paracon sus amigos; — en materias poli ticas. *; ¡ 11 > - ? r 
Introducir, ó introducirse, «oonscjoro; — con los que mandan;— ¡ - 

en, por alguna parto; — entre las lilas. !
Inundar de, en sangre el suelo. mi •: •: ■'> f
Inútil para caudillo. *(*-<*•.» . • ijs*
Invernar en tal parte. .ci!" •• •, . 't> ir.Mo ¡:r.:i ;i «-••ni
Inverso (lo) de tal cosa. .. - ••••.; n:» •••-. -i:s!
Invertir (ol caudal) en fincas. . -a-. ■
Ir d. Inicia Itfobambn; — finjo custodia;*-■ con supndrp; .rr ,c o n tr a i  

alguno; — de un lado « otro; — en c o c h o e n t r a  bayonetas 
— por camino do hierro; — por pan; — sofirc Tüuoz; , — . 
lili prófugo.. • • !" v: • ■

.¡aclareo de noblo. ,:¡ll . , . . ,  ,,
Jubilar del empleo.
Jugar ú los naipes; — (unos) con otros; — (alguna, cósji) con, por ;;“j. 

o tra ;—• doma nos. ¡,(i , |,. ,, t •-1<
Juntar (alguna cosa) á, conotrq. ........... . ... (1(l],. ...
Jurar en vano; — por su nombro; — sofiro. lop Evangelios. , , ¡
Justificarse con,para con el je fo ;—■ «c, algún cargo. ■ , -,. ¡ . i
Juzgar d, por deshonra; — de alguna.cosa; — .en, una malcría; — 

sobre apariencias. ¡ , ;i

Labrar d martillo; — en el ospíri tu ; — de piedra un e d i f i c i o , . ,.; 
Ladear, y ladearse (una cosa) d, Inicia tal parto- ■ ; d
Ladearse (alguno) d otro partido; — con un compañero.. ..... ,i
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- h  \!

t Mallo;

Ladrar rila luna. . ¡;. ,¡¡ ■ . , . .  . . . .
Lamentarse do, por,la desgracia, j. .............. .* '

j Lanzar (dardos) ti, contra oí adversario; — de! puesto.
1 Lanzarse al, en ol m ar; — sobro la presa.

Largo de manos; — en ofrecer. ,
! Lastimarse con, contra, en una piedra; — de la noticia.

Lavar con. en sangro la ofensa. . ;  .
Leer de, en oposición; — sobre cánones— , )
Lejano de la fuente;
Lejos de tierra.
I.outo en resolverse. • . ... . .
Levantar (las manos) ol cielo; — decascos; — de! suelo;

— jw  las nubes; — sobre todos. •• • :
Le\an tarso con lo ajeno; — de la silla. > ¡.-
Liberal con todos; — d e  Jo suyo; — no d e  lo ajeno. ,f
Libertar, ó libertarse, del peligro. ( .
Librar contra un girante; — (á alguno) de ríeseos; — en ütoy las 

esperanzas; — (letras) ¿obre una plaza. ..
Libre de sujeción; — en sus discursos.• : .. ¡ 1.
Lidiareon, contra Infleles; — por la fe. . .. .
Ligar (una cosa) d, con otra. , )'■
Ligarse con, por su promesa.
Libero de pies; — en afirmar. ■ . ,
Limitado de talento; — en ciencia.
Limpiar de broza la tierra. ,
Limpiarse; fon, en el pañuelo; — de la broza.
Limpio de m anos; •— en su  trajo.
Lindar (una tierra) con otra.
Lisonjearse con, de esperanzas. ■ i-. ,
Litigar con, contra un pariente; —  por pobre.; — sobre \ul mayo

razgo:- • -“ -i ¡. •- ‘u n  ■',t > t.tijt ..............
Loco (estar) con su nioto; — de nmor; — (sor) en sus ncoionos; —

1 1 por los toros. > - r-i . , , ,,...
Lograr de! superior una gracia. ¡
Luchar con, contra alguno; — pór recobrar al"o.
Ludir (una cosa)con otra. • , °  • . .

.LL.
. Jm

Llamar « la puerta; — d juicio,; — con la mano i — do tú 
por señas.

Llamarse.úengaño).. m  r. •.
Llegar ú la posada; — de Indias. '
Llenar can Unten ol,hoyo; — <1« trigo ol unco.
Lleno de alegría. ! • • '• 1 '
Llevar (algo) « casa. ! ' '
Llevarse (bien) etn el vecino io.uho pasión!. '

á o tro : •
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Llorar lie gozo; — en, por la felicidad ajena. • í
l 'cv rr  -.i cántaros; — (trabajos) cnj soDre una familia; — sobre 

mojado. " : 1 "* ; 7*|’ !!”•' ‘ 1 1 '•■} ::

Maldecir de todo. . ¡ .i
•Maliciar de cualquiera;—e» cualquiera cosa* : i ;•
Malo con, para, para con sus padres; — do condioiom i .• 
Mnlquislarso con alguno. ¡ . V :.
Mamar (un vicio) con, en la leche. •'
Manar lagúa) de una fuonto; — (un campo) cu.agua. ,¡;
Manco de la derecha. .-< >!>.■) — ; . i/;:-. ■ | ..mí —
Mancomunarse con otros. .»• U :¡- id Vi un i
Manchar (laropa) con, dej cu-lodo..m o! •• — ■;>).,->* ■•:- l.v.odiJ 
Mandar (una carta) al correo; —i do emisario; —i en casa; ¡7-  por 

■ ¿ídulcesr* - : •••-»* 1 • - V i-i. 1 • n ; :
Manso de genio; — en su.gobiomo.' .i. — ¡-.¡.
Mantenedor de, en un torneo.' • ■• . - ... . . • •• -
Mantener (conversación) con alguno; — (la casa) en buen estado. 
Mantenerse con, de y e rb a ;— en paz. n- , •':.. 1 .• tí» ) i.'-l.í 
Maquinar contra alguno. ;••• . j . . .  i
Maravillarse con, de una noticia. •: -
Marcar d fuego; — con h ierro ;— por suyo.. V :
Más de cien ducados. . 1  .1 . i|.;
Matarse d trabajar , —  con un ncoio; — por ponsogulr,, alguna 

cosa. *'i• • u ;i.« - ! • : ;  • í' íij.í
Matizar con, de colores. ¡ in
Mayor de edad; — en edad. r « .*

• Medianode cuerpo: — en capacidad., n, su . 1' .'.
Mediar con alguno;—en una cuestión; — entre los cottfr;\vips; — 

por u 11 amigo. -. ' -o 1 ■ ••.
Medir ó palmos: — (una cosa) con o tra ; — por varas; r medirlo 

todo con, por un rasero. . . • ■<,:( 'V  i,.¿r.
Medirse con sus fuerzas; — <jh las palabras :•.«•••••• •„. 1%.
Meditaren, sobro un misterio; — entre su,. ¡iv,■(■.•>.■ v: -.iln ■: 
Medrar en hacienda.
Mejorar de condición; — (ú una hija) en tercio y quinto.
Menor de edad; — en grnduaoíon.
Menos de cion personas,
Merecer con, 'de, partí con alguno'.1, ,,ÍM ' " l,: • 1 •_ " 1 *
Mesurarse en las acciones. ",1 ;
Meter (dinero) en el cofro; — (una cosa) cnfro'oU'as várias; 1—por 

vereda. , 5 !’ "  ‘ ’’X-'K*
Meterse « gobernar; — cón los quo mandan'; — ve pies on loa •peli

gros ; —por medio. • 1 ;
Mezclar (una cosa) con otra. _ _ . . ;■
Mezclarse con mald g e n t e e n  varios negocios. m.
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Mirar (la dítulnd) A órlenle; — con buenos ojos; — reojo; — pori■>'/ 
alguno; — sobro hombro. •'*■ '■ ¡¿111

Mirarse 0/ espejo ; — cu ol agua. -,!_• - " .-i;viwa
Misericordioso con,pora con,para los desvalidos. 1 r' : '■ 
Moderarse en las palabras.
Mofarse de un forastero.
Mojar en caldo.
Molerse ti trabajar.
Molestar(á uno) con visitas.

Morir ti mano; — rfc mano airada; — de poca odad; — do enferme-• jí, 
dad ; — en gracia; —prim el mundo; — por Dios. ¡ ,

Morirse de frió ; — por lograr alguna cosa.- • . .i 1
Mortificarse con ayunos; — en algo. :• i
Motejar (á alguno) de ignorante.
Motivar (el decreto) ron razones. . i> >
Mover, y  moverse, « piedad ; — con lo que so oye ; — de tina parto .."

ó otra. 1 ■
Muchos de los presentes. • 1 .(ti
Mudar (alguna cosa) tí otra parto; — de intento; ~  (una cosa) ¿íj/f' 1 

otra.
Mudarse de casa;— (el favor) en desvío. - ■ • '■> ■ . • ¡o
Murmurar de los ausentes. , 1 ,i ¡1;

Nacer con fortuna; — (esto) de aquello; — en Roma; — parar.Isa* •' 
bajos. ..... ■ ; ,,, y,

Natural de Sevilla. , ¡ - , ,
Navegar «, para Indias; — con viento fresco; — tío bolina; — conim 

la corrionlo; — en un vapor; ~  entre dos aguas.
Necesario ti, ¡w a  la salud. "l
Necesitar de auxilios; — para vivir.
Negado de entendimiento; — para. todo. , ;'v 1 *
Negarse al trato. ' '* : m •••>' •- • ‘
Ncglí gen to en, para recnu dar.. ' 1
Negociante de ¿eneros ultramarinos; — en vinos; — por mayor. ' .1 
Nogociar con papel; — en granos. " 1 ' '
Nimio en sus escrúpulos.' ; ^
Ninguno de los presentes; — entre tantos. : ‘ ' ¡" ! •’1
Nivelarso « lo ju s to ; — conloa humildes. ’ ' 1 ' "

Molesto á todos; — en el trato. 
Molido ti palos; — de andar. 
Montar « caballo; — en colora. 
Morar en despoblado.
Moreno de cara.

1 -'1.1,10 

I
■ ..■! • i

-  j ---- I IIUIIU
Nomo de cuna; — en sus obras; — 1; 
Nombrar (d alguno) para'tul empleo.

por su origen. i
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—  m  —

Notaron» piedra blanca; — {ó. alguno) de hablador; — (faltas) m .
una obra. ¡

Novicio en el mundo. J  . .
Nutrirse con manjares sustanciosos ;,— de, m  sabiduría.

O. ’ •; •
Obedecer oí superior. • .\r
Obligar (al usurpador) ti restituir. \ . ;tu t
Obligarso de obsequios. .r i--. i i i i / .
Obrar A loy; — en autos. .■<■:!.i--:
Obsequioso con, para con sus huespedes, i,. -  ;.•!!*:•!» ••’ '■
Obstar (una cosa) d, pura otra.
Obslinarso contra alguno; — en alguna cosa. .
Obtener, (alguna-gracín) fío alguno. - o> • » •  !•'
Ocultar (alguna cosa) «, (?c¡alguno la m ano,',
Ocuparse envdrias i d e a s e »  trabajar. : . ... r
Ocurrir « la urgencia. . _ -
Odioso íi las gentes.
Ofenderse con, de alguna cosa; ■—por todo. . ...........
Ofrecerse « los pol¡groa ; -— de acompañante; — en,holocausto.
Oir con, por sus oidos; — de persona autorizada, — en justicia.,,,  
Olerá rosas. . »¡.i■
Olvidarse do lo pasado.,; • ■ ... .. , - ¡
Oneroso á sus deudos. . .
Opinar (bien) de un sugeto; — en, sobre alguna cosa. .. .. u-'
Oponerse ó la sinrazón.
Oportuno ai, para el caso; — en las réplicas.
Oprimir bajo el peso; — con el poder..
Optará, por un empleo ; — entre dos candidatos.
Orar en favor de; — por los difuntos.
O rd e n a d o  á , p a ra  tul l i n ; —  e n se rie s ,; — - : ' r ' "* ¡
Ordenar, y ordenarse, tic sacerdote; — en filas. a :
Orgulloso con, fíe, por su caudal; — en su aspecto. •< >! '• 1 ! • - i

P. * ' ' 1 , '7 .7 , '

• Pactar (alguna cosa) con otro. . .' .V.7.
J Padecer ron las impertinonoias do otro;' — de los nervios; — p or ,
I díos. , .  . . .  . .iir, ....
! Pagar íi, en dinero; — con palabras; — de sus ahorros; — porpiro. 
¡Pagarse con, de buenas razones. ‘ ' "
. Paliar (alguna cosa) con otra. ‘ , h ,
Pálido dr color. . '
Palpar ron, por sus manos. , ' . . , ................ .
Parar « la puerta ;— encasa. ,. ......
Pararse á descansar;— con alguno; — con alguna coco.
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Parco oh Ja comida. ' 1
Parecer en alguna parle. _ . . .  ‘ '
i 'arcccrsc d otro; — do cara ; — cp el brío. . / '■ !
Participar en ol negocio; — de alguna cosa. . . : ’,|i ‘ ''J
Parliculariznrso con alguno; — en alguna cosa.
Partir ü, pañi Italia; — (algo) can otros ; — de .España; — cñ.pcdn.

zos ; — entre amigos ; — par mitad. , t '
Pasadora cu en ta ;— por cedazo. , , . I . 1
Pasanto de l o y c s — en teología. .
Pasará Madrid de Segovia; — de cíen duros el gastó; — r« *iiicn> 

rio ; — entre montes ; — por entre arboles;.— pw‘ cobarde,’̂  
Pasarse (alguna cosa) de la memoria; — (la fruta) de madura 

(uno) sin lo que más desearía. , . ... . ¡
Pasearse con o tro ; — en, por el campó. . ' , J
Pasmarse de frió; — con la Jiclada...
Pecar con la intención ; — conten la ley; — d e jg n o r a n to c / i a l -  

guna cosa; — por demasía. ;
Pedir contra alguno; — de derecho ; — en justicia , — por íaái ani- 

m as; — por Dios; — por alguno.
Pegar (una cosa)«, en oirá ; — con a l g u n o . contra, cii Ig p. r̂ed

(dar golpes); — sobre un tablero. ■.. . ...... . , ,.q.
Pelear en ladofcnsa.de; — por,-Ja,patria..
Pelearse (uno) con otro ;:— por alguna cosa*- ............... .
Peligrar en los remedios. ’ ' ' ‘'{‘
Penar da amores; — en la otra v ida; — por .alguna persona ó'cosa. 
Pender de un cabello; — en la cruz. _ ... .
Penetrado de dolor. ,
Penetrar en la hondura; — entre, por entre las f ilas; — /¡«s/n jas oh- 

trnñas; — por lo más espeso.
Ponetrarso do la razón. . . . ’ ‘ .
Pensar en, sobre alguna co sa ;— entre s í ; — paraconsigo, jw a  si.
Perder al, en ol juogo; — (algo) de vista, c . ,
Perdorso (alguno) de vista; — en el camino ; — por tómorarto;
Perecer de hambre. . . , ..... . "
Perecerse,de¡risa;— por.alguna cosa. 1
Peregrinar « regiones extrañas; — por oí mundo.
Poregriuo en Jeruaalcn.
Perfecto en su clnso. . . . _ . ¡ /.
Perfumar cen incienso. i, . ¡ . ■,
Perjudicial á, pura la vista. . .  . .'■}
Permanecer en su  lugar. . . . . . .
Permutar (una cosa) con, contra, por otra.
Pernicioso d ías costumbres; -r-cn ol trato; — para los jóyenos.■ -¡
Perpetunr ísu fama) en la poslorjdad, . , i
Perseguido,de enemigos;.— por.prpfugo. ' , , ,. l
Perseverar en algup intento.. ' ' ' '  .
Persistir en una idea. •. .!’/
Persuadido <lc que es-justa una solicitud
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Persuadir, yporsuavdirso, á hacer alguna cosa;— con, por buenas 
razones.

Pertenecer A tal familia. . ' :1'
Pertinaz de carácter; — en su yerro. ' ;V -  ‘ • ' •> J : ;•
Pertrecharse con, de lo necesario'. •
pesado de cuerpo; — en la cohversacion. -!*- 1 1'

' Pesarlo (al pecador) dé sus culpas. 1 1 • • •!r
Piar por alguna cosa. . • .i . ¡
Picar de, en todo. ;ii
Picarse con alguno; — de puntual * por tina chanza. .

'P in tar dé azál üha'múcstra. _
Pintípardd'd'jí’alguñó; 'para el caso.'' ^ " : ‘

“PlagHrso'de granos'. ' ~  ‘ V . V
Plantar (á alguno) en alguna parto,111 ' r 1 " , . , ; ,
Plantarse en Cádiz. ' 'fs!l,<; ’ : l '*"■>. •1‘ * : ü:j"  ;
Pleitear con, contra alguno ; ~  ))é>* pobi'o." : :

' Poblarle  árboles;—'cn“buon paraje.'; ' 11 •
Poblarse de gente. lit" ‘

“Pólircde espíritu; — en facultades. ';*•
Poder con la carga; •— con, pora con'alguno'.

' Poderbso <1, pora tríunfar;’— en estados. ;
Ponderar (una cosa) de grando; ' '
Poner (á uno) « oficio ; — Injo hítela ;• — (bien 6 mhl) con o tro ; — 

(á alguno) de corregidor; — de, poréüipefio) — (álgunacosn) e»t 
tal ó cual parto. 1 ’ " I: ’

Ponerse d escribir; — bien con Dios; — tíos de vuelta y  rfuSdift; ~  
en defensa; — por medio. 1 1. , ‘ '

Porfiar con, contrq alguno,; — en un empeño; — 7«tsfo !m orir;'r-  
sobre'el mismo teína. ‘ ' ’ ’ . ' ' ' ' V

Portarse con valor. " " ! V '
Posar en, sobre alguna parto. " '' " !

:Poseído i/c lotnor. '
Posponer el interés ri la honró. ■" 1 ’ ‘ '
PosteHór <1 otro. ‘ -• — : '*7' ' '  V*
Postrado con, tic la enfermedad; — por los trabajos."11 
Postrarso <í los pies de alguno) — ’dddolor; ~  en cAnin; ^  pdr'el 

suelo. ■ 1 ' '■ ’•
Práctico en cirugía. l! 1 "-:i
Precaverse contra el m al; — del aire.
Preceder (áotro) en categoría. • !t' l’," ‘,|7! ’1 1
Preciarse de valiente. 1,1
Precipitarse id, en el foso; — de, desde, por Ió cumbre."11 
Precisar «i confesar la culpo; • " • ’ 1 1
Preeniiiteiiéift en clase ;•— (de tmircosnJ^Ml'Ü otra.;1'1 1 '• ■
Proferido de alguno; — en Iré oídos1.1 1 1 - ■ ' ,r *' l!;!!
Preferir « alguno; — cit cstlihá'cion'; — pftrátiriteftrgd. 1,1 
Preguntar (alguna cosa) ú a lguno; — pitra ¿óber; — por él Ausento. 
Prendarse del garbo. ‘ ,! ' " " - ’>
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Prender (las plantas) en ln tierra. . . .
Prender, y  prenderse, con alfileres; — de veinÜoinco alfileres' 

en un gancho. . ' ” ’* ’ --¡'I
Preocuparse con alguna cosni-' 1 n - j f - j

i Prepararse á, para alguna cosa ; —i con armas defensivas. ,•/ 
Propondorar (unacosa) rt, sobro otra.; ' ¡ . / j  :
Prescindir de alguna cósa. ' '•¡•i-"'1 .•••
Presentar (¿uno) p a r a  una prebenda. ' : l ‘ mr]
Presentarse al rey', — de, por candidato ; — orla  córto. ‘
Preservar, ó preservarse, del daño. .it j
Presidido del, por el jefe. ’ •. '•* ' ■ ' • 1 i¡ i/ !
Presidir e«iun tribunal: - •••'—  ■" ' * 1 ' ” ¿ <v¡/*i
Prestar (dinero) á alguno ; — (la dieta) para la salud1; /¿-j sobre 

premia. , _ .: .,t s;-. o ; , Ti.-.j
Presto rf, pora correr; e/robrniv111’ 1’-1111-"i ’> •■•.¡íí'J
Presumir de docto. _
Prevalecer entre lodos j — (la1 Verdad)sobre la m e n t i r a ; ; • ) 
Prevenirse al, contra el peligro ; — de; ton lo n e c e s a r i a ; ! i a 

ocasión; — para un viaje.
Primero de, entre todos, f!
Principiar con, en, por tales palabras.
Pringarse con, de g rasa; — en una misaría. i. :,t )¡t, ,
Privar con alguno; — (á alguno) de lo suyo. . • >.. , ■
Probar « sa lla r; — do todo. ,
Proceder <í la elección; — con, sin acuerdo; —■_ contra alguno; _

(unacosa) de o t r a — en justicia,
Procesar (ú uno) por- dolí tos. .. ■ / ,)
Procurar paro s í ; — por alguno. - . . ... ..
Pródigo, do, en ofertas,. ¡ •
Producir ante los tribunales;;— enjuicio. ...  ,,
Proejar contra las olas. • ,,
Profesar en una religión. ; 1 , 1 ’
Prolongar (ol plazo) al deudor. ,,, , .. . t
Prometer en casamiento; — por esposa. <•
Promcterso d e  un negocio buen resultado.........  1
Promover (á alguno) tí algún cargo.
Pronto d enfadarso; — de genio ; en las preguntas; — pitra Ira* 

bajar.
Propagar en, por ol país; — entro los suyos tal ospcolo.
Propasarse á, en una cosa.
Propenderá la clemencia. - • .• *■.. .(< ;t
Propicio a/ ruego. ■' >• -? f u .1 r •••.. ;i
Propio al, del, para el caso. > • ■> 1
Proponer (la paz) al contrario ; d a lguno; — en primor lu g ar;— 

paro la elección; — por’árbltro A alguno. •
Proporcionar, y  proporcionarse. A las fuerzas; — con, paru alguna 

cosa. j •; 1 ,.... .• :,i
Prorum piren lágrimas;' - 1 ¡ . , ;i
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Proseguir en, con la taren.
— prosternarse ú, para suplicar; — unte Dios; — en tiorra. , .

Prostituir (el iugenio) ul oro.
Proteger (á alguno) en sus designios. . ¡. > •
Provechoso al, para el vcomdario.- .. f ■■ ■..
Proveor ó la necesidad del pueblo ; — (la plaza) de, con víveres; —

en justicia ; — (el empleo) cu el más digno.. ¡.
Provenir de otra causa. ..¡—j --i - . .
Provocar d irá ;.Tr (áalguno) con malas p a l a b r a s - .
Próximo á  morir. j . « ,■ i
Pudrirso (incomodarse) de, 2>or lodo. . . .  ,¡. •
Pugnar con, contra otro; — en doícnsa do,ptro,; — para, .por. esca-

Pujanto en lozanía. .1.: .
Pujar con, contra los obstáculos.cu.so& rc .el precio; — por alguna 

cosa. ; ••! ■!. V V.iill ' .'I-1
Purgarse con: emético ;’— de la culpa.- - , .-v . • •

■,! Purificarse déla mancha. -  .... . . \  ••

Q. .

Quebrado de color; — de cintura.
Quebrantarse co», por el e s fu e rz o — de angustia; "  • ; T; 
Quebrar (el corazón) á alguno; — co» un amigo; — en tal cantidad; 

~  'porío más del gado. ’’- :
Quebrarse (ol ánimo) con, por las desgracias. • _
Quedar d deber; —co» un amigo; — en tal ó ounl cosa; — de asiento;

— de pies; — en casa; — para contarlo; — por cobarde.
Quedarse ó servir; — co» el santo y Ja limosna 5 — de manos on el 
* juego; — en cama; — por amo de t o d o . - ;

Quejarso ú uno de oli o.
Quemarse co». de, por alguna palabra. ' ' :
Querellarse ul alcalde; — ante el juez; — contra, de B\\ VCClnO. ¡
Quien de ellos; — entre tantos.................... • , .
Quitar (algo) á lo escrito; — del modip.
Qultarso do enredos. '

... . , (... i

Rabiar contra a lguno ;— deham bre;—)p9>comer.
Radicar en tal parto. . • , ''
Raer ilcl casco. n 1 . •

. puyar co» loe primeros; — en lo sublimo. 1 • ■ .. 1
Razonar co» alguno: — soire un punto, .
Robajar (mía cantidad) do otra.
Rebasar de tal punto.
Rebatir (una razón) con o tra; — (una cantidad) de otra.
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Rebosar de, en agua.
Recabar con, de alguno.
Recaer en la falta; — (la elección) en el más digno.
Recatarse de las gentes.
Recelar, recolarse, y  receloso, del vecino.
Recetar contra alguno; — sobre un fondo.
Recibir á  cuenta (alguna cosa) de alguno; — de criado (ú alguno) 

en casa; — en cuenta; — por esposa.
Recibirse de abogado.
Recio de cuerpo.
Reclamar ri, de fulano tal cosa; — ante un tribunal; — contra uti 

hermano; —en juicio; — para s í ; — por bien.
Rcclinnrso en, sobre alguna cosa.
Recobrarso de la enfermedad.
Recogerse « casa; — en si mismo.
Recompensar (un beneficio) con dos.
Reconcentrarse (el odio) en el corazón.
Reconciliar, y reconciliarse, con otro.
Reconocer (mérito) en una o bra ; — (á alguno) por amigo. 
Reconvenir (ú alguno) con, de, por, sobre alguna cosa.
Recostarse en, sobre la cama,
Recrcarso con la lectura; — en leer.
Reducir (alguna cosa) rf la mitad.
Rcducirso d lo más preciso; — en los gastos.
Redundar en beneficio.
Reemplazar (ú una persona) con o tra ; — (ú Luis) en sil empleo. 
Referirse á alguna cosa.
Reflejar (la luz) en, sobre un plano.
Reflexionar en, sobre tal materia.
Reformarse en el vestir.
Refugiarso «, bajo, en sagrado.
Regalarse con vinos extranjeros; — en una momoría.
Regar con, do llanto.
Reglarse á lo justo; — por otro.
Regodearse con, en alguna cosa.
Reinar en I talia; — entre las gentes el terro r; — so&ro muchos mi

llones do hombres.
Reincidir en ol crimen. »
Reintegrado de, en su haolondn.
Reintegrar (á un huérfano) en sus bienes.
Reirso t/c Juan con Podro.
Relajar en brazo soginr.
Relajarse en la conducta.
Rematar con una copla; — en cruz; — por hacer reír.
Remirado en su conducta.
Remitirse al original.
Remontarse al, hasta ol ciolo; — en alas do la fantasía; — por los 

aires; — sobre todos.
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Remover de su puesto.
Renacer tí la vida; — con,por la gracia.
Rendirse & la razón; de fatiga.
Renegar de alguna cosa.
Renunciar d un proyecto; — (algo) en otro.
Reo de muerto; — contra la sociedad. ■ '  '
Reparar perjuicios con favores; — en cualquior cosa.
Repararso del daño.
Repartir (alguna cosa) ó, entre algunos ; — en porciones ¡"unte  
Representar al rey ; — sobre, un asunto. °
Representarse (alguna cosa) á, en la imaginación.
Reputar {á alguno) por honrado.
Requerir de amores.
Requerirse (algo) en, para un negocio. • .
Resbalar en, con, sobre el hielo. . .
Resbalarse de, de entre, entre las manos; — perla pendiente. 
Resentirse con, contra alguno; — de, por alguna cosa; — en el 

costado.
Resfriarse con a lguno; — en la amistad.
Resguardarse con el m uro; — de los Uros.
Residir en la córte ; — entre personas cultas.
Resignarse ti los trabajos; — con su  suerte;
Resolverse ti alguna cosa; — (el agua) en vapor; — por tal partido. 
Resonar (la ciudad) en cánticos, con cánticos de gozo.
Respaldarse con, contra la pared.
Resplandecer en sabiduría.
Responder tila pregunta; — con las fianzas: — del depósito por 

otro. r
Restar (una cantidad) de otra.
Restituido en sus estados.
Restituirse « su casa.
Resultar (una cosa) tic otra.
Retar de traidor.
Rctirarsotila soledad; — del mundo.
Rctraolarso de la acusación.
Retraerso ti alguna parto; — de alguna cosa.
Retroceder «, Inicia tal parle; — de un sitio ti otro: — en oí camino. 
Ro ve alar de r is a ; — por hablar.
Rovestir (á alguno) con, de facultades.
Revestirso de autoridad.
Revolearso en su sangro.
Rovolvor, y  revolverse, al, contra, sobre elenomigo: — (al»ol en la 

m entó; — entre sí. ,
Rezar ti los sanios; —• por los difuntos.
Rico con, por su legitim a; — de hacienda; — en ganados.
Ridiculo en su  porto; — por su traza.
Rígido con, para, para con su  familia; — de caráctor; — en sus 

ju  icios.
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Rodar de lo alto; — (el carro) p o r  tiorra.
Rodear (una plaza) c o n , de murallas. •■■■;•-: ■' ’
Rogar p o r  6t ó por otro.
Romper co n  alguno; -r- . e n  llanto ; — p o r  medio.
Rozarse (una cosa) con o tra ; — en Iob palabras

; -■■ ■■. ■ s.

Sahorá v ino ;— de trabajar j '- r  para si.
Sabio e n  su profesión.
Saborearse con el dulce.
Sacar (una cosa) á plazaj — & la plaza; — á pulso; — con bien;

—  d e  alguna parto; —  d e  e n tr e  infieles; — e n  limpio; — por 
consecuencia.

Saciar de viandas. ..
Saciarse d e  venganza; — con poco. . •.
Sacrificarse por alguno. •
Sacudir (algo) de si. .. _
Sacudirse d e  Í03 importunos. . ,
Salir á, e n  la cara; — con un  despropósito; — c o n tra  alguno;

— de alguna parto; — do pobre; r -  por fiador. . . 
Salirse con la pretensión; — de la rogla.
Salpicar con, de acoito. .
Saltar (una cosa) « los ojos; — c o n  una simpleza; — d e  gozo; — 

en t ie r ra ;—por la cerca.
Salvar (á alguno) deí peligro. •
Salvarse por pida; — e n  el esquifo.
Sanar de la enfermedad;— por onsalrao,
Sano de cuerpo.
Satisfacer por las culpas.
Satisfacor, y  satisfacerse, d e  la duda.
Satisfecho c o n s ig o  ; — de sí.
Secar, y  secarso, a l  airo; — c o n  un paño; — de sod¡
Sediento de placeres.
Segregar (una cosa) de otra.
Seguir c o n  la  empresa; — d e  cerca; — e» el intento.
Soguirso (una cosa) « , d e  otra.
'Seguro do ganar; — c u  su  v irtud.
Sembrar de, c o n  flores el comino.
Semejante ú su padro; — en todo.
Somojar, ó semojarso (una cosa), ú o tra; — en algo.
Scnsiblo ú la injuria.
Sentarse ú la mesa; — de cabecera de mesa; — en la B illa ; — 

sobro un cofro.
Sentenciar « destiorro; — en justicia; — por estafa; — según ley. 
Sentirso de algo.
Señalado d e  la mano de Dios.
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Sonalar con el dedo.
Señalarso en la guerra; — por dlacroto.
Separar una cosa do otra.
Sor (uno cosa) i  gusto do todos; -  de desear,- d e  diclúmon -  

de, para alguno. • . 1 ’
Ser (estar) con, por otro.
Sorvlr con armas y caballo; -  de mayordomo; — en palacio- -  

para el caso. - c  '
Sorvirso de alguno; — en, para un lance.
Severo de semblante; -  en sus juicios; para, para con los súbditos 
Sincerarse ante un ju ez ; — con o tro ; — de la culpa.
Sin embargo de eso. . .
Si¿ f t ! ^ o ° rS° !“ '1 a lg u n o ;- e n  vestir; -  entre los s u y o s ;-p o r

Sisar de la tela; — en la compra. ¡- .
Sitiado de los enemigos. ' -
Sitiar por mar y  tierra.
Sito en Macbala.
Situado a, /«/c/a la izquierda; — sobre ol monto.
Situarse en alguna parte; — entre dos ríos.
Soberbio con, para con sus amigos; — de índole; -  en palabras
Sobrepujar (a alguno) en autoridad. .
Sobresalir en m érito; -  entre todos; - p o r  su elocuencia.
Sobresal tarso con, por ol r u i d o de la notioia.
Sobreseer en la causa.
Sobrio de palabras; — en comer.
Socorrer con algo; — de viveros.
Sojuzgado de los poderosos.
Solazarso con fiestas; — en banquetes. ■
Solicitar del rey; — con el m i n i s t r o para, por otros.
Solicito con o tro ; — en, para pretender.
Someterso <í alguno.
Somu- d hueco (alguna cosa); — en, hdda tal parte, 
bonar con ladrones; — en esto ó aquello.
Sordo d las vocch; — de un oido.
Sorprender con alguna cosn; — en el hecho.
Sorprendido con, de la bulla.
Sospechar (¡nlidelidnd) de un criado; •—en aJgüno.
Sospechoso d alguno; -  en la fe; — por sü comportamiento, 
bostoncr con razones; -  (algo) en alguna parto.
Subdividir en partes.
Subir ,¡ rn alguna parlo; -  de alguna parlo; -  solee la mesó 
Subordinado n[ caudillo, ■ 1
Subrogar (uha cosa) con, por otra.
Subsistir con, de/auxilio ajeno.

SUo°IConipíoo”d, ° '  ~  FOdr° 10 q“ ° C° "  Jua" : _  ® olS“ n°) ™ 
Sufrido en la adversidad.
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Sufrir de uno lo quo no sufro de otro ; — con paoioncia.
Sujetar con lazos.
Sujetarse, sujeto, ú alguno o a alguna cosa.
Sumergirse en una ciénaga.
Sumiso á las leyes.
Supeditado de los contrarios.
Superior « sus enemigos; -  en luces; — por su  ingenio.
Suplicar al rey; — de la sentencia; -  en revista; — por alguno. 
Suplir en actos do servicio; — por alguno.
Surgir (la nave) en el puerto.
Surtir de víveres.
Suspender de una argolla; — de ompleo y  sueldo; — en el a íro ; -  

por los cabellos.
Suspenso de oficio.
Suspirar de amor; — por el mando.
Sustentarse con yerbas; — de esperanzas.
Sustituir (í, por alguno; — (una cosa) con o tra ; — (un poder) en 

alguno.
Sustraerse ú, de la obcdioncia.

T.

Tachar (ií alguno) de ligero; — por su mala conducta.
Tachonar de, con florones do oro.
Tardar en venir.
Tardo á sentir; — de oído; — en comprondor.
Tejer con, de seda.
Temblar con ol susto ; — de frío; — por su vida.
Temer, ó temerso de o tro ; — por sus hijos.
Temeroso déla muerto.
Temible d los contrarios; — por su arrojo.
Temido do, en, entre muchos.
Temor al peligro; — de Dios.
Tomplarso en comer.
Tenor (so usa con casi todas las proposiciones) « m ano; — & menos 

ó en m enos; — con ó en cuidado; — de ó por criado; — (algo) en 
entre m anos; — para s í ; — (ó su  madre) sin sosiego; sobre si. 

Tenerse de, en pió; — por inteligente.
Teñir oon g rana; — de azu l; - r  en nogro.
Torciar en una contionda; — entre dos.
Terminar en punta.
Tirar «, hácia, por tal parto; — de la falda.
Tiritar de frió.
Titubear en alguna cosa.
Tocado de enfermedad.
Tocar la herencia A alguno; — en alguna parto.
Tomar tí pechos; — bajo su protección; — con, en, entre las ma-
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nos; — de un autor una especio; — (una cosa) de tal modo; — 
háciu la derecha; — para s i ; — por ofonsa; — sobre si.

Tomarso de o rin ; — con, por la humedad.
Topar en, con, contra un posto.
Torcido con o tro ; — de cuerpo; — en b u s  miras; — por la punta. 
Tornar á las andadas; — de Galicia; — por el resto.
Trabajar de sastro; — en tal m ateria; — para comer; — por distin

guirse.
Trabar de a lguno; — (una cosa) con o tra ; — en alguna cosa. 
Trabarse de palabras.
Trabucarse en la disputa.
Traducir al, en castellano; — del francés.
Traer (alguna cosa) d alguna parto ; — ante s i ; — hada s i ; — de al

guna parto ; — en, entre manos; — por divisa; — sobre 6i. 
Traficar en drogas; — con su crédito.
Transferir (alguna cosa) d otro tiempo; — en otra persona. 
Transferirse de una parto (i otra.
Transfigurarse en otra cosa.
Transformar, ó transformarse (una cosa) en otra.
Transitar por alguna parto.
Transpirar por todas partes.
Transportar (alguna cosa) de la.casa á la  callo; — en hombros. 
Transpor tarso de alegría.
Trasbordar de una vía d otra.
Trasladar (algo) d alguien; — de Canolós á Zamora.
Traspasado de dolor.
Traspaznr (alguna cosa) d, en alguno.
Trasplantar de una parto rf, en otra.
Tratar « baqueta; — con alguno; — do cobarde; —* de, sobro alguna 

co sa;— en lanas.
Travesar con alguno.
Trísto de aspecto; — de, con, por el suceso; — en la cntonaoion do 

la voz; — para alguno.
Triunfar de los enemigos; — en la lid.
Trocar (una cosa) con, en, por otra.
Tropesar con, contra, en alguna cosa.
Tuerto del ojo derecho.
Turbar en la posession.

U.

Ufanarse, ufano, con, do sus hechos.
Último de lodos; — en la clase.
Ultrajar con apodos; — de palabras; — en la honra. 
Uncir (ios bueyes) al carro; — macho con muía. 
Ungir con esencias; — por obispo.
Único en su linea; — para el objeto.
Uniformar (una cosa) á, con otra.
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Uñir (una cosa) ú, con otra. ' ,-víii ,
Unirse á, con los compañeros; — en comunidad; — entre ai.-.n" 0‘ 
TJnoóuno;— unoconotro; — uno de tantos;—unoánfre muchos* 

uno para cada cosa; — uno por otro; — uno sobre los demás* 
uno tras otro.

Untar con, de bálsamo.
Usar con, contra un simplo; — de enredos.
Util ti la patria; — para tal cosa.

Vacar al estudio. ------------------ -
Vaciar en yeso. I
Vaciarso de alguna cosa; — por la boca. ‘
Vacilar en la elecoion; — entre la esperanza y  el temori ,
Vacio de entendimiento. • -..í. :
Vagar por el mundo.
Valerse de alguno, de alguna cosa.
Vanagloriarse de, por su  estirpo.
Variar de opinión; — e» dictámenes.
Vcoino al, del palacio.
Velar ú los muertos; — en defensa; — por los que duermon- — 

sobre alguna cosa. ’
Velloso, velludo de cuerpo.
Vencer en la batalla.
Voncorso á alguna cósa; — de ruegos.
Vencido *  los contrarios; -  (ol aparejo) á, Inicia la derecha. 
Vender ó tanto; — en tanto; — una cosa por otra.
Vonderso ú alguno ; — en tanto; — por qmigo.
Vengarso de unaofonsa; — en ol ofensor.
Venir « casa; — <itierra; — con un criado; — dol teatro; — de. 

nacía Manta; — en ello; —  Inicia aquí; — por buen conducto; 
sobre uno mil desgracias; — « la ciudad; — sobre la ciudad.

\  cr de nacer algo; — con sus ojos; — por un agujeró.
Vorso con alguno; — en altura.
Verter ai s u d o ; — al, en castellano; — del cántaro; — en ol jarro, 
vestir a la moda. 4

Vestirso con lo ajeno; — de paño.
Viciarse con ol, de/ trato.
Vigilar en custodia do.... — soi»re sus súbditos.
A incular (la gloria) en la v irtu d ; — sobro una haciondn.
\  indicar, ó vindicarso, de alguna injuria.
> lolentarso ú, en alguna cosa.
Visiblo li, poro todos; — mire todos.
\  tvtr d su gusto; con su suegro; -  de lim osna; — pora ver- — 
. rP,or í)“110' sóbrela haz Uoin Moren. P ’
' 0íiI’ (l clol° ; “  de l a m a  Cn rama; —por m u y  alto.
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Volver á cosa; — de la aldea; — on s i; — hdeia tal par(í3; — por tal 
camino; — por la verdad; — sobre.sf. ■

Votar (una novena) á la Virgen; — con la mayoría j — en e l pleito; 
—por alguno. 1

Z.

Zabullirse, zambullirse, en ol agua. ..
Zafarse de alguna persona; — del compromiso. •
Zamparso en la sala.
Zampuzarso en agua. \-
Zozobrar en la  tormenta.

Para completar la lista que precede, ponomos á continuación lá 
do algunas frases en que varianotablomonto ol significado do los 
verbos según la proposición quo so les junta.

Acordarse con alguno. 
Acordarse de alguno. 
Alzarse con una cosa. 
Alzarse para una cosa. 
A ndará vueltas.
A ndar en ouettas. 
Animoso en ios peligros.

Animoso para los peligros. 
Aplicarse á un libro. 
Aplicarse un  libro. 
Aportar á Guayaquii.

A je ria ren  Guayaquil.

Apresurarse á responder. 
Apresurarse en responder. 
Apretará alguno.
Apretar con alguno.
Asir A uno la mano.
Asir á uno de la mano.

Beber do un vaso.
Beber en un vaso.

C
Caer á la plaza.
Caer cu la plaza.
Caer do la gracia de alguno.
Caer en gracia A alguno. 
Capitular ai gobernador.

esPonerso do acuerdo con él. 
Renovar su idea en la memoria. 
Apropiársela.
Lovantarso para hacerla ó dirigirse 
Reñir ó luchar. [Inicia ella.
Usar do rodeos ó ponor dificultades. 
El que no so acobarda por verse en 

ellos.
El que lleno valor para acometerlos. 
Estudiarlo con eficacia. 
Adjudicárselo ó lomarlo para si. 
Llegar aquel pucrlo sin designio 

y por extravio.
Tomar puerto allí como escala ó fin 

do la navegación.
No tardar en responder.
Dar una respuesta precipitadamente. 
Estrecharlo.
Embestirlo.
Cogérsela para saludarlo. [capo. 
Tenerlo para quo no caiga, ó so es-

Bobor parte del licor quo contieno. 
Usar do él para beber.

Tener una. casa salida ó vistas A la 
Dar una calda en ella. [plaza. 
Perder su favor.
Ser de su agrado.
Hacerle cargos.
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Ctoplfuldr con el gobernador. 
Cargar con alguno.
Cargar sobre alguno.
Cerrar á alguno.
Cerrar con alguno.
Co mpadcce rso de ¡a po b reza. 
Compadecerse con la pobreza. 
Comprometerse con uno.

Comprometerse en «no. 
Comunicar á uno la resolución. 
Comunicar con «no la resolución 
Con lar «na cosa. >
Contar con una cosa. •
Conlar á un sugeto.
Contar con un sugelo.
Convenir á  «no.
Convenir con uno.
Correrá alguno.
Correr con alguno.
Cumplir con «no.
Cumplir por uno..

Dar A comer (parlo do la comido). 
Dar do comer (lodos Zos platos). 
Car algo.
Dar con algo.
Dar en algo.

Dar por algo.
Dar un aniso & tiempo..
Dar un aiuao con tiempo.
Dar crddilo.
Dará crédito.
Dar & uno.
Dar sobro «no.
Dar la mano.
C ar f/c mano.
C ar en manos.
Dar con el pié.
Dar por el pié.
Dar un  bajío.
Car en «n  bajío.
Dar fin (t cabo á  «na cosa.
C ar fin ó cabo de una cosa. 
Deber ir  í  Madrid.
Deber de i r  ü Madrid.
Declararse á alguno.
Cecíararse por alguno.
Cojar hacer algo.
Dejar de hacer algo. [chores. 
Desconocido (ser) ¿  sus bienhe-

Hacer nlgun ajusto ó convenio con 
Llevársele.
Importunarlo,
Impedirlo quo salga do un lugar., 
Acometerlo con furia.
Tener compasión del pobro. 
Avenirse con ella.
Quedar en riesgo do romper las ro

taciones de amistad.
Ponercn manos do otro su voluntad. 
Participársela.
Consultarla con el.
Referirla.
Confiar conseguirla.
Hacerlo la relación do algo.
Hacer memoria do é l; estar seguro 
Serlo útil. [uo su cooperación, 
Ser do su dictamen.
Perseguirlo ó abochornarlo.
Tener trato ó intimidad con él. 
Obsequiarlo como correspondo. 
Hacer alguna expresión en nombro 

do otro.

A personas convidadas.
A los dependientes ó á los quo pa- 
Donarlo. [gan la comida.
Encontrarlo ó pegar contra ello. 
Empofiarso on alguna cosa y acertar 

con clin.
Encaprichado on una cosa,
Darlo oportunamonto.
Darlo con la anticipación conve- 
Creer. fnlcnlo.
Piar.
Donarlo algo.
Acometerlo.
Extenderla para prestar auxilio. 
Dejar ó abandonar.
Caer en las garras do alguno. 
Tratar con desprecio.
Derribar ó destruir completamente 
Decaer do fortuna.
Tropezar la navo en un banco de 
Acabarla, perfeccionarla. [arena. 
Destruirla.
Tener una precisión dohaccr el viajo. 
Haber una probabilidad do ir. 
Descubrirlo una cosa reservista. 
Favorecerlo.
No estorbar quo so haga,
No hacerlo.
Borles ingrato.
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¿cscohocfdo (ficr) do sus bianhc- 
Descsporará alguno. [chorea. 
Desesperar de alguno. 
Deshacerse alguna cosa. 
Deshacerse de alguna cosa. 
Deshacerse por alguna cosa. 
Detenerse con las menudencias..

Detenerse en! las'menudenclas. 
Disponer susalhajas.^
Disponer da sus alhajas. 
Divertirse A contar.
Divertirse en contar.
Doblar A alguno.
Doblar por alguno.

Dorfíiirenuna empresa. ' 
Dormir sobro una empresa.

Echar tierra & una cosa. 
Echar un gthiero en tierra. 
Echar un edificio por tierra. 
Echar un libro por tierra. 
Entender una cosa.
.Entender en una cosa. 
Entender de un  negocio. 
Entender en un  negocio. 
Enirár alguno.
Entrar á alguno.
Entrar con alguno. 
Entregarse al dinero. 
Entregarse del dinero. 
Escapar A Iwcnns.

Escapar de buenas.
Estará alguna cosa.
Estar cu alguna cosa.
Ester sobre alguna cosa.
Ester A todo.
Estar en todo.
Ester con cuidado.
Estar do cuidado.
Ester m sf.
Estar sobre si.
Estar con alguno.
Estar por alguno.
Eslaren hacer alguna cosa. 
Estar para hacer alguna cosa. 
Ester por hacer alguna cosa. 
Ester alguna cosa porltaccr. 
Ester de presidente.
Estar j)or presidente.
Ester satisfecho del dinero-

No conocerlo estos, ó relimar ya el 
Impacientarlo. [favorecerlo.
Desconfiar que mejoro física ó rao- 
Llegar á su destrucción.- [raímente. 
Desapropiarse do ella.
Apetecerla con ansia.
Pararse por no snber desembara

zarse do ellas.
Ser difuso en explicarlas. 
Ordenarlas ó propararlas. 
Enajenarlas ó repartirlas. 
Distracrso A contar.
Tener gusto en contar.
Inclinarlo ó Inducirlo & alguna cosa. 
Tocar las campanas porque lia 

muerto.
Manejarla con descuido y flojodad. 
Reflexionarla con detención.

Ocultarla.
Desembarcarlo.
Arruinarlo.
Menospreciarlo.
Comprenderla. ' '
Ocuparse en ella ó manojarla.
Ser intelígento en él.
Manejarlo.
Introduclrso uno en alguna parto. 
Tratar do persuadirlo.
Tratar con él, ó entrar en su com- 
Aficlonarso A él, [paula.
Recibirlo ó oocautnrso do él. 
Escapar sin replicar ni oponer re

sistencia.
Salir do algún gran do aprieto. 
Responder de ella. [olla.
Quedar enterado ó persuadido do 
Inslnr su despacho 6 ejecución. 
Estar preparado para cualquier 
Atender A todas las cosas, [ovento. 
Eslar alerta ó Inquieto.
Estar enfermo do peligro. *
Estar con plena advertencia.
Estar orgulloso.
Ser do 6u opinión, ó estar en su 
Favorecerle. [compañía.
Estar resuello ó dlspucslo A hacerla. 
Estar Inmediato A ejecutarla.
Estar muy inclinado A hacerla.
No estar hcclm.
Ser presidente.
Presidir como sustituto. [ól«
Hallarlo cRhal, quedar contento con
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Estar satisfecho con ó por el di 
ñero.

Estimular A uno A la empresa. 
Estimular A uno en la empresa. 
Estrecharse A alguno. 
Estrecharse con alguno.

Gustar un  pialo. Probarlo ó catarlo. •
Gustar do un plato. Tenor gusto en comerlo. • >

quezas.
Hacérsela acomclór. 'I

• Animarloá quo siga en ella. ' ’
. Unirse intimamente con ¿] ¿ 

Hablarlo con empeño. ’•

Hacer confianza A ima persona. 
Hacer confianza de una personal 
Hacer A uno hablar la verdad. 
Hacer A uno A hablar la verdad. 
Hacer una cosa con tiempo.

Hacer una cosa en tiempo. 
Hacerse d una cosa.
Hacerse con una cosa. • , •
Hacerse de una cosa. •
Hacerse para una cosa.
Hallarse algo. .
Hallarse con algo.

Comunicarlo un secreto; \
Fiarso de ella.

¡"Obligarlo á  decirla. 
Acostumbrarlo á decirla. 
Prcvenirso á hacerla para truenn 

falle tiempo. rsjj0
. Hacerla con oportunidad, á  propól 
* Acomodarso, ó acosturabrarseáella. 
Adquirirla ¿.lograrla.
Surürso ó proveerse do ella. 
Ilaccrso para tal ün, , 
Encontrarlo.
Tenerlo.

Ingerir un peral de un manzano, 
ingerir un  peral en un  manzano.

I r  con alguno,
I r  sobre alguno.
I r  por algo.
I r  sobre algo.

Ladearse A alguno. 
Ladearse con alguno.

Tomar do este cllngcr to para el peral. 
Poner el Ingerto dd  primero en ci 

manzano.
Ir en su compañía, ser do su op[. 
Acomclcrle. [nlon, ele.
Ir ñ buscarlo ó ú tomarlo.
Seguir ahincadamcnto un negocio. 

L
Incllnarso ñ su opinión ó partido. 
Empezar á  cncmislarso con él.

Mayor de edad. 

Mayor en edad. ■

Padecer la gola. 
Padecer do gola. ■ 
Participar una cosa. 
Participar do una cosa. 
Pasar do cruel.
Pasar por cruel.
Pedir con ó de justicia. 
Pedir en justicia.

M
El quo tieno la señalada para salir 

do tutela ó curaduría,
El quo Ucno más años quo otro.

Cuando la enfermedad es actual. 
Cuando es habitual.
Noticiarla.
Toncr parto en ella.
Ser cruel con exceso.
Ser tenido por tal.
Tener razón para pedir algo. 
Acudir al juez con alguna domando.
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Pisar con valentía.
Piaar de valentía.
Poner una cosa en fierra. 
Poner una cosa por fierra. 
Poner con cttidacíp.
Poner en cuidado.
Preguntar d uno.
Preguntar por uno. 
Prevenirse d ó para un lance, 
Prcoomrse en up.Iáncfl, 
Procederá favotación. 
Proceder en ía rotación. 
Propasarse á fas inj lirias. 
Propasarse en tas injurias.

Quedar en hacer una cosa. 
Quedar una cosa por tiacer.

Repararse con la artillcria. 
Repararse de la artillería. 
Responder una cosa. 
Posponde»1 de una cosa.

Pisar con valor.
Andar con arrogancia.

: Dejarla en el sucio.
Menospreciarla.
Colocar con tiento.
Alarmar ó sobresaltar.
Interrogarlo. [paradero.
Pedir noticias do su salud, estado ó 
Disponcrso para cuando llegué. 
Tomar todas- las precauciones 
Principiarla, [cuando estamos en éL 
Continuarla.
Llegar d injurlarso.
Excederse on las mismas injurias.

Q

R
Defenderse con ella.
Ponerse d cubierto do sus tiros. 
Dar una respuesta.
Salir fiador do ella.

Prometer hacerla.
No estar todavía bcelia,

S
Saber á cocina.

Saber de cocina.
Salir con una empresa.
Salir de una empresa.
Salir d fa prueba.
Salir con ¡aprueba.
Salir de la prueba.
Salir A su padre.
Salir con su padre,
Salir de su padre.
Salir por su padre.
Salir regidor.
Salir de regidor, 

t Salir con una mercancía.
Salir de una mercancía.
Ser con alguno.
.Ser de alguno.
Ser para afytmo.
Ser parte en alguna cosa.
Sor parte para alguna cosa.

T
Tener dniino de hacer una cosa. 
Tener ánimo para hacer unacoaa. 
Tener consigo.
Tener para sí.

Tener algo el aspecto ü  olor do co
cina.

Tenor conocimiento do los guisos. 
Llorarla d buen cabo.
No tnner ya parió on ella.
Otrcccrso ú darla.
Darla do un modo satisfactorio. 
Concluirla bien ó mal.
Parccerso 4 él.
Ir con ól.
Salir do la patria potestad. 
Abonarlo, ó ser su fiador.
Ser nombrado regidor.
Dejar do sorlo. [mentó.
Presentarso con ella inesperada- 
Dcshaccrso do ella ó venderla. 
Tratar, hablar ú opinar con él. 
Seguir bu partido.
Estar destinada la cosa para él. 
Tener Influjo on quo so haga. 
Borvlrpara algo,

Formar propósito do hacerla. 
Hallarse con valor para ejecutarla. 
Llevar encima, ó tener en su com- 
Estar persuadido! [paiiin.
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Tener cuenta con u n a  p e r s o n a .  
T ener cuenta de u n a  persona. 
T ener con cuidado u n a  cosa. 
Tener en cuidado u n a  cosa.

i Ten o rdo  h a c e r  a l g o .
T ener q u e  h a c e r  a l g o .
T i r a r  l a  e s p a d a .
T i r a r  d o  l a  e s p a d a .
T o c a r  un a  cosa.
Tocar á  u n a  c o s a .
T r a b a r s e  d e  p a l a b r a s .
T r a b a r s e  e n  l a s  p a l a b r a s .  
T ra ta r  de niños.
T ra ta r  en  v i n o s .  '

V e n d e r  a l  c o n l a d o .
V ender de c o n t a d o .
V enir A  l a  ciudad,
V en ir sobre ta c i u d a d .
Verse u n  p l e i t o  con. dos safas. 
Verse un  pleifo o n ó p o r  dos s a l a s .  
Vo/ucr i  l a  r a z ó n .
V o l v e r  p o r  l a  r a z ó n .
V o l v e r e n  r a z ó n  d e  t a l  c o s a .

Guardarlo consideración ó rcsnrfn 
Cuidarla, o custodiaría. (mL |° ’ 
Toncrla en las manos cuidado'! 
Estar alerta y  co vigilancia por 

zon do olio.
Manifestar la intención do hacerlo 

, Haberlo, do hacer po r precisión. '* 
Arrojarla,
Desenvainaría 4 ’
Ejercitar en olla el sentido del tacto 
Llegarse á  ella (paratas proposlcfá! 
Reñir do palabra, [nos negativas) 
Tartamudear ó rozarse en el habla 

’ Hablar sobro vinos.
Comerciar en esto caldo.

V
Vender á  dinero contanto.
Vender al instante.
Trasladarso á  ello.
Acometerla. (salas.
Verlo reunidos los ministros de dos 
Verlo en las dos sucesivamente. 
Recobrar el juicio.
Defenderlo justo.
Regresar por tal motivo.
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PARTE TERCERA.

ORTOGRAFÍA.

CAPÍTULO PRIMERO.

DEFINICIONES Y ADVERTENCIAS GENERALES.

•M 3 2 0 .P . ¿Q ué es O rtografía? _
R. O r t o g r a f í a  (1) es ol a rto  quo ensena el uso acortado do las letras, 

acentos y  signos do puntuación  adoptados p ara  d a r  sentido a l dis
curso . _

*• P . 1321. ¿ Quó es esc ritu ra  española r
R. La esc ritu ra  española es, como la  do o tras m uchas naciones, 

representación do palabras p o r medio do letras, figuradas en  cual-

^ Q u t^ s o n  letras, y  quó nom bro tiono cada u n a  do las veintiocho 
del alfabeto castellano, quedó y a  dicho en las N o c io n e s  Preliminares.

El arto  do escribir, cu  el sentido do form ar bien las letras, quo so 
llam a C a l i g r a f í a ,  no porleneeo á  la  Gram ática.

<• 1322. p .  ¿ E n quó  so funda la  O rtografía castellana /
R . Tros principios dan  fundam ento á  la  O r t o g r a f í a  ca s te lla n a : la 

pronunciación do las letras y  silabas, la  e t i m o l o g í a ,  ú  origen , do las 
voces, y  ol uso do los quo m ejor han escrito.

«* 1323. p . ¿ Quó es necesario conocer p ara  esc rib ir bion el cas- 
tcllano? . , ,  . ..

R . P ara  escribir en castellano bien la  m ayor parto  do las dic
ciones, basta  conocer ol alfabeto y  rep resen tar cada sonido con la 
lo tra  que le porleneeo; pero hay  sonidos á  los cuales puede con mo^ 
tivo dudarse quó le tra  se lia do aplicar ; pues algunas tenemos quo, 
siendo en  la  form a y  en ol nombro d istin tas (la c y  la  s , la  h  y  la q ) ,

(1) O r t o g r a f í a  do dos palabras griegas ( o r l h o s  g r a p h ó ) ,  que quieren 
decir recía (ó ¿mena) e s c r i t u r a .
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representan á veces un mismo sonido; las tenemos (Ib m ism acy'h 
g )  que Aveces representan uno y  A veces o tro ; y  la u  en ocasionas 
y  la A do ordinario no representan ningún sonido. ,ua

i "* 1324. Voces escribimos con arreglo A su etimología ú. orfeón 
esto os, como so escribía cada una do ollas en la lengua do dondó 
fuó tomada para la nuestra ; y  voces tenemos qué; on fuerza de 
uso, por su  larga duración rcspotablo, so escriben contra la 
logia m is o  que suolo variar, según la ilustración de los tiempos; ‘ 

** 1325. P. ¿ Cómo so dividen las letras en general ? ’ ■ ■ • _ ’ : 
R. Las letras so dividen: •
Io Por razón de su forma y  tamaño, en m a y ú s c u la s  y  m in í i s c u la s ' .
2’ Relativamonto A la escritura, on s e n c i l l a s  y d o b l e s .  Las sen

cillas son las quo, on número do veinticinco, so expresan con Una 
figura, signo ó carActor solo, como la a, la  n, la u y la z;  son dobles 
las tres quo so representan con dos signos A saber, la cA, la  l l , y  ift r 
cuando so escribo duplicada r r .

3* En v o c a le s  y c o n s o n a n t e s  sogun queda indicado en las N o c io n e s  
p r e l i m i n a r e s .

** 1326. P . ¿ Cómo so dividen las vocales?
R. Las vocales so dividen on l l e n a s  y  d é b i l e s : llamándose llenas 

.la a ,  o ,  o porquo son más sonoras y su  sonido m uy claro; y  dé
biles la i, tí, por no ser su sonido tan porceptiblo como el do las 
primeras.'

**1327. P. i  Cómo so dividen las consonantes?
R. Las consonantes so dividen :
1® En m u d a s  y  s e m iv o c a le s .  Las mudas son aquellas en cuya pro

nunciación so nota la vocal final ó quo principian por consonante- 
como 6, c, cA, d ,  g ,  j ,  k ,  p ,  q ,  t ,  v, i .  Semivocales son aquellos qué 
principian su prononclacion por una vocal, como f ,  A, /, ll, m, n ñ 
r, s, x .  La y  puedo agrogarso á 1«3 mudn3 por la propiedad do herir 
siempre A las vocales.

2* En s im p le s  y c o m p u e s t a s  p o r  su valor. Llártianso simples las quo 
tienen un solo sonido, y  compucstns las quo tionon dos cjuidos, 
uno fuorto y  otro suave; éstas son la g ,  la o  y  la r.

*** 1328. La g  es suave, jun ta  con Jas vocales a ,  o ,  u ,  como en 
g a l a ,  g o m a ,  g u l a ¡ fuorto, dol&nto doc, i, como (/¿itero, g i t a n o ; pero 
pasa ú ser suavo en esto caso intorpóniondo la t< entro la g  y la vo- 
ctil, como en g u e r r a ,  guitarra.

*** 1329. La c es Tuerto dolanto do a ,  o ,  u ,  y  cuando forma silaba 
inversa, como c á r c e l ,  c o n t i e n d a ,  c ú p u l a ,  a c c i ó n ; y  suave con c ,  i ,  como 
en cero, ciento. ■ 1 ■ • .
| •**■1330. Es fuorto la r  al principio do dicción, ctimo on Roma, 
rey; después do consonante ; v. g . : I s r a e l ,  E n r i q u e .  Cuando forma 
filaba invorsa, como a r m a ,  es auavo y también cuando forma una 
silaba directa compuesta, estando entóneos como liquida, v. g . ; 
c r e d o ,  c r e m a ,  d r o g a ; y  cuando ostA entro dos vocales, como aroma, 
partígnas.- on esto último caso so podrA hacer'fuerte duplicando la 
>•;. como e a a r r o z ,  t i e r r a .
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. 3o Begun queda dicho, algunos aulores dividen las consonantes 
en labiales, paladiales, guturales, oto. . . .. ,

Labiales son las qqo so forman con los labios, y  éstas son 6, p, m. 
Paladiales son las quo so forman con ol paladar, y  son h y c en 

su sonido fuerto, .
¡Guturales son las quo so forman con la garganta: tales son j  y  g 
antes'do i  • .  . 1-

! Llámanso consonantes labio-dentales las quo necesitan do los la
bios y  dientes,para su pronunciación, '.como la u y  la f.
■ La d, t; z, s, tienen el nombre do lingúc-dentales.

La ?, II, t, se llaman finpúc-pníattnafcs, teniondo la r  algo do gu
tural. _ - • ■ . .

'Násáies lan , ñ. . . .•

CAPÍTULO-II.' '

DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS EN GENERAL.

4331. "En lo manuscrito no suelen cscribirso con letra3 
mayúsculas palabras ó frases enteras; on las portadas do los libros 
impresos, on los títulos do sus divisiones, y  en las inscripciones 
monumentales, lo más común es usar ún¡enmonto do mayúsculas, 
todas do igual tamaño, sobro lo cual nada hay quo advertir en 
particular, pero en cualquiera voz en quo so haya do emplear letra 
mayúscula cqn una ó con diferentes minúsculas, aquella ha de 
ser la inicial, ó primera do la dicción.

H c g l a  l .

% 4332. Ge pondrá letra inicial mayúscula & la primera palabra 
do todo escrito, y do ciertas divisiones do los quo las tuvieren, 
como á  su tiempo so dirá.

í l c g l a  I I .

* 1333. So han do escribir con lotra inicial mayúscula :
Io Todos los nombres propios y los apellidos; D i o s ,  J e h o v a h ,  J e s ú s ,  

L ó p e z  ;

2’ Los nombres do ente angélico y  sor humano, como G a b r ie l ,  
P l a t ó n ,  P e d r n ,  M a r í a ,  S a t a n d s  ;

3“ Los sobrenombres, como A l t i r c o n ,  P é r e z ,  Garuara;
| 4® Las divinidades fabulosas y ounlquler personnjo ficticio, come 
' B u c o ,  C ' i l i o p e ,  A m i d i s  ( l e  G a u l a ,  e l  G e n i o  d e l  M a l ,  d o n  Q u i j o t e ,  F r a y  

G e r u n d i o ;
5° Las voces geográficas, ya so designo una parto dol mundo, 

un  reino ó provincia, como A m é r i c a ,  B é l g i c a ,  P i c h i n c h a ; ya una 
ciudad, villa, aldea, palacio 6 casa do campo, como C u z c o ,  ¡ b a r r a ,  
G u a p ú l o , M i r a ( l o r ,  ya monto ó mar, ya rio, ya fuento, como T a b o i ,

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



Océano Pacifico, Daulc; los nombres on fin do animales, como JJuc¿. 
falo, Babieca, Rocinante, todos principiarán par mayúscula. Con ella 
escriben también algunos autores, considerándolos como si fuesen 
nombres propios, los do los meses: Enero, Abril, Julio, ote.

0o En lo impreso los nombres do Dios y  do sus santos, loa do al- 
jgunos misterios, los de personajes y  escritos célebres, y  alguna 
otras dicciones, y  áun cláusulas notables, llevan mayúsculas á 
veces todas sus letras.

Regla III.

■* 1334! También so escribirán con inicial mayúscula:
Io Los atributos divinos, como Criador, Redentor;
2o Los títulos y  nombres do dignidad, como Sumo Pontífice, Ruque 

de Cádiz, Marqués de Yillena;
3o Los renombres y  apodos con quo so designa á  determinadas 

personas, como el Libertador Simón ¿olivar, Alfonso el Sabio, García el 
Trémulo; y  particularmente los dictados generales do jerarquía ó 
cargo importante, cuando equivalgan á nombres propios. Asi en 
Las respectivas historias do Urbano IV, Alfonso X y  don Fernando 
Alvarez do Toledo, so deberá escribir con mayúscula ef Papa, el 
Re;/ y  el Duque todas las veces quo on esta fórmula fueren nombra
dos aquellos personajes, pero so podrá usar do m inúsculas para 
extender, por ejemplo, la vulgar sentencia:

El papa, oí rey y el duquo están sujetos á morir, como lo está tí 
pordiosero.

Regla IV .
*• 1335. Escríbanse también con mayúscula los tratamientos, y 

especialmente si están en abroviaturn, como Sr. D. (Señor Don) V. 
(usted), V. S. (wsftt), ote.

Usted, cuando so  ̂escribo con todas bus le tra s , no  suelo llevar 
m ayúscula.

Regla V.

**1330. Ciertos nombres do los llamados colectivos, quo com
prenden muchas personas juntas, so escribirán asimismo con letra 
mayúscula, como en estos ejemplos: ,

El Reino representó á S. M. contra tales desórdenes; el Ejército lo hn- 
bía hcclio ántes. — La Universidad do Quito posee una magnifica bi
blioteca.— La Nación Ecuatoriana es la más católica de todas las do

Regla VI.
1337. Los sustantivos y  adjetivos quo compongan ol nombro 

do una institución, do un cuerpo ó establecimiento notable so es
cribirán también con mayúscula, como:
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El Supremo Tribunal do Justicio, el Musco do Dolías Arles, ol Colegio 
Militar, la Academia de lo Historia, el Observatorio de Quito.

Iicgia VIL
1338. En las leyes, decretos y  otros documentos 'oficiales, y  

on los reglamentos y  correspondencia de toda claso do corpora
ciones, suelen escribirse con mayúscula todas las palabras quo ex
presan poder, dignidad, 6 cargo importante, como :
Prcsldcnlo, Ministro, Trono, Corona, Monarquía, Estado, Gobierno, Se

nador, Diputado, Jeto Político, Gobernador, Alcalde, Director, Conci
liario, Secretario, ele.

. Regla VIH.
** 1339. Los nombres y  adjetivos, quo entraren en ol título do 

cualquiera obra do alguna importancia ó extensión, deberán tam
bién cscribirso con letra mayúseuln, como también los títulos do 
periódicos y  otras publicaciones; v. g . :

Código Militar. — Tratado de Ortografía Castellana. — Historia del 
Reino de Quito. — El Nacional, etc., etc.

Regla IX .

"  1310. Einpléanso igualmente las mnyúsoulas en el principio de 
cada verso, do cuya práctica parece procedió el nombro de versales, 
que suelo darse también á dichas letras. En la poesía castellana so 
usan comunmente en los versos do más do ocho sílabas, y  al prin
cipio do cada copla en las composiciones do versos cortos, como 
redondillas, décimas, ote. En las obras dramáticas no suelen so- 
guirso todas estas reglas.

Jico la X.

** 1311. La numeración romana so escribo generalmente con le
tras mayúsculas, y  so suelo usar en lo impreso para significar el 
número con quo so distinguen personas del mismo nombro, como- 
Pío IA', Enrique IV, ol número do cada siglo, como el actual XIX do 
la era cristiana; el do un tomo, libro, parto, canto, capitulo, ti
tulo, ley, elnso, rogla y  otras divisiones.

Regla X I.
"  1312. En las palabras escritas con lotras mayúsculas y  minús

culas on quo la inicial fuero Ch ó Ll, sólo so formarán do carador 
mayúsculo la G y  la L, que son primera parto do estas lotras com
puestas ó dobles. Escríblrómos, pues,- Chimborazo y  Chola, Llcrena y  
Llorarte; y  do ninguna manera OHimborazo, Ol-Iota, LLorento, 
LLerena.

Regla X II.
** 1313. So imprimen á veces, como ya so ha dicho, palabras y
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cláusulas en quo son mayúsculas todas las letras: en algún e 
do éstos suelen emplearse otras mayúsculas do mayor tamaño ° 
aquellas palabras quo en el uso común llevan m ayúscula in ic h u  
constan de una letra sola quo debo ser mayúscula. 11 °

Regla X III .

** 1344. Después do los dos punios, cuando so cita palabr 
lo otro, ó dando principio á  una carta, so pono letra mayúscula!

Cicerón en sus oficios dico &' esto propósito lo siguiento: No hay eos 
quo tanto degrado al hombro como la envidio. — Mi dueño v im :! r  
Recibí la do V., etc. y  mig0 *

Regla X IV .

”  1345. Los nombres do cualquier objeto material ó <«» 
abstracto, ounndo so personifican : Moral, Naturaleza, Per fíJ;, 
Envidia, Verdad. utw<l»

r  d3í 6- ,I f 3 letras minúsculas son las quo so omplean trenn 
ralmento en la escritura, excepto on los casos quo liemos designado 
para las mayúsculas. a|fc.uauo

CAPITULO Iir.

BEL USO DE LAS LETRAS EN GENERAL.

™ y °r Parl°  JflS Jotras do nuostro alfabeto so 
escriben correctamente guiándose por su pronunciación- ñero 
fnl?<r nDtt8 ronfundirso y  ofrecor alguna dificultad
lalo como to í ,  la c, la la ¡, la la II, la r ,  fa s ,  la“ la " ,  lá
■ J m M B 'm i í l n .  PUM con P'op'otlnd d o  e s t a s  l c l r n s  d a r á m o s

aoorlndo' mplco- « - * > * »

voóales’v If„ i‘“ ,!0h '“, “  l!1 p i' lmcrI1 ™  ^ d e n  do nuestras claco 
torios los d abecedario coman. Su pronunciación es Igual ca 
todos los casos, á voces forma silaba'por si sola, como en L  “
espacios o ™ í° “  1 Pr°5°slcl° n ™ escribe aisladamouto entro dos 
S b  i  r  r °’J d rascarme. En esto caso lleva ordinaria-
prdabra v d o b n ? r C ° “  " “ma ol olnro A1' 0 palabra ypiuaura y  üobo sor el quo ocupa una n.

B. b.

y V  roPres0Iitan articulaciones diferentes; más 
como el uso las confunde, os necesario fijar hasta donde la posi-
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bilidacl lo permito, los casos en quo debemos emplear cada una 
do ellas, tratando aquí do las dos bien quo tan apartadas en el 
orden alfabético; porquo do lo contrarío, si so confundiesen estas 
dos jotras so empobrecería la lengua de sonidos, so liaría más 
difícil ol conocimiento etimológico do considerablo número do 
voces, y por último hay algunas palabras do diferente significación 
quo no so distinguen sinó porquo en las unas so escribo y so pro- 
puncía la b, y  en las otras la v, como se vo on éstas :

barón, Ululo de dignidad. 
balido, de las ovejas. 
beneficio, bien que so hace. 
bienes, nombre.

varón, hombre. 
valido, favorito. 
veneficio, maleficio. 
vienes, vertió.

Iicgla I.
So escriben con ó muchos vocablos quo la tionen on su origen, 

como bondad y abundancia, quo provienen do lonitakm (ó boniíatc) 
y abundanlia (1), palabras latinas; y lo mismo se hace con otras 
quo en latín so escriben con p, como Obispo y recibir, quo vie
nen do Eplscopum {ó Episcopo) y rccipcre-, mas como probablemente 
sera tal origen desconocido p arala  mayor parto do los quo estu
dien caía Gramática, so incluirán aquí unos cuantos preceptos.

Iicgla II.

So usa do esta letra combinándoso con todas las vocales, y  pre
cediéndolas, como bandera, belleza, bisiesto, boton, buho.

Regla III.
Empléaso la b siempro quo la articulación por ella representada 

formo contracción : ¿tunco, bledo, oblicuo, bloqueo, blusa, brazo, brocha, 
Intuía, blonda, biblioteca, etc., circunstancia quo no concurro en 
la v, la cual no puedo jamás anteceder á una consonanlo. Esta 
regla es segura. El nombro del puerto francés Iluvrc de Gracia so 
escribo con v.

Regla I V »
, Úsaso do la 6 siempro quo formo silaba inversa: subvención, 
observatorio, absolver, absorvido, subtenánco, súbdito.

Regla V.
Empléaso la b sin excepción alguna en las terminaciones ba, bas, 

bamos, tais y bun do los protéritos imperfectos do indicativo, co r-1 
I respondientes d los verbos do la primera conjugación, como 
i ufanaba, contabas, desempeñábamos, felicitábais, esperuban. También so 
escribo con b ol pretérito imperfecto do indicativo del verbo iV.

(I) Se pronuncia abundancia como en castellano.
F
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Regla VI.
So usa también do la A on los infinitivos y  en toda la conjugación 

do los verbos beber y  deber; en.los infinitivos y  en casi todos los 
tiempos de los verbos acabados en aber, como haber, saber, caber, 
excepto precaver,ven los infinitivos con los sonidos finales bir y en 
todos sus tiempos, menos Aervír, servir, vivir, y sus derivados.

Regla VIL
Asimismo se oscribirán con 6 los acabados en bilidad, ¿excepción 

de movilidad; también los en hunda y  hundo, como abunda, medita
bundo, y los en silaba y sllaboy como bisílaba, polisílabo.

Regla VIII.

Después do las sílabas inicíales do palabra ca, ce, ci, co, cu so 
usa también do la b, como cabra, cebotla, ctbéles, cobarde, cubierta, 
exceptuándose cavar, caverna, cavilar, cavidad, civil, covacha y sus 
derivados, como recavar, caviloso, civilizar, ote.

Regla IX .
Empléase igualmente la  A después do las sílabas am, cm,vn, on i, 

«ni, como ambiguo, embeleso, imbécil, lombriz, lumbre. Pero cora/nvótuj 
compuesto de dos palabras latinas, so escribo con v.

Regla X .

Úsaso do 6 después do las  silabas inicinlo3 va, re, ri, ro, ru, como 
JlíAagorra, JliAadco, rilado, rábano, rebelión, ribera, robo, rubio, i\ 
excepción de liaueua, reverencia y  rival, los derivados do éstos, y  los 
nppollidos Rivera, RivadcnUra, lkvilla y  otros.

Regla X I.

Después de las sílabas sa, se, si, so, su so usa igual monto do la A: 
$«Amlo, seAo, sibila, sobaco, subida, poro so exceptúan savia (jugo dó 
las plantas), severo, y  sus dorivados, y  algunos nombres do pueblos, 
como Suiii/ifl/i, Sevilla y  otros.

Regla X II.

Tambion so emplea la A después do las silabas la, te, ti, lo, tu : 
taberna, (ébano, tibio, lulo (canon 6 fistola), exceptuándose Ttíiw, 
Tova)', y  los comprendidos on otras reglas contrarias.

Regla X III .
So pono igunlmonto A después do lns sílabas inicia Ies ja,, je, ji, 

i°> 3U jabón, jebe, jiloso, joba, jubileo; ménos joven, jovial y  sus dori
vados.
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Regla XIV .
Después do Ins silabas iniolales tormlnndns en <ir so pondrá 

también 6, como árbol, arbitrio, arbusto, poro so oxcoptúnn arveja, 
ancla, carvi, larva, narval, pana y  paño y  los apellidos Carvallo- y 
Carvajal,

Regla X V .
Igualmente so pono b ántes del diptongo ui y  frecucntcmcnto 

Antes do la u, como builro, búfalo, buscar.

Regla X V I.

’ Terminan on 6 diforontcs nombres y nlgun adjetivo, como Acab, 
Radab, Iloreb, Ilagib, Mcrob, Joab, querub; on u no termina on caste
llano palabra ni sílaba.

Regla X V II.
En dicciones castellanas no so usa una b tras otra, sino v dos- 

pues do b, como en obvio y subvenir; oxcoptuándoso algunos nom
bres y  nppellidos, como Dobbio (1), Grubbc \~),Abbcvilla ó Abbevillc (3), 
y  Gfíbbnín (4).

V, v . .
”  1350. So usará do la u :

Regla I.
En combinación con todas las vocales precediéndolas y  for

mando silaba con ollas : Valentín, desvelo, villano, voz, vulgo.

Regla II.
A excepción do árabe, sus compuestos alúrabo, mozárabe, las voces 

ya citadas quo terminan on fiaba 6 ilabo y  sus plurales, no hay on 
castellano adjetivos quo terminen on aba, abe, abo, cba, che, cbo, iba 
ni ibo: por conslguionto, so escribirá con v y no con b, toda voz 
adjetiva do terminación semejante, como ociara, grave; esclavo, 
nueva, aleve, longevo, decisiva, activo, y  sus plurales, y  lo mismo 
cunlquiora do estas propias voces quo so uso como sustantivo.

Jícffla III.
So usa también do la v en todas las personas do los presentes do 

indicativo, imperativo y subjuntivo dol verbo ir. — Voy, vd, vaya, 
.'¡lijamos, ote. — Asimismo so usa on ol pretérito perícoto do indi- 1 2 3 4

(1) Nombro dol quo mató al Roy Ataulto.
(2) Poeta aloman.
(3) Ciudad do Francia.
(4) Galería del tribunal donde fue juzgado Jesucristo.
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c.itivo, on el Imperfecto do subjuntivo, del verbo estar v ,i 
tener y sus compuestos. Debo pues escribirse : estuco cstmu 1*"'. 
estuviere; amia ve, anduviera, desanduvo; tuviste, retuvo m -i ,Z 'lnum - 
tuviere, mantuviese, oto. Poro so escribirá con b como ó. / 
Siempre quo esto letra so lidie en el infinitivo del vorbí lUral- 
escribí, concibió, hubo, percibisteis, recibió, variantes do escrit o-' “ mo 
bir, haber, percibir y  recibir. a  lbn ’ w«€c-

. Regla IV .
Con v go escribirán los vocablos quo principian con h . / i .w  

f a' y y il[ar’ con>° Ttualmtnate, Viliatóbos, y  T S  ' 0"03 
b,on los acabados en mora, 6 viro, como carnívoro, deccnvuT

Regla V.
So escriben con u {odas las palabras cuya sílaba inicial «o 

do estas : 7la, lie, Mi, lio, llu: llave, llevar, llover, lluvia ote * *

iícff/a V/.
En todas las palabras quo comienzan por las sílabas ad ,u  ,  i 

advenedizo adverbio, advocación, adviento, divagación diverarJtó °r 
vimzar, salvar, salvaje; menos dibujo. ' ffC7,C,a'  dl~

Regla VII.
Después do las sílabas iniciales pro m i nro • 

nenia VIII.

y aola,uo d0 ks ‘°™¡-
r Regla IX .

¡¡rnasru,,; ̂  -
Regla X .

■ c o d i t o  m  qU° ™t™ " ' í y l - . c o n -
elanderado, vano y vanidad, „ ° ¿ d  y ' S "  <,b3m'° * " * •  >

por-

iíejfía 7.
La o tiene dos pronunciaciones on nuestra lengua: la una es el
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sonido do la h 6 do la q, y la otra el do z;  poro la h sólo se usa para 
escribir un corto número do voces, tomadas do otros idiomas, 
como hepi, kilogramo, kiosho, Koslka (San Estanislao de).

Regla II.
Los sonidos ha, ko y  kit en voces españolas han do represen

tarse, por regla general, con c, como on cantidad, contador, cuna, 
caballero.

R e g la  I I I :

Los sonidos í;c y  7»i, por regla general, so han do escribir con q 
seguida do u, la cual no se pronuncia, como en las palabras es
quela y  aguí.

La q no so escribo nunca-sin u : do modo quo las dos letras jun
tas han do considerarse como una sola, simple en el sonido y  do
blo en la oscritura, á la manera quo la ch, la ll y  la rr.

Regla IV .

En las silabas on quo el sonido do la c, igual á í¡, preceda A la u, 
y  esta vocal sueno, so usará siompro de la c, comoon cual, escueta, 
cuita, cuota.

Regla V.

El sonido do la A- prccediondo al do z  ó al do otra consonnnto en 
voz castellana, so representará siompro con c, como en acceso, fic
ción, clavo, crimen, efecto.

Regla VI.
El sonido do z  seguido oiila misma silaba do e ó do i, so expre

sará con c, á oxcopoion do muy pocas voces; so escribo puo3 cebo, 
cima, endurecerse, enflaquecer, felices, felicitar, yaces, pacifico, macito, 
recemos, tacilta.

”  1352. En su sonido suavo so usa do la c on las siguientes ter
minaciones do sustantivo^ y  adjetivos.

iíegfa VIL

En los terminados en acta, ocio: gracia', democracia,palacio, lacio. 
So exceptúan Asia, Aspasio, Anastasia, Eufrasia, Atanasia, flicasiu, 
Gervasio, gimnasio, y  los mismos nombres do santos cuando cambian 
en o la n final para donotar varones.

Regla VIII.

En los on ceta, ocio: Lucrecia, Grecia, precio, recio, necio. So oxcop- 
túan iglesia, magnesia, udefesio, ifalcsía, Jlfclancsta, Micronesia, Poli• 
nesia.
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Regla IX . '

En los en ida, icio: pericia, codicia, juicio, sacrificio, propicia „/? • 
menos Dionisio. r  •°pcw¡

Regla X .

En I03 en ocia, ocio: Escocia, ocio, negocio; y en los en ucin. 
argucia, runo, lucio. So exceptúan algunos nombres propios do „ ° 
sea, como Prusia. ■ * p uc Pa>-

Regla X I.

En los en ancia, ando:. circunstancia, constancia, rancio Franrín v 
nanm. Exceptuanso ansia y las terminaciones del verbo ansiar.

Regla X I I .

En los en enda, cncio: creencia,'impertinencia, Florencio, Tcrcnrí. 
Inocencio, ] illmncenao; y on los en inda, ondo, uncía, unció: nmiaría 
Gcroncio, Leoncio, Maguncia, nuncio. 1 (i'

Regla X III . - .

En los vorbos en accr.ccer, oca-, iicir: nacer, perecer .'conocer Ira- 
diuir. Exceptuanso coser (ensartar con aguja), y  toser, '

Regla X IV .

- 5 ^ 1”  dar : codiciar, despreciar. So exceptúan lisio,■,

Regia X V .

En los sustantivos en cien derivados do verbos on or como

mM,,¡C<m 1,0 “  deVteS
Itcgfu X V I.

„nE“ t0_f™ 103 m st»n*lvos en rio», aunque no provongnn do vorbos 
Ón i» Á !“  pr° 'iu,° l0.B sustantivos ó adjetivos análogos terminen

s :  s r -  " " * • * -  ^  ^ « » » p »

Bej/a X V II. ~ '
Todos los sustantivos on don derivados do vorbos on o ir dunllcan 

siempre la o, como colección do colegir, elección do ci“ ,™ " P

Ecgla XV III.
Los plurales y  derivados do palabrón tjuo' tenmn por radlcnl'ln •
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En los casos no comprendidos en las reglas precedentes consúltese 
el Diccionario do la Academia.

CU, CU.
"  1353. Esta letra, doblo en la escritura y  sencilla en el sonido, 

tiene el que formamos en la palabra achaque uniéndolo á la segunda 
a, y  en noche, rechinar, choza y  chuzo unido con la c, la í, la o y la u. 
Pero antiguamonto so escribían con ch muohos vocablos proce
dentes del hebreo, del griego y  otras lenguas, en los cuales la ch 
representaba sonido do 7;: v. g. : ilachabeos^Eucharistía, Cherubin, 
machina, Antiocho, Jcsuchruto, Achmct. Talos voces, y  todas sus 
semejantes, so escriben boy on castellano con arreglo d la pro
nunciación, ya con c, ya con q y u : Ufacafteos, Eucaristía, Querubín, 
mdguina Anlioco, Jesucristo, Ácmct.

D, d.
1351.. Esta consonanto suena do un modo Igual hiriendo d las 

cinco vocales; como en daño, dedo, divino, doctor, duda, y  también 
cuando precedo A la r, como on droga, cuadrado. No ofrcco por tanto 
la menor dificultad la manera do emplearla.

** 1355. Tampoco puedo haber duda on el modo do escribir la , 
pues su sonido es idéntico en todas sus combinaciones; sólo hay 
quo advertir quo so emplea cu lugar do la conjunción y, como so 
dijo on la primera parte,

F, f.
** 1350. No hay nada quo advertir aoorca do la f ,  ouyo oficio y 

pronunciación son uniformes, ya cuando hiero d una vocal, como 
en familia, ¡echa, foro, fumar, ya cuando precedo d una consonanto, 
como en flaqueza, fiema, frasco, fruncido, flor, frió.

** 1357. Ln g (leño on castellano dos distintas pronunciaciones 
como sucedo con la c : ln una blanda y  suavo, quo es cuando hiero 
d las vocales a, o, u; y  también cuando ontro la g y las vocales e, 
i, so interpono la u, ya conservando ésta su sonido (lo cual so indica 
con dos puntos sobro olla), como on antigüedad, argüir, lingüístico, 
esgülzai'O, ya perdiéndolo, como on guara, gula. Siempro quo ontro 
la o y una vocal so interpone la I, la n ó la r ,  es asimismo suavo 
la pronuncinoion do la g, como en las voces gloria, gnomon, gracia4 
iglesia. Lo es igualmente cuando sigue d una vocal, formando silaba 
con ella, como en Magdalena, ignorancia, ignominia, pugna.

** 1353. La otra pronunciación do la g es gutural fuerte, .y la 
misma que la do la j : ofcctúaso cuando la g hiero ti la e ó á la f, 
formando los sonidos je, j i,  quo so hallan en ol nombro do persona 
Gígcs; — en el del rio Ganges omplcnmos ambas pronunciaciones,
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la  suave y  la fuerte. Delante, pues, do o y de i, lo mismo Ec pro 
nunoia la p que la j : pava usar bien do ésta y  do aquélla tcnomo¡ 
algunas reglas de etimología y do uso. Las sílabas pe, pí, B6i0 BQ 
han de escribir con p en las voces quo notoriamente la tienen en

So escriben con p las dicciones que principian con los sonidoe 
peo, como geógrafo, geometría, geognosia, oto.

Regla II. 1

A excepción de tejer, brujir, crujir y  sus derivados quo se escriben 
con j ,  los infinitivos torminados en los sonidos jer y  jir  so escriben 
con p, y con ella, por consiguiente, la conjugación toda de dichos 
verbos, exceptuando {por supuesto) las personas que terminan en 
jo, jas, ja, jamos, jais, jan. Asi so escribo cope, proteged, elegíamos, 
rigieron. . .

Regla III.
La 6Ílaba gen final de nombro,-como origen y  mdrgen, bo escribo 

asimismo con p. Exceptúase comején (1).
Regla IV .

Con olla también las voces quo terminan on gálico, gotario, g(n«¡ 
(jónico, genio, géníto, geslmal, pésimo y  gótico, como angélico, sexagena
rio, homogéneo, fotogénico, ingenio, primogénito, cuadragesimal, vigésimo 
y apologético; sus plurales, y los femeninos, singular y plural, que 
les correspondan.

Regla V.
Loa acabados en giónico, ginal, gimo, ginoso y  gismo, como higié

nico, original, virgíneo', ferruginoso y  neologismo; bus plurales, y los 
femeninos, singular y plural, quo tuvieron. Exceptúanso aguajinoso, 
espejismo, salvajismo, quo so escriben con j.

■ Regla VI.
Los nombres y  adjetivos acabados on los monosílabos pío y pío», 

on gional, gtonario, gioso y pírico, como litigio, religión, regional, legio
nario, prodigioso y  panegírico; sus plurales, y  los íomoninos, sin
gular y plural, do los quo los tuvieron.

Regla VII.
L ob a c a b a d o s  on  ípena, Igeno, igera, Igcro y  s u s  p lu r a le s ,  6 ipcrar, 

co m o  indígena, o.tfpcno, aligeras, belígeros, Morigerar y  refrigerar.

Regla VIH.
L o s  acab ad o s  e n  opía, co m o  demagogia, ó  e n  opía , c o m o  teología, 

y lo s  on  épica y ép ico ; v. g . : lógica, patológico, y  s i ís  p lu ra le s .

(I) Insecto, carcom a. . , . "
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So escriben con j :
Los Infinitivos que terminan en los sonidos jcar, como flojear, 

y  los nombres terminados en jerla, como cerrajería.
2* Los finales je, jes, jemos, jéis y  jen so expresan con j  en los ver

bos cuyo infinitivo termina en jar, como dejar y trabajar: así so 
escribo dejé y  deje, dejes, dejemos, dejéis y  dejen; trabajó y  trabaje, 
trabajes trabajemos, trabajéis, trabajen. |

3* So escriben con j  los sonidos je y  j‘¿ en personas do verbos en 
cuyo infinitivo no entra g ni 3, como aducir y  decir quo tienen las 
voces aduje, dije, dijimos, adujimos, etc.

4* So escriben con j  los sonidos je, última silaba do nombres, 
como carojc y  fleje, á excepción do compagc, enálage, eringe, esfinge, 
estrige, faringe, isagoge, larige, faringe, metagoge, paragoge y  tinge (1).

5« C on/so escriben también los derivados de voces acabadas en 
vocal precedida do j ,  como cajeta y  cajita, diminutivos do caja; ro
jizo, quo se deriva do rojo.

H, h.

1359. Esta letra, que puede preceder á todas las vocales, ma3 
no á  las consonantes, no liono sonido ninguno on nuestro idioma, 
slnó en un caso. So conserva, no obstante, en la escritura, ya por 
respeto al origen do las voces, ya porquo á voces altera el signi
ficado de ellas sin nllorar su pronuncncíon, como o n :
hasta (preposición), 
herrar (j)oner herraduras), 
huso (instrumento), 
haya (verbo ó un Arbol), 
hala (interjección), 
hora (nombre).
hojear (pasar fas hojas tío un libro). 
honda (instrumento), 
hueste (ejército). 
hay (verbo).

asta (nombre).
error (equivocarse).
uso (cosítimbre).
aya (directora de educación).
nía (nombre).
ora (du! verbo orar).
ojear (mirar a! ojo).
onda (que hace tas oías del mar.
ueste (viento).
ay t (interjección.)

*• 13G0. El cnso único en quo la h tiene algún sonido, ol cual so 
confundo con el do la g suave, es cuando precedo al diptongo uc- 
eomo en huerto y  vihuela. Para ol acortado uso do la h puédonso dar 
las reglas siguientes.

J?egía I .
So usará de la h en todas las voces .que la tionon en su origen, 

como haber, habilitar, hebreo, hélice, Helvecia, hemisferio, hereje, Aeren* (l)
(l) Compagc es voz anticuada, quo significa enlace ó trabazón; ená

lage y  paragoge son figuras gramaticales; metagoge lo es do retórica; 
eringe es nombre del cardo solero; estrige, do una avo nocturna ; fa
ringe es ol tragadero ó.esófago; isagoge significa introducción; ta
nge, una clase do uva laringe es una cavidad debajo do la parto posto- 
rior do la lengua; tinge, una especio de halcón.
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cin, h/roe, hiedra, hierba, hisopo, historia, hombro, hombre, honesta 
honor, horror, hoy, huerta, huésped, humilde, humor, y  sus* derivad ' 
pero algunas, como España, armonía, arpa y  aborrecer, quo vienen* i ’ 
Uispania, harmonía, harpa y  abhorrere, voces del idioma latino*1 Ü° 
escriben sin h ; y  on el adverbio ahora, formado sobro las dos vó 8° 
hac hora, so conserva la h en la segunda silaba y  no en la primeCC3 
También so omito ya onvárias dicciones doorígon hebreo ó "rio ^  
como Tamary Aténas, quo ántes so eáoribioron con th, so"uiendoí*, 
ortografía do los romanos. La propia voz Ortografía ao escribr 
ántes Orlhogmphia por la misma razón, oxprosándoso con p v k  *? 
sonido do f  como luego so repetirá. 1 ^  ü

Regla II.
Haba, hacer, halcón, hambre, harina, haz, heno, hermoso, hiel hila 

hilo, hoja, hongo, humo, hundir, huso, y  sus dorivados, so oscribon ann 
h, porque al pasar estas palabras do la lengua latina á  la nuestra 
se pronunciaban con sonido do f  inicial, como on aquilla dicióru 
dose fuba, facer, fariña, fiel, fijo y  fuso. La pronunciación’ do h  ~r 
vario en el tiempo y  vino á  convertirse on una aspiración auo ro 
expresaba entóneos con h, letra quo ha subsistido por uso en la es. 
entura, aunquo ya on dichas palabras no conserva sonido nln 
guno. '

Regla III.
LI®van h inicial todas las voces quo en nuestro idioma so pro

nuncian principiando con los sonidos idr, iper, ipo, y los dinton^oq 
reyue. 1 °

So escriben, pues, con h inicial hidra, hidráulico, hidrógeno, hircr- 
bolc, hiperdulia, hipócrita, hiede, hiere, hieiro, huele, hueste (ejercito) 
huérfano, huesa, etc. Exccptúanso sólo la voz ueste (poniente) y sus 
derivados vesnordeste y  uessudueste, quo ya tienen poco uso. pues lo 
común es empozarlas con o, y  no con u.

Regla IV .
Los vocablos quo so oscribon con h, como honra y  hablador, la 

conservaran en sus compuestos y  dorivados, como deshonra y hahh- 
duna, sin quo do esta regla so exceptúen otras voces quo osamenta, 
ovalo, orfandad y oquedad, rcforontca á  hueso, huevo, huérfano y  hueco. 
La voz íícciph so escribo sin h, porque no so deriva del verbo hacer, 
Bino dol nombro latino aclio (1).

Acerca do otras voces, como hermano y  haragan, y  muchas más 
quo so oscribon con h, no so pueden dar reglas soguras.

Regla V.
So pono U n tes  do los sonidos dobles ¡<t, ie, tío, ni, citando so ha- 

itau en medio do dicolon: bahía, ahuecar, rehuir, ote.

TJ l¿.Sc Pronuncia aczip.-- Tampoco i la c ió n  r e  escribo con h, porquo 
n o  v iene do lulo n i do  hilar, Binó do la  voz la tin a  i l la iio .
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So uso Sgualmonlo la U para indicar quo no forman diptongo los 
sonidos dobles au, «o, ou, ai, poniéndola entro las dos vocales: 
«/tumar, desahuciar, toballa, almohada, buho, ahinca, etc.

Obsérveso que la h precedo Bolamente á  las vocales, como eá 
alhaja (y no ahlaju).

I i ; Y , y , :

Regla I.
En el uso do ln t, llamada por muchos i  latina, nó hay ol menor 

tropiezo Binó en los casos en quo la precedo otra vocal con la cual 
forma diptongo, como en baile, aceite, toison, cuidado. En tales casos 
so escribirán con i las voces castellanas on quo osla letra no sea 
f in a l .

J?cgfa II.

Poro se empleará la í  aunque-sea final do una voz, siempre que 
fuero larga, como en las dicciones leí, reí, fui, benjuí. Exccptúaso 
el adverbio hiiij/, quo por costumbre bo escribo con y. En los mo
nosílabos con diptongo, on quo no tuero larga la í, y  en lodos los 
casos en quo ol diptongo con Y forme la última silaba déla pa'abr.t, 
se usará de la y, como en verdegay, ley, rey, estoy, Sermty ; poro no 
cuando Indicción acabo on s, como onsois, ddis, vais, estáis.

Regla III.
Úsaso también la y  en vez do la i  cuando os conjunción, como 

en cúio y tierra, Juan y Pedro. Asi lo ha querido ol uso, á posar do 
la práctica contraria do algunos escritores, la cual no puedo razo* 
imblcmcnlo desaprobarse.

También ha introducido el uso con 'bastante goneraüdad quo 
en lugar de la i  latina mayúscula ( i) ,  so uso do la 1” on los ma
nuscritos, siendo harto común escribir Ignacio en voz de Jymicío; 
poro siempre es mejor evitar esta irregularidad, usando de la letra 
correspondiente.

Regia IV .
En lodos los casos expresados, on quo usamos la t/,. lince oficio 

do t , y su pronunciación es la propia do esta vocal; en lodos los 
demás os siempre consonante, so pronuncia como tal, y ejerce su 
acción precediendo á las cinco vocales, como en. arrayan, yema, 
rayita, ensayo, ayuno.

Regla V,
Iliedra y  hierba so escriben también con y  iniciai{yct/ra y yerba)] 

• y  lo mismo Yela, Yéles, Yclo, Yera y  Idrcs, pueblos do España.
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Empicase igualmente la y on las personas irregulares del m-er 
rito perfecto simplo, y  derivados do los verbos quo tionon dunV 
cada la c on el infinitivo : legó, leyese do leer; creyó, creyese do «£!!" 
y tambion cayó, cayeron do caer. >

Regla VIL
En los mismos tiempos y  personas quo los anteriores, y  adem i 

en los del presento do ambos modos do I03 verbos acabados on «>>? 
influyo, influyeron, influyese do influir. " :

Zi, 1.
°  1361. Ninguna dificultad ofreco el recto uso do esta con 

sonanto, pues la pronunciación do las voces on quo so  encuent^ 
indica su escritura. Juega con todas las vocales an lo D U esli a 
pospuesta á  e llas: como en leve, lindo, loco, altivo, insullo

, J 5 * "  ELSOniCí° quo “ Pasam os con esta letra no es va el do
dos cíes una tras otra, aunquo eso aparezca por su figura fes  uno 
J0.1.0'  5í/? q“°,íia Pr,ncíPi° á lft última silaba en las dicciones v«//„ 
calle, allí, caballo Gallar. So escriben ya con sola una l eie,"“  ' 
bras como Sibila, Ilclesponlo, Galia, Marcelo y Póhtx, quo antes ko 

Í , n O®. * Briosa 6 latina, dando lngár ,( que "

distinguirlas bien, pueden-evitar esto vinin t no . p»ia

Regla I.

Regla II.
Los sustantivos en ella, ello: estrella, cello.

Hcgla IIJ.

coplúanso™ojo,ennr™Jó l i j o  T¡om . c l l o " a - E x ~

(por concavidad), j e j a ,  i r a á j a ,  -
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Regla IV.
Los nombres en illa, tilo, y  los diminutivos do esta terminación: 

cuchilla, avecilla, lebrillo.
M , m .

** 1304. Esta consonanto so pono siempre, y  no la n, dntcs do 
6 y  do p  en voces castellanas, como ambiguo, imperio. Ciertos 
nombres geográficos, por ejemplo, Altcnbcrg, Cronbcrg, Kronborg, 
y otras voces extranjeras do varia índole, no obedecen á  esta 
regla.

"  1305. También suolo la m preceder inmediatamente á n, como 
en indemne, himno, alumno.

N , n.

** 1306. Esta consonante Heno con todas las vocales una pro
nunciación uniforme quo dirige sin tropiezo su escritura, como en 
nadar, necio, anidar, novela, nulo; y  lo mismo sucedo cuando bo 
antepone d otra consonante, como en áncora, anfibio.

N ,  ü .

»* 1367. La i» precedo d todos las vocales, como en las voces niña, 
pequenez, heñir, armiño, cañuto, y no bo  antepone d ninguna conso
nanto. i

O ,  0 .

’ • I3G8. Acorca do esta vocal do sonido claro y  uniformo, no 
hay otra advertencia quo hacer, sinó la do quo so convierto en »' 
así en la pronunciación como en la escritura, cuando es partícula 
disyuntiva y precedo d una palabra quo ompieza también con o; 
como diciendo d ie z  ú once, poeta  ú orador.

•* 13G9. Antigunmcnto, slguiondo oí uso del latín, so usaba do 
p  y  do k para expresar sonido do f  en ciertas palabras, como Pha- 
raon, limphu, phantasla, propheta, Phelipo, Philosophiit, triumpho, sul- 
phúrico; ya so escriben con f  todas estas palabras y  Ins demás del 
mismo género : Faraón, linfa, ¡amada, Pedro, fantasía, profeta, Fe
lipe, Jfigcnia, serafín, triunfo, foca, sulfuro, sulfúrico, etc.

** 1370. Suena la p  do un modo siempro igual hiriendo d las 
vocales, como en patrio, petición, pistura, poso, pueblo, ó con inter
posición do otra consonanto, como on plato, apto, prado.

R ,  r ,  r r .

Itcgla I.
** 1371. La r  íieno dos sonidos ó pronunciaciones, una fuerto y 

otra suave, quo se hallan en el apollido Hernia. Para oxpresar el
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sonido suave, so usa siempro la r  sencilla, ya procediendo á un 
vocal como en cara, caldero, donaire, ya' á o irá consonan lo, como na 
arbitrio, perla; y  en esto no hay excepción ninguna. Para exprés^ 
ol sonido fuer lo, so duplica la letra, como on cerrojo y  emparrad!*. 
poro son varias las ocasiones on que hásla uña' sola r  para prodi' 
cir el misino efeclo: esta explicación forma la primera regla reí 
Uva al uso do esta letra. ° a‘

Regla II.
No habiendo ninguna palabra en castellano que empiece con r 

sin que tenga ol sonido fuorto, basta para expresarlo usar do la V 
sencilla, como en ramo, .regla, rio, roca, rumor.

Regla / / / .

Cuando en medio do dicción hay r  con sonido fuci lo, precedida 
de l, n, ós, bastará también usar do la r  sencilla : se escriben, pues 
con sola una r  las palabras malrotar, enredo, Israelita, Enrique Man
rique, desrizar. ‘

Regla IV .
So usa igualmente do la »• sencilla con sonido fuerte después de 

las partículas componentes ab, contra, entro, ex, prc, pro, sobre, sui 
rice ó vi (que es su abrovinoion): abrogar, conlrarestar, <»ltra,eHí//o«(!r, 
cxregentc,'obrepción, prcrogativa, prorata, sobreropa,'subrepción, subro
gar, viccreelor, virey. . • ■' ’• ••

Regla V.
Lo propio sucede en las palabras compuestas do dos elementos 

que tionon, significado propio: bancarota; carimbado, manirolo, pe- 
lirubio, pdirojo, gmrdaropa, scmiracional.

Regia VI.
En los domas casos ol sonido do r  fuorto so escribirá con r doblo: 

carro, perm, paira.

;  & B• ,
I372' B,31" ,otra Uono su,sonido propio, quo no dolo confuii-

dirao con ol do la o ni el do la a.

* Regla I.,
Be escriben pues con s los adjetivos terminados on oso, oso : ¡lili- 

eloso, perniciosa,, grucioso, perezosa.

R egla ll.

rfodoLS™üintlVCíS fM’ cluo denotan objetos materiales, dipnl- 
n t l S 1 d° muJ<,res: “ •<«“. mesa, abadesa, princesa, alcaides,:,
Z m  y p t e T '  '' Cír“ '  rna° (por callÍTCo1).
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Loa sustantivos y  adjetivos en eso ; acceso, ileso, tieso yeso; me
nos rezo, bezo (labio grueso,'. Los mismos en uso: confuso, intruso uso • 
ns:i (jomo los en tso:aviso, en ¡.promiso, permiso, Ñamen; ménoscarrizo 
eriza, granizo, panizo, panadizo, ptisuhzo, rizo, chorizo.

Regla IV.

L03 sustantivos on s¡on. cuando tienen por análogo un nombre 
terminado en so ó sor: ocasión, extensión, previsión, incisión, confe
sión, circuncisión, quo tienen por análogos á  ocaso, extenso, previsor, 
inciso, confesor, circunciso. ' -

Regla V.
Los adjetivos derivados terminados en es, quo denotan origen 

de lugar ó habitación en e l : francés, inglés, holandés, porluqués, °di- 
namarquús, montañés.

Regla VI.
Los Rustan tí vos y  adjetivos terminados en cnso, casa: ascenso, in

cienso, inmenso, defensa, prensa, inmensa.
Lxe.ptuanse comienzo, lienzo, vergüenza, tixnza.

Regla VIL

t Los mismos nombres en «so; atraso, caso, paso, escaso. So excep
túan bazo (parto del cuerpo), ¿razo, cazo (vasija), cedazo, embarazo, 
espinazo, tazo, mazo, rechazo, regazo, retazo, plazo, pedazo, trazo.

T, t.
** 1073. Tiene la / un sonido clavo y  constante, procediendo á to

das ln.s vocales, como en tabaco, temor, tomar, timón, tumor, y á al
gunas consonantes, como en trueno, atleta, atmósfera; por tanto su 
escritura no ofrece dificultad.

U , u .

"  137-i. Queda dichona quo se escribo la it, aunque no so pro
nuncia, después do j ;  so escribo también, aunque tampoco so pro
nuncia, después do y, siempre quo so lrn do expresar el sonido do 
1/ suave formando la silaba con c ó con i, como on las palabras Ui- 
tjucia, gu han te. Iün estos casos es enteramente m uda; pero hay pa
labras en quo puesta la n después do la py  siguiéndose e ó i, con
serva la u su natural sonido : entóneos Jiay quo eeñnlnr sobra ella 
dos puntos, uno ni lado dol otro, quo so llamón diéresis ortogrdfica, 
crema, ó puntos diacríticos; y asi so yo on las voces antigüedad y ar- 
püír, según so advirtió tratando do la g, ó en desagüe y agiiilla. **

** 1375. Realmente, con las veintiocho letras dol alfabeto casto-
31
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llano sobra para expresar los sonidos do nuestra ¡lengua; pcro „ 
común usar además otra letra, quo es la w (doblo u), uo sólo o9 
voces extranjeras, sinó en nombres celebres_cn la -misma histor^ 
do España, Los de Htynria y  WHiza. y  los do'otros personajes 
dos, así se han escrito gen eral mente, aunque suelen verse tnm 
bien con sola una V, quo es la pronunciación que les correspondo” 
y  no la de Ü seguida do u. La misma debo darse á los apellido' 
WiOlaiskin y  Wcbcr y  á toda voz tomada del aloman en quo entróla 
dicha letra; las quo la tienen y proceden del idioma inglés-puclcn 
prhnunciarse por los inteligentes con Ú, escribiendo: y, g , ; -jp*n 
hington, Wellinglon, y  pronunciando Ihuisington, .¡[n¿IÍngtot£‘vcro no 
siendo posible que la generalidad do los españoles y  dolos habi
tantes do la América española sopa la pronunciación do voces do 
idioma extraño, lo mejor será escribirlas como on la lengua origi
nal por no desfigurarlas. . ° °

X, x . • -

** 1370. Dos sonidos so representaban antiguamente con x :  uno 
doblo, compuesto de /; ó do g suave, seguidas do s las dos, y otro 
sencillo y Tuerto, el mismo que tiene la j ;  ya sólo so emplea la'aj 
para .significar los dos sonidos de 1; ó do g suave y de s consecuti
vas, como en las palabras convexa, excelente, exento, axioma, luxo 
exuberancia. . ' ’

1377. Por consecuencia do la indicada abolición do la a* fuerte, 
so escribirán con j  final las voeos que antes terminaban on aquella 
consonante, como reloj, carcaj,1 cuyos plurales son relojes, carcajes:

'** 1378. Facsímile, aunque presenta los sonidos do I; y  s inmedia
tos no so escribe con a , sinó como las palabras fue y simile on la
tín , idioma del cual ha sido tomado esto compuesto.

Rúgla I. ■
So escribirán con x  las palabras on quo su sonido !;s ó es 6 as vaya 

on medio do dos vocales, como examen, máxima, próximo, sexo; nd- 
virliondose que aunque on algunos preceda la h á  lo secunda vo- 
ca , no se destruyo c„ta regla, como exhumar, eximente, exhausto, 
exhibir, adm itir fl). ’

? 13 * Vft.,,tc«P“cs ‘l0 una vocal, terminando sílaba, como'oni 
S S r  Sl,C,e.'1 nl=,mos lloncr una a en su lugar; pero la Aca-

‘ 0 qnc,<lcl,° nianlcnorHo el uso do la *  en los casos dichos, , 
ffimi2¡Jn?ni,Ca : Vrimcra,' pijrnü apartarse, sin utilidad notable, de mi' 
caTcmmnn'n^=l,1 , a ' P?f Ju*gnr quo so color do suavizarla pnmimcla- 
Z . ® l ¡ , n i do aquellas sílabas, so desvirtúa y afemiiin ; tercera, por- 
m m 'oiSÍríS  “ “ lll-4clP“- «o confunden palabras do «IKstintci tdmiilicado, 
ncmnznt ex,l.tar..(Purificar) y cnpinr (obsorvar*; oxpecUvinn (es-

A una^vfíími J1'  *5atán<Í0SQ do voces on quo esta eoiiHonanto precedo • 
•. ,L  1 o axioma,exámen, eo ha Introducido por algunos im-
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■ Toman también ®'todasIhspnlabms compuestas en que éntrala 
preposición ex, cumulo significa cesácion do empleo, carpo m-oft* 
sicinocalidad: cxivgcule, cxminlsl¡vt exdecano, exdirector.

: Z , .Bt5S;  •/

La.á con una’cómh A virgulilla en su curva inferior en 
esta1 Jornia V), so usaba antes para expresar sonido do s, y  esta* le
tra sé llamaba cedida; ya sólo so usa cuando se copian textos con 
ortografía anticuada; ‘ ‘ '

' . •" ' 1 Regid I.
So escriben con = los adjetivos terminados en <12;  capaz, rapaz, 

veraz, feiaz, rom;. Del mismo modo algunos sustantivos: agraz ca
pataz, haz, paz, disfraz.

. ' . 'Regló / / .  ;
Los sustantivos y adjetivos agudos' terminados en iz : actriz, 

barniz, cicatriz, feliz, ¡nutriz, maíz, tapiz; monos anís, gris, lis, veris, 
t r i s • '

Regla III.

Los mismos nombres terminados on 02 aguda ; atroz, feraz, 
precoz, arroz, ,102, .eos,. So. exceptúan Dios, gres,-fas, dos, pos, vos 
y  nos.

1 Roy ¡a IV .
Los sustantivos agudos terminados en uz : arcabuz, avestruz, 

cruz, luz. Exeeiitúanso Jesús, obits, pus y  patatús. '

Regla V.
Los sustantivos en ez aguda : altivez, hez, iiiiicz, nuez, pez. prez . 

robustez; mónos Andrés, arnés, bauprés, ciprés, combés, mies, marqués 
mes, P'iiv.f, res, revés, través, tres, Inés. •

Asimismo los en ez, do los Apellidos que antiguamente termi
naban en o, como Alvarez do Alvaro, Ikrmitdez do Demudo, Fernández 
de l miando, González de Gonzalo, Jiménez do Jimeno, Méndez do 
Mciub, Réniez de Aliño, Pérez do Pedro ó Pero, Rodríguez do Ilodei-jo 
llanura de Ramiro, Sudrez do Suero, Sánchez do Suncho, Vázguez 
do Vasco, Vcluzgucz do Yclascp, oto.

presores otra innovación no menos vitupcrablo escribiendo acjiV.jna 
oraime»; pues no sólo desfiguran las vocea, ofendiendo ú la vista como 
si '[(tesón de una lengua de-a uiiwhln, sinó (pto contravienen A uno do I03 
principios racionales de toda buona,escritura, cual eí; el excusar on 
cuanto sea posible, el empleo do signos inútiles. Do tal Innovación resulta 
lo contrario, pues son menester dos le Iras) para representar Inconipleta- 
meme el sonido do una cola, 1
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Días, derivado do Diego ó Diago, también so escribo con z; dd 
mismo'modo Rutz. ' ' ' '  (¡

Rey la VI. ' : fl"
Los sustantivos on atea : alabanza esperanza, bonanza, balanza 

confianza. Só exceptúan gunsa y  nansa, palabras a n t ic u a d a s . ,. '

,!v . R e g la .V IL r: , .. I:

Los on tiza, cuando significan mala calidad ó ruindad de'ha 
cosa : gciilica, guzitza; y  también los aumentativos on azo, y ion 
que con dicha terminación expresan golpe : giganlazo, perrazo 

' 'lechaza, flechazo, codazo. ! . . . • •
' ‘ ‘ ‘ Regla VIII.

: Los sustantivos en aza : coraza¡ plaza, traza; menos grasa, casa 
(por habitación), tosa (por .medida), brasa (por carbón encendido), 

1 fcíLSfit (por cimiento), gasa,, argamasa,, tntstf, pasa, rasa.(por paramo 
ó Tierra olovada), potasa.

'■ Regid IX .

I ios sustantivos en ázgóalmirantazgo' albaeca^o, hitlldznb. mayo* 
}yazgo'¡iminos rasgó, trasgo. ‘ ’’ ■ ‘ ! f !
: : •. • • • • Reala X . . ,

Los mismos nombres encía, cuando esta tcrmínaclóif «ijdn 
nombres do cosas abstractas : destreza,  pureza, rudeza, iutturalüzn, 
firmeza, entereza, agudezamónos sorpresa.. Lo? quo denolan oniplcos 
ó dignidades do mujeres só-esoribóh con s:  abadesa, baronesa, 

.tpriticcsa, marquesa, y  j a  mayor parto do los quo indican objetos 
moíerinlos : pm n, mesa. (Véaso ol uso do ln s.)

, . " Regla X I , '

Los on cilio, terminación diminutiva muy r a r a :: lobezno, vibo
rezno i  y  también los on izco y  azco : blanquizca, pedrisco, negnneo. 
Pardusco so escribe con s.

Reg ti X II.

Los sustantivos en izo quo significan la persona quo so ocupa 
en dorios menesteres, como boyeriza, yegüerizo, caballeriza;. ó los 
•adjetivos quo significan la tendencia i\ alguna, cualidad asusta
dizo, cobrizo, enfermizo, pajizo, rollizo. Liso y los quo, u excepción 
do jijoc/zo, van precedidos do c, so escriben con 6 : indeciso, preciso, 
cirifiñciso, Narciso.

Regla X III.
Los on zon : armaron, tuzan, corazón, cargazón, hinchazón, pezón, 

quemazón, razón; monos tfuson, íoison, /eson y  los aumentativos do
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] ',r
palabras quo tengan por radical la s : artesón do artesa, misan do 
mesa, pisón do piso.

Regla X IV ,
Los vorbos on izar : analizar (t), ■ autorizar, hostilizar, poetizar\2), 

preconizar, pulverizar, rivalizar. So exceptúan los. quo tengan por 
análogos un nombro torminadó en sa ó so, como anisar, alisar, 
ílivfsar, (irisar, pisar,, quo lio non á oiiwo, aliso, divisa, guiso, piso.

•~°l '• •; -• ;  ■ • Regla'XV. . ; •;
Los en iza : hortaliza, tiza; ménos artemisa, camisa, cornisa, ebr- 

•íapisa, prisa, divisa, guisa, lisa ( piedraJ, «lisa, pesgiítsa,' sisa, Irisa 
y risa. '•*'

■ i. .■ .■ .‘ItegtaXYl, -• ■•••,• ; ■ . i
j ’ ,‘ t.os diminutivos en ziíclo,"zucla :'autorzuelo, portezuelo,'íiolnórc- 

'zuclo,1 mijcrzitela. Los sustantivos en : a í : zorzal, lodazal, zarzal. : *

Regla X V II. ■
, La primera persona do singular del presento do indicativo y 
las del presento do subjuntivo de los verbos acabados ón ’/itcr, 
cctT, occr y  ucir so escriben con - ñutes de la c radical : nazco, 
perezco, amanezco, conozco, traduzco,' conduzco, conozca, traduzca. So 
.exceptúan do esta regla cocer, A'tcer, mecer y  los compuestos do los 
dos primeros. ,

De la''duplicación do las  letras.

1 ** 1380. En castellano jamás so duplica ninguna letra diñó
citando tieno doblo sonido, lo cual so efectúa con las vocales! a, 
e, i, o, u, en algunas voces, como Amwi, Saavolra, Sáa, Caamah», 
preeminencia, creer, leer, piísimo, friísimo, loor, cooperar, Feijóo, ditun- 
riruto. Por la misma razón so pueden duplicar las consonantes c,

- n, r, como en accidente, accesorio, lección (3), ennoblecer, enncip'ettr, 
innoble, límalo, innovación, perenne, carroza, tierra, pmm,Los.casos 
en quo esto so cfoolúa los designa 1» misma pronunciación.

(I) A iiálísiS Bo escribo con fl,.
' jt) Y’oe/i.sa sü escribo con s, ’ 11

v3) Cuando en una palabra- van juntas dos Co, emito eii el ejemplo te 
quo se reiiere estañóla, la primera do ellas Heno la pronunciación tuerto

- como Ja ij, y  la segunda suave como la z. . I
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. . , ,dk .Los.-vciixi’pp,. ;

. ^!3SI.¿ P., Qué es acento ortográfico.?-■ i.. ■ ;
K. Sollama acento artogivfico ó simplemente acento en este sentido! 

una rayiln oblicua (’)quo bajado derecha ú izquierda de l cilio es’ 
cribo, y  so pone, en las enfosque so dirán,.sobro la vocal do ln 
sflnbaJargn, donde carga la fuerza en :J¡v.pronunciación dol Voca-,

■** 1332. Estavocal y silaba, generalmente,,no son^más nuo-unnl 
on; cada uno, como on cálida, ca; en. azúcar, zá;.'en rubí-,Ib en 
eterno, ter; en ceremonioso, vio, ., n'

. Decimosoencmlmcitlc, porque,Imy> palabras, como: las! eommída 
taB.de un, adjetivo jr  la lorminacion mente., queso pronuncian como 
dos dicciones separadas, y  cada cual liono Ja silaba y pronuncia : 
cion largas quo le corresponden: -  buenamente,, míseramente y cor
tamente vienen a sonar lo misino quti buena, mísera y cortés' se en i 
das del inombro, femenino • mentes, <, .•», .. ... ._ • ?.,
■ *fí 1383, En muchas yoces .no so niaróa.cl acontó por oxcusartrv 

sÍ>uonUUl ’ Para CSCríÍ,Írío ó no;-sd .observarán las reglas (pie

. ,R w to  I. ,
por las .voces de una,Rilaba, y. do catas por las do 

una letra sola, so usa ponop aconto sobro lam  cuando es pronosl-^ 
*on conjunciones, como oí, 

Dcu ? z 6 lm le‘ P ó>ne~ 6 su sobrino:-las nombrados ú 
f £ niln PVOUunoiftwon^o dichos sonidos es débil;
L í ! ¡ 5 , i -  ‘ ’. a,'g !t ü (düi,i cuando* son nombres, (como antes 
onnnn ',ldn,Iín0-S “ t  “ 0 y  ,ft wí» no 80 acentúa. ¿I uso aquí só, 
S  »?r?i ? P °  ru,nf ft̂ 0n‘al do ,a  acontuncion, quo es (repoti- 
raosí) señalarla vocal do la silaba larga. H ' *

lieg tn ifh  1)V. ¡ ....

o ¡ m ' . r n Z Í b0S 1° m,ls a ° ,lnl1 ,olT“ . y lo -» !»  sola pronuncia-
&•*■**>.

Regla l l i . ...........1 . . 1
Los monosílabos d¿ más do tvnaíoira; y  ¿oÜoblb pronunciación,

J g  m d S f e ° í Í T Í " *  * * * » '  -tobcI^sc.,' do-nconta: olimli-
Sm decían n9,it!°.' el <1° p i e r d a  á derecha!. ), .1

10 6, ''oWo <■» 1 "PCIHdaüa círcunyrtjo. 
cnmemé'c'í mas Itclly usual W fC » . f  cpnscn-ado.úní.
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llevan acento, cuando isla  cu fuerte ó larga, y se omite cuando es 
breve ó débil.

I. Por consigulonto no se acentúa el monosílabo el cuando es 
artículo, como si decimos el jinete, el cabullo; pero debo llevar 
acento cuando es pronombro, como en la frase: Alaban este cabullo 
lodos los jinetes que se sirven de ti. — La contracción al necesitará 
también aconto cuando haga oficiosde pronombre ó nombre, como 
cuándo leamos en di estuvo, esto es, « en otra oosa consistió *.
■ lL'Ej'iiiónosilnbo la tampoco se accntún cuandoos artículo, romo 

eri la' virtud,:/u sabiduría ;■ ouahdo es nombre, como signo de música, 
puedo nocositar el acento. Acordes en lá mayor son* palabras que 
pueden referirse á dos personas que, argumentando, convienen en 
la- proposición primora;’1 ó mayor; d e  un :silogismo: Acordes '■ eii lú 
mayar'quiero- decir .unión de sonidos armónicos en’ ol tono 'del 
signo lá, mayor. • ‘ ,
- IlI.jJít debo también llevar aconto cuando es sij^no de música ó 

pronombro personal, y  no lo lleva cuando es adjetivo posesivo, 
porejoraplo: '¡ • • • ■ - 1 ['•

SI mí. dicho vale, ámí me parece qué este re lícbó sor un ihí,
IV. líos ticno alguna voz pronunciación fuerte que so dcbosc- 

iínlarcon acento. Desde luego lo necesita aquí; donde so usa como 
nombra ; pero además, cuando una persona d o a lta : dignidad-es-' 
cribo: •
¿Vós ordenamos esta regla; JY<Js convenimos en lo que so nos propone, 
luice falta el aconto en el primero'y segundo Nos1,' y  éstariti mal ón 
ebterccro, y  on ustas otras cláusulas ó sus'semejantes:
Nosotros nos convenimos al instnnlq; Nosolros.nos priíonamos en fila.:

Vi Te no se acentúa’como proiiómbVo; como-nombro, sí. Tesa'- 
virntií, significando'servimos d fí, no llcvii ftco'nlo1;,-puedo llevarlo 
cuando so d ice: •

-¡ • --"l1 ■' En lugar do cafó; ser vliños ;f ¿i'' h ¿ • Mj'1 '
VI. Tú so nconluá siendo pronombro personal, no cuando es adje

tivo posesivo, como en ol ojemplo :
. Noidebes fú quejarlo,'lingo/irgúhto.'d'fi "<>i;Oni vOiJ

Vil.' Se lió so acentúa cuando' es próVión^jrc.'sjiió i cuantió es 
verbo, como en esta cláusula:.. . ’

S l se me pregunta la lección, ya la «L. f •. , (. ., t
VIII. Sí Hova acento como nombro, como pronombre y  como 

adverbio do afirmación.1 Escribes?, pues: 1 ’ ' *'* J ^
EÍ,st do ías niñas;:c^p.qqiio.s(;,,cadaiuno,para,ef, llega aleíboniol.; ;¡.
Nó recibo acontó cuantió es conjunción c'on'dtóióxjáVoomo^i^sí. 

fe vas, escríbeme.
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lX. Ctttf/yau plural cuales,1 cu«»¡-quien y su plural quiches,. 
recibirán acento para expresar qu'o su pronunciación es fuerte* 
como cuando se usan en sentido de pregunta,admirnción, encare^ 
cimiento, duda ó resolución; v. g. oii estos ejemplos: v
¿Quéquiero el niño? Ya suyo qué. — ¿ Quién es?Ignoro qméai'sca__

¿ Cuál iría más pronto? Piensen ustedes cuál, cuáles ó quiénes irían,— 
I Cuán admirable es el poder del Señor I

X; Aun lleva acento sioinpro; en la a  si es.monosílabo,.y en!!.! M 
si forma dos silabas.. Cuando equivale.A ¡vista, ó también, <y omínelo 
con significación semejanto i  lado  toduviu, precede al verbo..úx- 
preso ó suplido, pronunciamos csla-palabra cargando la fuerza en 
la a, ó (lo que es lo mismo) haciendo diptongo con la a y - 1» u. Al 
contrario, apoyamos la pronunciación en la u, dando dos silabas 
al vocablo, cuando va después del verbo. Convendrá, pues, escri- 
b u -: . . . .  • ■ I.,
Aun (hasin) sus amigos lo abandonan.— Te dará el duro, y fuin (tam

bién) dos, porquo calles.— Estoy &uii (todavía) sin dcsayunarmo.— 
No lia venido aún (todavía no ha venido).
XI. Se pono acento á mas cuando es adverbio comparativo, no 

cuando es conjunción adversativa, como e n :
Se le concedió la.BCgundn licencia mas (pero) ya no más. Vnya.cón 

Dios, y  mas que.ya no .vuelva (aunquo no vuelva).

Xfl. Turnbion so importe acento á de cuando os vorbo, no cuando 
es preposición, como en:
. . Dé usled la tercera parto do lo que yo dé.

XIII. Scacontúan, por ultimo, los' monosílabos fui, fui, dió, pié, 
piés, vio, ' ' r " " 1

, "  ti& jtiiir . • ■ ' ■
So escribirá acento en cunlquiom palabra do más do una silaba, 

quo tenga larga la última y termino un vocal, como ícr/f, mumu', 
café, quinqué, marroquí, chacó, partió, alajú; en los nombres plurales 
terminados en silaba larga, como chacos, munuis, quinqués, «umitas; 
y  en la última silaba larga de persona do vorbo, terminada cu s <’> 
n, como llegards, obedecéis, purtis, serán, estén.

; . '  •' iiv< iiav."  1 ■■
Fuera de las pnlnbrns' tormiiindas on n y.s, comprendidas en la 

regla anterior, se escribirán sin acento aquellas cuya última silaba 
fuore lartray consonante, corno Joa b, viene, i  ¡osla Ir id:, pared, Tari/', 
Marjoy, Jehooah, reloj, AbJelmolik, laurel, detall, Ut(uni, carmín,. Están, 
Polop, Dmccq, crecer, compás, Musancl, Uaudix, capuz.

’JicgiaVI.
Sé ba do poner acento á  los esdrújulos, y  sobro-esdrújulos, oslo
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es, ú las palabras do tres jí más aliabas, que tienen larga la ante- 
penúltima ú otra anterior, como cántaro, mínicq, eminentísimo,. Aka- 

-7¿z,:mal>'nim, alféreces, mártires, perdónale, guárdamela, ddbnfcmdo, 
v  en los adverbios, acabados en inerte, compuestos do adjetivos 
acentuados, como cándidamente, intrépidamente, ágilmente.

- - "t!1 • i: , Regla VII. '
No llevan acento las dicciones que, terminadas en vocal, tienen 

•> idrgala penúltima silaba, nidos plurales'do nombres, adjetivos m 
"participios con penúltima silaba larga, como cara, y  varas,.contra, 
'/lave y  Uaécs, desde, éasii cursi y  cursis, cáelo y ciclos,- ■.mercedes,-perales, 

"cortones,azules, ella y  ellos, otra y  otros, titubas, sendos, amad», temido,
1-• roto, atmdos, temidosí rtlos,'rotas. 1

.. i , ..-.Regla VIII. A, •• '• • =
Llevan acento en la penúltima sílaba las personas de yerbos que,

- te rm in a n d o  e n  s ila b a  a g u d a ,  t r a e n  u n id o  u n  p ro n o m b ro , a b i . sc 
e s c r ib irá  pidióme, conmoolla, rogóles, convenciólos..

Reglo ¡X. , .
Necesitan aconto las voces que no siendo plurales ni yerbos, ter

minaren en consonanto y tengan larga su penúltima silaba, como 
trébol, útil, árbol, Cármen, Ltfiiií. alférez, miintras, entonces. Las que, 
de esta clase tienen iguales él singular y  el plural, como Juius, 
dosis y virus, suelen acentuarse,en plural también,, aunque no es
muy necesario. . ■ • , -  . ...... „

No ha sido costumbre nconlunr oiortos apellidos españolas quo 
tienen larga la penúltima silaba y consonante la última letra, como 
Gutierre:, Arist izaba/; poro tampoco se suele poner aconto ajos quo 
Uoneil larga la última sílaba y acaban también en consonante, 
como Perraz, Muñoz, Ortiz, lo cual produce una irregularidad A i- 
ciosa. Convendría, pues, según la Academia, que tanto los ape
llidos como las voces gcógráíioaa so sujetaran a la regla general, j  
escribiéramos con acento CVmíwics, Díaz, Anníhtcz, Pérez, ArisUXtuct, 
Zliujlbar, Filncs, etc., ote.

Regla X . ■ ' , , i . ■
También so usa poner acento en lns voces con penúltima silaba 

larga, terminadas on diptongo do cu, co, tic y oc, y sus plurales; 
r. igualmente sobre la i y la a largas, que en dicciones de dos «

1 tilas -liabas rot ularen In penúltima do la voz. precediendo las o 
' «•l'Miicn'dolas otra vocal. Rjémplos : hectárea y  cerúleos, fíunw y  hé

roes' Sofía, Gama; saúco, temía, lea ¡luis/temían, preceptuó y  ptreep- 
tih ii, aúllo y aúllos, desvarío y desvarios, turquíes, tisúes, habm.Lvinc- 
riáis.

■ Rcqln.XI.
Pero no so ncontíum lo» t o c o s  do j e r b o s  que, terminando en ii
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ó en $ tienen también largo, la pemil Lima -silaba, y no ontrniV 
ella i  ni u largas, precedidas 6 seguidas de otra Vocal, como s«n°n 
y  saltan, pensabas, y pensaban, debieron y  debiémis, fuúscis y  fuesen., "f

. • > ; . Repta X II.  j . ... . ... “¿ r

En las palabras do más do una sílaba, las hay también de n r  
de una pronunciación. So acentuad ó no por la misma icHa d! 
los monosílabos, ya expresada : s í, cuando suenan m5s^ n¡y 
cuando suenan menos, como las siguientes ó cualesquiera otPA¿ 
en casos iguales. , ?

I. Aquel, aquella, eso, esa, "ésto, está' ,y  sus plurales,1J a l  y¿z no- 
cosí tan acento cuando aparecen en la oración separados de ¿ J  
voces á quo se refieren, como aquí so v e r á 1 ' ; ‘ .
Llegaron á Madrid el Conde y  el Duque, declarado osle (ya.se ve mies» 

habla del Duque) competidor con el olro. Era .llamado aquél' tPi 
Conde) hombre justo por excelencia.— No es éso Ramiro (no es 7?-¡. 
miro eso sugeto que me señalas), es d  que eslá sentado.

II. Cuando, cuanto, emitid, ciiántos y  cuantas; cuyo,' ciím; éiúm 
cuyas y  donde han de llevar’laiubieh acento cuando só'nronunciittí 
estas vocea con sonido elevado; como tsi so ¿íleo: "

¿ Dónde oslabas? Importa- que sepamos dónde y  cotí cuántos 
compañeros, — ¿ Cuándo vendrá mi hijo?—,¿ Cuyo es el coche ?;• q

j-  ™m o .s9 impondrá aconto, cuando fuero nombro ó 
v? , ’fy “ a«vcrbio con significación ó cncutii, y de quima..«érajv.g.; ( ' 1 1  •"* '
No cómo bien;—Allí se vió cómo (cuánto) so quorinn ios dos lici-ma- 

nos - L e s  uijó que ariéglaria la cuestión pero sin declararle* cómo ó

No so acentúa cuando significa igualdad ó semejanza, ¿ V e o n -  
J j^ ^ o n  equivalente n giic; por © j é n i p l c í '

Yn soy como tú (íyuot á ti) ; pongo en lu!conocimiento como ' 
fr«(esto es quo) ya soy mayor iloodadi • i-

l \ .  A juego también so suelo'.poner neóntp cuando significa 
nmcdtalqmmlc o,después. ' ■ ' ’ ‘ •!' 1 • r  65

-(r-Toco•esperaos Porqüo dstoy;nrpui ÍUéyo'X'Dbja quo so pasé' • ' 1 
' J  run w,0>7 1 íueyo pensaré lo qlic entóneos convénga,1’ 1 111

Ko'qulcroíuo Me D l W r t ,  en mi c»Sn '._  Vcmóssl BOJ).-!.';, 
el treu—  Sobi e ol pani aunque falto d  Vhíoi ' •.
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,i So&re como sustantivo (sobre de caria) no suólo ir ncentiindo.
•.VI. .Convendrá también escribir con acento diversos'voces, 

como andén, batán, Marqués, huilón, Cósai', cortls, picarón, á íin de 
diferenciarlas de anden, latan, marques, bailen, cesar, corles y  picotón-

VII. So escribo (porque asi se pronuncia) cónclave y  concluir., 
Ojalay.ojatdf.., ..........  .

, KtSí’ Tambion, para pronunciar algunas palabras como, por 
licencia poética, las han usado graves autores, hay quo poner 
accnlo'a veces fuera del debido lugar, como en. impío,ycjulmé, dc~ 
latálós, conságrale. . .

*** l:|S,">. También, por último, á  fin de quo todos lcau sin difi
cultad, convendría poner acento á  las voces latinas, ó do otras 
lenguas, que no lo tienen en la escritura propia, y  so usan a  mo
ñudo en la nuestra. Talos son ' aeci'ssit, ad líbilum, agibílibus, alias, 
exeqiuitur, grütls, lláydcn, Item, ibidem, memorándum, Millón, pnlcr- 
nú$ltr,'xolavórunt,'elQ.'

" Regla X III.
Ninguna voz lia do Uovar.más de un aconto, aún las que so com

ponen do dos esdrújulos, como dccimosiipíimo, so escribirán con 
solo'ünó, colocado en la pilaba antepenúltima, del segundo es
drújulo. I

*** 1380. Quisieilm algunos mayor sencillez >y menos reglas 
para el uso do los acentos, roduoirlnfi muoho costara poco, si no 
obligase á  multiplicarlos excesivamente. _ , , ¡

Acentuando toda voz aguda ycsdrújulá, y  dejando sin acentuar 
toda voz gravó, solas estas Uoá reglas establecerían un sistemado 
acentuación sobremanera claro y  sencillo; tendría, sin embargo, el 
inconvonicnlo do que, según el, soría necesario poner acento á. 
los presentes do indicativo y á muchos millares más do voces agu
das acabadas en consonante, quo, por uso común, so han escrito 
sin aconto-. ., . .. ,

Desearan otros, con más razón, quo scpusicra siempre aconto en 
las voces ngudns terminadas' en « y  en s, y so omitieran en las 
demás agudas quo finalizan en consonante. La Academia,- sin de
saprobar el pensamiento, ndvierto quo las voces agudas quo habría 
nuovnmouto quo acentuar, acabadas en a», en, i», on y  h»( «s» es, is, 
ei y'lis, pasan de miles.' So auiuentariá ol trabajó, poro no sin. fruto.

Otros, en fin, prelondcn quo so reduzca ol uso do los acólitos á 
las voces quo so escriben con las misuias.lelras, y  ofrecen diferen
cia en la pronunciación, como Tiro y  tiró, ama» y Aman, ame» y  unión. 
Con tal sistema, la acentuación fuera mucho inás fácil; en cambio 
la lectura si» haría más dificultosa. No únicanieníó en escuelas de 
niños, en todas partes oimos voces nial pronunciadas, Aún habiendo 
libros en que están Lion lmprósUS. CdfPf/a, crédito, ptrilo, sútil, sénit, 
cónyuge, hostil, dstil, telegrama, conquibus y ífúViwsoiv errores do pro
nunciación quo muy frecuentemente suenan ou nuestros oidos: 
¿qué soria si no hubiese escritos por dando guiarse ? . .
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. CAPÍTULO V. ,¡

DE LOS'SIGNOS DE PUNTUACION Y NOTAS AUXILIARES: 1

* 1387. P. ¿Cuál es ol objeto do la puntuación? 1 
R. La puntuación tiono por objeto enseñarnos á ínarcár con cier. 

tos signos las pausas ó inflexiones do la voz q u c s ó  hace'ñ 'cn 'cí 
modo ordinario de hablar ó de leer. ' • i - ■ :

*■* I3S8. P. i  Qué utilidad tienen los signos dé puntuación? • • 
R. Los signos de puntuación son indispensables en la escritura 

pues siit ellos podría ser defectuosa la expresión do las cláusulas* 
y  dudoso y  oscuro su significado. 1 ’

** 1380. P. ¿ Qué signos do puntuación so usan en castellano? 
R. En castellano se usan los siguientes signos do puntuación - 
Io Para las pausas más ó monos cortas ó las mudanzas do ento

nación, quo on la lectura sirven para d a rá  conocer el valor de las 
voces y  el sentido do las frases :

Coma. .........................................
• Punto y coma i . (;)

Dos puntos. . . . .  ...............................  (•) < .
Punios final . . ...............................  (.)

<;¡j Linca de punto, ó puntos.suspensivos. (...,)
. , .. Paréntesis . j . . . . .  . . . . . . () [J

. :'*2# Para 'declarar el tono do pregunta, do maravilla, queja, énfa
sis ó encarecimiento : • ••

Principio do interrogación....................
' Fin de interrogación . . . . . . . . .  (/)

Principió de admiración; (¡)
Fin do admiración. . . . . . . . . .  , fi)

3ü Los quo no donotun acoidentes on la recitación :
Diéresis ortográfica ó crema . . (“ )
Guiones . . , ' {-—==) '
Comillas............................................  • (« »)

. Asterisco. ...............................■ , , (•)
Párrafo. , .......................   (¡j)
Anligrafo ó calderón . . . . . . . .  (<j)

' ’ • ■ ¿lunecilla. , . , 4. . , . . . .  . (Q-~»
• ; Citas. , . . . . . . . . .  ((A)(!)(»)) ,

. . . . .  litcallera..f. #i.f . . . . .  . . . . .  (Clc. &c.) '
• Abrazaderas . . —  y

'"flota. — Las pausas quo naturalmente so hacen en el discurso 
tionen en realidad una proporción indefinida y  variable.

* 1390. La pauBn queso debo hacer en la  eomn, puede durar el
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tiempo en quo so dice uno; pura el punto y  coma uno, dos; para loa 
dos puntos uno, dos, tres; para el punto uno, dos, tres, cuatro. De esto 
modo se podrá liacor bien las pausas y comprender el sentido do 
lo quo so leo; pero como la duración de lna pausas es variable, no 
deben durar sinó cuanto 1A pida ol' buen sentido do la frase. En 
cuanto al punto final la pausa es inmensurable.

■* 1391. La coma sirvo para hacer una pequeña pausa.
* 1392. El punto y  coma ó colon imperfecto, para hacer una pausa

doblo do la coma. . .
* 1393. Eos dos puntos ó colon perfecto manifiestan una pausa más 

prolongada qué la del punto y  coma.
’ * 139i .  El punto final indica quo la pausa debe sor todavía mayor 
y  manifiesta la conclusión completa do úna oración.

’j*” . ' : ' D é l a  C om a. ' .

Regla I . "
Él nombro, 6 el cquivalonto al nombro, do la persona ó entidad 

, con quien se habla, llevará una coma después do sí, cuando estu- 
..viere ;d principio do lo quo so diga; y  en otros casos la llovara 

Antes y después, por ejemplo:
Julián, óyeme.— Repito, Julián, que oigas lo quo hablo. — Señora, Se

ñores, perdonadme. — Redentor do los hojnbres, misericordia.—Ciclos, _ 
i qué asombro I

Reglall.
Slempro quo haya on lo escrito dos ó más .partes do la oraoion 

consecutivas do un mismo'género, intermediadas con una levo 
pausa al decirlas, pausa nocosaria ni sentido, so dividirán con una 
coma, á excepción do aquellas voces entro las .cuales medinvo al
guna do las conjunciones y, ni, ó, como:
Juan, Pedro, laicas y Antonia ; bueno, sabio, prudente y cortés; el Jo

ven i/ el viejo; tú, olla y  nosotros; vine, vi y vencí; pronto, fácil y  hon
rosamente; ahora ni nunca; bueno, malo ó mediano.

. ¡ ..Regla III, i
No puedo omitirse la coma ántos do conjunción, ounndo el su- 

pvimirtu pudiera dejar osouro ol sentido do lo quo so leo. Si vemos 
escrito, por ejemplo:

Bus nulorc3 favoritos eran Luis do Granada, Luis do Leo», 
Mnrinnn, Cervantes y Saavedra,

nudicra dudarso quizá si Ccrvdntcs y  Saaucdm era on esto caso una 
persona ó oran don, ó saber, Miguel do Corvántes y don Diego 
Saavedra. Siendo seguramente dos, era ncéesarín la coma después 
del npollido Cerníales. Por el contrnrio, ai los nombres do Ju«n y 
l'cdro, citados en el párrafo anterior fueson nombres do un solo in
dividuo, do un Juan Podro, .no so dividirán esas palabras con coma.
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iica h iiy . . ' :
Dividendo con ella, elimo on el mencionado párrafo, las oraci 

do un periodo entro las cuales so liaco también a l p r o n u n c ié 8' 
alguna pausa, como on ésto: ' •  - aa

Al apuntar el alba, cantan las aves, el campo so alegra el ' 
ambiento cobra movimiento y frescura. a ' '

Regla V.
Cuando una proposición so interrumpo, ya por nombrar ’ 1 

persona con quien se habla, ya porque so cita ó indica el su"-ef ■ 
la obra de dondo so ha tomado, ya porque se inserta como de nn* ° 
otra cláusula, que aclara ó amplia loque se está diciendo- t,j!° 
palabras, que suspenden momentáneamente el relato princinii 
cnciorrnn entro dos comas; v. g . : >bo

, Lo 'íuo V- propone, señor clon Juan, es muy necesario 
LaJ ? n  C6Ctri¡10 ,,n l)0fmic0* S0J ,a do sustcnlar con razones ¿autóri' 

ilades. Pero tal es su fueran, anade, (pie aveces basta que sentí ih *  
modestamente se indique, para que todos lo rindan acatamiento * r  
Los vientos del sur, que en aquellas abrasadas radones son íni.v 

frecuentes, ponen en gravo conilicto á los .viajeros. * ,: ‘
Regla VI. .

Cuando so invierto el ánden natural do una proposición nn
Z ñ n ° J f in ) 7 0 <Í ' IU0 haI,ía d0 i,,<lcsI>ura. doboBcñalarso coi. urna coma a! fin la parto que so anticipa; v. g . ;

Donde intcrvlcnd conocerse las personas, lcnEo para mi aunnuo 
simple y  pecador, que no hay encantamento alguno. ^

Como el orden natural de esta proposición do Corvantes som  
)io hay encantamento alguno donde interviene conocerse las personal im 
por a para la claridad que so haga una brovo pausa en S  h
nnslinn,nd,Ca.COn ” COma- Pcr0 8° íIe^° advertir qito on las iras- 
posiciones cor as y  muy perceptibles no so ha do ponor esta scfhl 
pmquo multiplicarían infinito las comas en la escritura do mies-

d í J S T c T . o » ' * ™ »  por  -  ™

I bochín Im oslado la (unción I , buen chasco nos liemos llevado I 
Regla V il,

™  ''Orbe 4 ,1o cus,-

Regln >111,

So acostumbra también poner coma después do las expresiones
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finalmente, sin embargo, en efecto. Introduciendo períodos ó intercala
dos en una proposición, como también Antes y después do las ex
presiones esto es, por decirlo usi, por ejemplo, y  otras equivalen les.
; Hegla IX .
. Antes y  después do las cláusulas absolutas, que son aquellas 
que constan de una fraso sustantiva procedida do un gerundio 
expreso ó tácito, cuando so intercalan on una proposición; v. g. : 

El geoend, concluida la batalla, se retiró al campamento,

D e l p u n to  y  c o m a .

'7  , ' ; 'ílejla 1.
Cuando los miembros do un periodo constan do más do Una 

oración, por lo cual, ó por otra causa,- llevan ya alguna coma, so 
separarán con punto y  coma unos do otros, por ojomplo .
Vinieron los aquilones do Noviembre glaciales y recios; arrebataron sus 

hojas á tos árboles, llevándolas, ya rodando por tierra, ya votando en
tre nubes de grueso polvo; so guareció el rabadán en su cabaña y ol 
labrador en su alquería; la nievo descendiendo espesa sobre el monto 
y el valle, borró los caminos, llenó los barrancos y cubrió con su triste 
blancura todos los matices del suelo, toda la variedad riquísima do la 
n a t u r a l e z a .

Regla II.
En lodo período do alguna extensión so pondrá punto y  coma 

Antes do las conjunciones adversativas mus, pero, atuiqttc, etc.; v. g . :
Salieron los soldados ú média noclio, y anduvieron nuevo lloras sin des

cansar; pero el taLil estado de los caminos malogró la empresa.

St la cláusula es corla, bastará una simple coma antes do la 
conjunción, como on vendrá, pero turde; lo hizo, aunque de muía gana.

Regla III.
Siempre quo ú una cláusula siguo por medio de una conjunción 

otra cláusula quo, en órden ú la idea quo expresa, no tiene per
fecto enlato con la anterior, hay quo poner al fin do esta punto y 
coma, según lo aclarará el ejemplo siguiente':
Pero nuda bastó para desalojar al enemigo, basta quo so abrevió el asalto 

por til camino quo abrió la artillería; y no observó que uno solo, de 
lautos como fueron deshechos en esto ndoralorio, se rindió uta merced 
do los españolea. (Souís.)
SI después do la palabra artillería sólo so pusiese coma, la ora- 

don y seo h'Cnú. etc., vendría regida de la preposición hasta, tras* 
tornando umnbtcmonto ol sentido.
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i So usará do punió y  conm cn ín chumoracion do varias pr0Do 
Kícifinos incidontes/introduoidas por un.mismo relativo;, y. *», •
í-il hombre qiic'sd comUico Jionradatocníe) y ;fctífró ’ resignado lóL' ñVnfn'
• (iclirvldá/cl'qiíd llenó'do un;Sarttb oblo,1 acu'db'íi socorrerá sus1¿Ai 
' íncjhnt'es sin oiré móvil quo la caridad cristiana’; : el que sááridca a
• Jiiencütór, su propia vida, por'salvarla 'do un'desgraciado; lutllarívS
. éb ciclo el galardón, ya quó lá justicia humana so.lo rehúsa. ' - ¡ ,•

n  i <M‘ LóPEj-.;) ,,.,
- ü l  í:!!*-.'!'-. ■ .■ • h l . - R W fa tV f iu u .  . • . M, . . i , . , . .

' ’Cviniidq'á tina prdpósíción'cónipleta se' añadenvariasaécesú w:is 
que* ¿oh 1)riñan, amplLíícan [ó'cóntriídicó'ti el scri tido/do1 aquel íá'' 
sepai'an éstas con puntó y  cornal j v. g. : 1 ' | :>,u‘i

Los hombres de fodns la cosas Jmn abusado ¡ i!e losvegetalcspara sacar 
los venenos; del hierro para ascsíhlirsé; del oro para comprar sWini- 
nuidndes; de las arles para multiplicar, los medios do su destrucción* 

jyqo^la.brilíula^pára h'ájéáclnvizárdsússemejantes.1'' > '

■ • 'RegíáVI. " -• Íuiq-'.'.víqi.,». t. ,'7d>
También las proposiciones so sudón deparar cotí punto y  coma 

do lóá ejemplos quo Iris comprueban, colocando diolm puntunciou 
¿titos do las voces 'conio, v .'g .,p o ^ ejemplo. !l'

ñ:s r. b *{**•«•. * ••:¡Do los dos pun tos. -í'IH 

, .. , . . Regla I.
Cuando .so siento- una proposición gonornl,.y en seguida so va 

explanando por medio do otras cláusulas quo la oxpliean y  com
prueban, so la sopara do éstas por medio do dos puntos, uno on- 
cima. del.otro, como.: . . . , , .

N o 'a iW á  los móríaltís vicio más pomlció’so'quo c] juego : porél.géií- 
• tés muy acomodadas han ventilo u pasaren "la mayor miseria y mih'éit 
el pálibltlo; por él, además del caudal, piordóel hombre la vergüenza, 
y hasta la estimación do sí mismo.

, V «V ' '[Regla II. ‘ ■ 'i
' Si'después do un periodo completo se signo una son tonda iiolrn 
lra30, colno Becuoln ó deducción, dol mismo', so separa do él por 
medip üd dós puntos, como en el-ejemplo Biguicnlo.;

A?n?n<IUD P0.r. 8us y esplendor íuú tan aplaudido como envi
diado cuando entraba trlunfanio por las puertas de Constautinnpln, y 
í;!**,® " ° 'T ° Críl rcsP®latl°  >' temido desde la capital del imperio basta 
el confln do los arenales do la Ltbta, murió ciego, pobre, olvidado, y 
E í  /’? ?  ? 8U.? ! !ne,,,l° ,Uo pucrln 011 Puerto* I Raro y  cspnnlosoojumplo de las vicisitudes do la fortuna 1 1
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En los decretos y  {¡entonólas, bandos y  edictos, so suelo escribir 
ú imprimir separadamente cada motivo ó fundamento do la reso
lución , principiándolos con letra mayúscula, terminándolos con 
dos puntos, y poniendo al fin, también con mayúscula y  en otra 
linca, los verbos Fallamos, Fallo, Ordeno y Mando, Hago saber, 
ú  otra voz cualquiera que dé principio á la cláusula de la resolu
ción.

En las certificaciones también so escribe con mayúscula la pri
mera palabra quo ya después do los dos puntos siguientes á  la do 
Certifico; y  lo, misino en las solicitudes, esto es : dos pinitos des
pués do las palabras expone, hace presente, llega y dice, it otros ana- 
logas, y  on seguida, letra mayúscula.

" Regla IV .
Citando palabras do otro ó del mismo quo escribo, so usa do or

dinario también poner dos puntos antes del primer vocablo de la 
cita, y  principiar aquel con mayúscula; v. g.
• N apoleón g ritaba  á  su s  soliltulos en  l a  b a ta lla  do M erengo: Acordáos, 

hijos, que tengo  costuiubro do d orm ir on el campo do batalla.
P itúgoras d i jo : Mi am igo e s  otro  yo, .;

Es costumbre asimismo poner dos puntos después dol Muy Señor 
mió, y otras expresiones semejantes, con quo bo suelo dar principio 
á  las cartas; v. g.:

Am igo m ió : En contestación á  la  estim ada do V ., etc.
Muy seño r m ío i Sírvaso V. lom ar & su  cargo, oto.

Regla V.
Bíempro quo so suceden sin interrupción varias proposiciones; 

quo si bien haco cada una de ellas perfecto sentido gramatical, lmy 
tal enlace en sus ideas quo forman juntas un iodo lógico, convieno 
separarlas por medio do dos puntos; como on esto ejemplo do Cer
vantes :
E ran  cu  aquella edad Indas las cosas c om unes: & nadie lo e ra  necesario 

p a ra  alcanzar el o rdinario  suélenlo tom ar olro trabajo quo alzar la  
m ano y  alcanzar de la s  robustas onclnas, q u e  libara)mentó lo  celaban 
convidando con bu dulco y  sazonado {rulo ¡ lus olnras fuentes y  cor
rien tes ríos en m agnifica abundancia sabrosas y  transparen tes aguas 
les  o frecían ; en las quiebras do las  peñas y  en  los b uceos do Jos  ár
bo les form aban eu república las solícitas y  discretas abejas, ofreciendo 

, & cualquier m ano, sin  interés a lguno , la  fértil cosecha do s il  dulcísimo
, trabajo .

flcpfa VI.
Cuando se hr.ee una enumeración do parles, so pono dos puntos 

en coda miembro; v. g.:

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



La religión cristiana debe no solamente ser observada y  respetada nQ 
las sociedades y los gobiernos, sino que es fas últimos deben además 
favorecerla y prestarlo su apoyo y su defensa ¡ primero, porque do esta 
manera encuentran los ciudadanos mejores garantías en la adminis
tración do In justicia : segundo, porque asi aseguran loa gobernante* 
ln lealtad y el respeto dolos pueblos. 3

Del punto final. 1 • • i0

** 1393. Se pono punto final cuando el periodo forma completo 
sentido, en términos do poderse pasar ¿ o tro  nuevo,-sin quedar 
pendiente la comprensión de aque l: esto es ton claro, quo no son 
menester ejemplos. Si después de punto, so escribe algo, ja pri
mera letra debo ser mayúscula. Resta advertir quo, ó,más del 
punto final, sudón hacerse váidas separaciones, quo se llaman pí¡r. 
rufos, acápites, en toda clase de escritos. Consisten estas separacio
nes ó divisiones on poner punto después do la palabra última de 
un renglón, llénese con ella ó nó se lleno, y  empezar el sumiente 
oon letra mayúscula, más adentro do la plana que todos los demás 
espacio que so suelo llamar sanaría, y  sangrar a l hacerle. Deben 
principalmente usarse talos divisiones cuando se va á  pasar a di
verso asunto, ó bien á considerar el mismo bajo otro aspecto. •

Do la  lín e a  de puntos.

*M39G. Cuando conviene al escritor dejar incompleto ol periodo 
y  suspenso su sentido, lo donóla poniendo á la largo del renglón y 
on la parlo inferior do él una línea ó serio ele puntos, quo soflaman 
suspensivos; V. g.¿' " •

Rl concito á la plcbo contra los palrlciós; él acaudilló y juramentó ú loa 
mozos más corrompidos y perversos do la República, para rcáliz ir con 
su auxilio sus proycdlos ambiciosos; el sobornó con oro y conpro- 
mcsí,s.....Pcro í  á qué ropelir lo que si todos es notorio ?

Leyes, y  patria, y libertad proclaman...
1 oro, sangre, poder. ... esas fus leyes,
Lsn es ¡a libertad de quo se llaman
Inclitos vengadores..... (J. J. O lmedo.)

* 1397. Asimismo si en una cláusula do perfecto sentido grama* 
tical so necesita pararso un poco', expresando temor 6 duda, ó para 
sorpi-ender ni lector con lo inesperado do la .salida, so indicará la 
pausa con puntos suspensivos: v.'. g.;

’ í l.IÜ Í  njio Uti muerto su p.i.lro 7... No tengo valor para tanto. So citó 
cu “tro icr«ónMÍC"Ü° re" lc" ‘u' ' 8 do “ “iuolns, llegamos ú reunimos...

.3J8. 1 nmbien no usan dichos pimlott cintílelo .so cottin alguna
' í  7 Í -  1- " h"™ ',1 ‘«“ flor Integra; señalando conellos tloutlo estaba la.qtto so omito.
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♦ Del paréntesis (I).

! • . R e g la  I .

Trotando do la coma, se dijo, en la re y la quiñi,» q,.u uido • 
interrumpían el sentido y  giro de una oración, porque soina-imilia 
otra cláusula aclaratoria, debía ponerse ésta entro dos comas; mu • 
cuando la cláusula es larga, ó su conexión con la anterior es má . 

..inmota,; se.la encierra dentro do uii paréntesis como en Io> ejem
plos siguientes : • '  i • •
Acostados lodos en un género de lechos quo rodeaban la mesa (pues lus 

Romanos cominti Iciiililós.'y sbslayádo d  cuerpo' sol iré el codo i¿- 
- qulerdo), empe/.o á echarles en ciira la lihiezadc su le , ele.

..(Vierto g p tp  .en poetado deseo) ) te n ia  .
¡ P o r  m e jo r a r  s in ,  d i i f l . i  d a  ^ c : ¡ l in ü , ,

' {Que no seria cato do convento;.
' P a s ó  d e  c i u d a d a n o  ¡\ c a m p e s in o .

' R e g la  I I . ' •
En las obras dramáticas suelen encerrarse caire paréntesis lo 

quo los interlocutores dicen a p a r te  Para que tales paréntesis no 
eo confundan con oíros, convendría valer.so do los signos do parén
tesis rectangulares, en esta forma [ ].
• El punto final do los apartos va colocado dentro dol paréntesis. 

Do la  Interrogación y  l a  Admiración.

R e y  l.i I .

La Interrogación se pono al principio y  fin de cláusula en quo Be
llaco pregunta: al principio con este signo(¿) ; al fiu coa esto 
otro (i*). Por ejemplo :

¿ Quién es a y u c l  q u e  e l  paso I o n io  m u e v o  
•Sobre e l  c o l la d o  y  n o  ú  J u n b i  d o m i n a  ?
¿ Q u o  oí campo desde a l l í  mido y  e l  «¡Vio
D e l  c o m b a t i r  y  d o l  v e n c e r  i le s h u i  ? (J. J. Oljicdo.)

R e g la  I I .

La Icllra con quo so empieza la intorrogaoíon suele ser mayús
cula ; mus si lus preguntas son várlas, breves y seguidas, no hay 
necesidad do quo empiecen con mayúscula, ú oxcopcion do la 
prim era; v. g . :

j Dónde lias estado? ¿ qué lias hecho en tantos días ? ¿ cómo no te 
pusiste on camino asi quo recibiste mi carta V 1

(1) Paréntesis, do dos palabras griegas quo quieren decir poner entre.
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í .h n ."  '■.....
La primara palabra qué so osóribo'dcspueb do inlorrogociom' v  

ya no expresó concepto interrogativo, suele' ordinariamente Hoyar- 
letra mayúscula, pero no la' llevará cuando ■ l o 1 escrito Vlespüca Uti' 
la interrogación fuero complemento do la’ pregunta;'WgúhJsti 
observa en ol ejemplo siguiente: ’ ‘ ' ' i,iVlí. "  ! • n-*iuW: ■(

jDigo yo quo no tengas razonf contestó ;UWá]picBp.!/(|^ 'l|lil , : 

En el uso dolos signos do admiración'sc'praclióá lómtflpnóV' '>'■ 
Y | cómo mo mira V. I añadió vionctaquo lo contemplaba con estrañeza!

Regla IV .  ’ *’ ,!I'J

La interrogación inversa, ó signo do‘ principio do interrogación 
so ha do colorar donde empiece , la  progunta, aunquo allí no 
comience ol periodo ; v. g. :

Privado del racional discurso,'¿ (pi^és^cl hombre siñd una criatura 
' dcsvmída.'udcrióró inuchos'lrraclbnídcs? *•’’

’ ;r" • 1 ;• ;-¡n  jjcjiii y .  i.n» LiMi-nr ■’o-m .t ,VlUv,

La nota do admiración so pono, como .,1a! do interrogación! 'a| 
principio y  fin do.lns clausulas, y  ol signó do mlpnracipm invertí) 
so coloca á veces al principio, .y á vccos más adentro de la frasq, cstp 
es, dondo principio el sentido/do adininieipn. fip^us ,̂- nó-súíopaja 
expresarla, sino tambion pura la queja y  lástima' pura llamar la 
atención háoia una cosa, pondorarlu, ó dar énlnsis d lo quo so 
escribo ; v . g . :
[ Qué Hermoso, cuadro 1 —j Ay do mi Í,*- j Pobre criatura 1,-r j ,Tal pra la 

suerte do Roma entonces I plln .parricida, un monstruo coronado. 
Nerón Ja mandaba I ' ,

Regla VI.
Es muy frecuento.escribir oláusulns, á  las,cuales no.cpnvióno 

con total propiedad el signo do admiración ni el do interrogación 
exclusivamente!, porquo participan do uno y  otro en su  espíritu i: 
en talos casos so pondrá notado admiración al principio y  do interro* 
gacion al fin, ó viceversa, según la frase nparcoioro do admiración 
interrogativa ó do interrogación'admiradu, por ejemplo : <
> Quó está,negado al hombro sálíer cuándo será la {iorá do su inucrló?

¿ Qtié presunción es ésta, Dios mió I ‘ • ' " ' “M

' De la  diócesis ortográfica ó cromo, (t). '
** 1399. Hablando dol sonido sunvo do lap, so, dijo quo cuando 

hería á la  e ó á  la i, so interponía una u  ontro aquella consonante y

(1) Crema, do una voz gricga'quo significa agujero.' *'
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estas vocales, como en Querrá y  gula, añadiendo quo dicha « no 
tenia el menor sonido. Se halna dicho Antes que en las voces on 
quqfla y.pospncatíií/i.lft.a.eoiproniiníiln, como en ngñero.y csgüiunv 
(ó.gon otros ojomploSi como en . argüir, y  flntígñedad), so expresa en 

')lq, escrito dicha pronunciación, .poniendo sobro la ,tt dos puntos, 
i uuo.nl Jado dol otro. Esta nota ,ps la que se llama diéresis ortográfica 
y también crema 6 puntos diacriticos, y.en prosa sólo se omplea on 
el indicado caso ; si bien en poesía so usa tambion siempre quo es 

'• monéate rUüte'iiórsottlgó Ch ía primera vocal itc'ün diptongo, A fin 
ilo dar,una^ilfilja, más,-A Ja,palabra. ;Así>, para usar como vocablos 
do tres sil al tas las roces suave y mido quo tienen sólo dos, se marca 

' laiíb o a  la 'croma'.ioscrihiondo íilai'c y  titida con los dos puntos 
encima do la primera vocal dol diptongo quo so ha dlsuolto.

..rmwjo-tivíni »!> o . q i a n n q ¿ f e . - ,  ,

Toda palabra, conato «lo, muchas ó pocas letras, consto do una 
soÚ!, sé ha de. escribir Reparada ■(lo.In4. otras'quo. hubiere en el 
mismo renglón. Cuando al fin do uno (ío'éstos no cupioro un voca
blo entero, so escribirá una parto, J a  cual siempre ha do formar 
silaba cabal. Asi, las palabras con-ca-vi-dtid, pro-tes-ta, sub-si-guicn-tc, 
éa-id-tt-ctiú-tc-cí-db, bnn'-dc-rii, sü-flé?'-a-bu¡t-di\n‘ii-sl~ma-mat‘te, pa- 
UrAn (liviilirfeó'al fin áotctlgíon; por donde señalan: las. rayás quo 
Van' iíitbrpuestaS'ón tiichA&vbbb», más nó  (Ib óti*a suerte; Esa raya, 
^ito’Jas  divide Alolar^j'Só'nÁlhnpu/iHi11̂  ’j' "‘i’■“*/»!

!'" 'P  M 1 Reata'Th i ¡
Como cualquier diptongo ó triptongo no forma sitió una' sola 

Sílaba', tio deben dividirse las letras quo lo cbnstruyoni Asi1 soos- 
cidblrA pm-cío-so./icin-pó, no-^chits, n-vfc-ri-flftéis; ‘ ;l ’1 .

Regla m .
Cuando la primera ó In última silabrt'do una palabra fuorc una 

‘Vocal, so ovlln^A poner nqúolln Jotra sola on' fih'ni'on' principio do 
líncál 1 ' ' 1 • “ : ' ‘ : 1 111 >’ 'I ■•iij.-ioij

i
Cuando únn consonanto so halla entro dos.vocalc3, forma silaba 

con la segunda vocal A la cunl so habrá do agregar para dividir la 
palabra, como In l en tc-la, lá c/t oh' Ic-cho,'la  ort* fra-güa, la j  ea 
(lujo.

So oxccplúnn déosla regla las voces, compuestas do la partíoula 
des y otra voz, las cuales soban do dividir sin descomponor dicha 
partícula, como des n-var, dcs-am-paro, dcs-o-bc-dc-ccr.

Xos-otros, xos-otros y cs-o/ros so dividen también separando do laa 
dos últimas silabas la9 primeras nos, vos y  es.
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• ' 7  7 7 7 .
' Tin íhs dicciones compílenlas de preposición cnstollana 6 latina 

ruando después do ellá viono una s y  otra consbriáutc'nddmiújY
(•orno on construir, inspirar, olutor,]icrfyicaciu,‘se han do dividirían 
silabas agregando la s á la preposición, y  escribiendo, por consi
guiente, cons-tmir, ins-pl-hir, ¡>ei-s-pi-'c<t-i'i>t. •

i'.- V ■ • ' ' Áeff/n V/.. ' ' ;
•La ch y  ln ll, letras simples en su pronunciación y  dobles en su' 

figura, no se desunirán jamás. Asi, co-chc y  ca-lle so dividirán cómo 
aquí se ve. ' ••

Lns dos erres (ir) so bailan on el mismo caso, y por ello debo 
cesar la costumbre do sopararlas. Sin embargo, los vocablos Yirnj, 
suliroyar, epriredondo, y  oíros compuestos semejantes en que hay 
parte.que’ principia por una r  sola .cuando escribidlos ínsvoiies 
simples'rey, rogar y redondo, podrán dividirsó s in ’repetir la'y,:de
jando. al fin dc la im a línea las silábas Ti, sufc y  cari, y  principiando 
la otra j/noa con rey,'.rogary redondo, que qo pueden m énosdepro- 
nunciarsc con sonidb.de r  ftiorio. *: • •<-

' V \  Reglo VII, • • - • *
Lasase también del guión on ips diálogos, para indicar que hiihJíi 

otra persona, y  o vitar la repetición de advertencias, cómo Joan 
dijo, Pedro rrplká; v. g. :
Slnraviltndo ol f  apilan del valor de aquel soldado, lo mandó.venir óisú

presencia y lo dijo:';. Cómo lo llamas?— Andrés Pereda, contesto r!
vállenle) — ¿ Do dóndo ores V — l)c Gastillm-í-?.;, Do quó p u e b lo , Do
Dercimiiel: - :-<d ¡i > «.-• . ,

.-i,-..- . u o g ia v in i

Usase igualmente cuándo dentro clel mismo' párrafo se pasa do 
una especie á otra ú otras dislintas,.como cuando on esto volumen 
se han incluido uno tras otro varios ejemplos.

Pára idsdos ullimofl'oasos se suelen emplear, como so ha visto, 
guiones algo más largos quo lob requeridos pnm ol primero.

• . : R o y i n .Tv.'/v'" ‘, 7 7 7 - 7 7  ;7¡.
,:jJucdc también usarse el guión eirlugar do parónlcsis, ó para 

significar quo allí so lian do 'euteiUlér 'suplidas alguna ó algunas 
palabras, como e n : ■ Acabar cwi su  hacienda.; — de venir *, —. c» 
bien; — pornegarso », cquivnlúái Acabar con su hacienda, acabar 
devpnjr, acpbqf.^ihipn, acabar vor negarse. »
...Qtras voces Bo^pono, gujpn pn nripcipio' do linea, y  cq'á'i'Valo á 

pada palabra ó paíabps.cpq, quo principia,ol}>a íinan anterior.
'3u !ulíIií;.:. ., t- •' V'  • Rútila A*!' ;; 1 *■*»'••> :,,t un !.n f.

Los vocablos compuestos so escriben sin ninguna separación
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entro I119 parios de que están formados, como concmir, cxfmklm, 
salvnomr ltii, maltratar, mondadientes, quitamanchas, tutelo, dlmc, etc. 
Exceptúan»o por el uso.algunos, pocos. cuino CiuíM  flcd. PmcWo 
Jli'co. .Ciudad: Uoilriyo, cuyas mitades suelen varios dividir con un
guión, nunquo no os necesario..

D olos dos guiones.
«  1400. Esta nota so usaba pnra dividir algunas palabras com

puestas - pero actualmente se'emplca sólo en las copias para deno- . 
Jar quo di'tílóligm a! so pasa á renglón aislado ó párrafo distinto.

Do la s  comiHns.

V >■' ' . • ■ 1 ''« I  J7t’í//«  .

Unraidistinguir las,.palabra? pobre las 'cuales,''.quiero ol quo 
escribo Üamar. particularmente lafltenciqn diil lector, se subrayan 
en lo manuscrito; y en lo impreso fió ponen ele letra cursiva, y'a 
veces mayúscula. So practicado mismo condes voces ó citas do 
idioma extranjero, con ol texió literal también do otras en caste
llano, en los títulos de libros, y oon las dicciones y  cláusulas quo en 
las obras do enseñanza y otras so ponen por ejemplos. Mas cuando 
las cláusulas do este género tienen razonable extensión-y llenan 
várins líricas, so los suelen poner comillas inversas al principio y 
ordinarias ni Un ; y A Teces también comillas ordinarias ni princi
pio do cada uno do los renglones que ooupun; v. g . : '

Dice un escritor célebre: x  El hombro, tion e, aptitud por su iiolu- 
» raleza para hcbltnncn todos los paisea del m undo: on.los ure- 
t' jrdos del desierto, en los montas másemmmbrados, en Ion climas 
, ,)„lares puede vivir y propagarse. No asi los animales ; quo su- 
, jetea A más estrechos limites, perecen fuera de ellos, ó arrastran 
* una vida penosa Inhabilitado» .pora propagar su especio respcc-

Cuando otnirren; dentro d cu n  discurso ó cUa hfngft,i otra ella, ó 
palabras Hiendes do pintona, distinta do laque disourrp, conven
drá, para diferenciar lo uno do lo otro, ponor comillas inversas al 
principio, y ordinarias ni fin del primer razonamiento, otras co
millas ni principio y al fin dol secundo discurso á cita, y  conltnunr 
poniéndolas ordinarias ni principio do cada renglón do el o ella, 
ómUiéndoao un lo demás, i •- *

\ ■ u&jfít J7J¿' • • ■ ■ ' \ •• .)

Cuando so emplearon las comillas on trozos do prosa ó verso qiio 
so extendieron á varios párrafos ó estrofas, lo mojor sora ponor 
solamcnto comillas al principio y ál fin del trozo,"y al_ principio y 
uo al fin do cada párrafo intermedio, redondilla, quintilla ú  oc
tavando. ; . , • a' ‘
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; 5 ' CÁPÍTÚLGTV.

DE OTnOS SIGNOS »Y;¡DB-;I*AS - ADRI5VIÁTUHAS.

’ Del asterisco. ' *- *'"• :-

** 1401. Cuando en-ün eácritó so necesita poner - una ; nota f uem 
del toxto qúb so‘ rcdácUÍ’,! só acostumbra colocar un signo ó Señal 
dondo hace falta Íá nota, .y ropollr la misma señal en la máygcnA 
al pió do la plana, que.es dondo.; con letra diferente del: toxto;:Bo 
esoribo ó imprimó la nota. Suelen sor las señqles,.quq so llaman 
citas, bien dos ostrollitas,' denominadas «sícrisros (J), bien.létrás ó 
números, cruces,'ótc. *•*•"« *» -¡- ■> . .i¿> . O*,> ».-r>oifíiv.-y i- .a " ;!{/’

Tambion so emplea el asterisco on la liturgia, para; indicar iun 
pausa en.meclfó do uH VcrSÍcíllo.j 1 .a imsíi/.j -j

.•J;.. \..,., Do los signos do p á rra fo . ‘ ; •'“h:

** 1402» Con ésto ’(§j ú  o’tro[parecido so suelo significa!1 todavía In 
palabra pAnafo ópa/’fiípvi/b (2};y,con esto otro (D) só bxprcáó nritigil/i- 
inento lo mismo, y. so. lo da en ortografía oí nombró do c«?Í/«'újL‘'

** Í403. La manecilla sirvo para llamar la atoncion ^fll qpb,tó}.
"  1401. &c., ó ete.i ck un sigilo quo oquivalo á  y lo denuls; qq-yó 

para evitar la enumeración-completa do cosas ya sabidas, y quq es 
do necesidad indicnrlas'pnrá-lji claridad dol discurso/ *■ !w<
. vVi-l^P^iLas. íiiífázadcras-sirven para unir dos ó mds partidas'ó 
renglones oh loósorjíóó im preso.' " •••••¡A .*•>(»•:

• •ió.úüi-.in ;1A

** 140C. Es general .cóslumtíi-o quo alguiia'g’palabras no se óscri- 
ban con todas sus jélras. y 'áun  quo algunas so expresó])' con 'liña 
so la: escritura abrovindan fluyas voces ó letraó’l|eyan' por osó! ól 
nombro do abreviaturas. .Talos son on las cartas laq ¿resiCSK.qyo 
significan inseguro servidor  ̂ la, y. d ía  U. do ía I', y jJa’É.^le 
I ucsli'u Excelencia, Vuevéncilt'ó’ ’Éwcsccncia: letras* {odas mayúsculas 

’ sogüidns do punto. So usan liiuohas más, y. algunas que de ninguna 
'f manera so deberían, yn.por .sor oscuras, y a p a r  cstab poco'áuto- 
. rfeadas ó conocidas.'  ̂ • ‘' , j í j  ; t 1 - •:’!

*** 1407.,Qmmdqsoh«lla,:pqr:ejemplo, on utí mnntitorito' la Abre* 
ccmfn , no so sebo al pronto si quioro decir ¿Óa/i'síoH, cünfu- 

Hombros do1 pueblos y. en los apellidos es

(I) ̂ l8tcri¿có,¡(Ib la jlaldbril'lnitiáa'as/erisoitSi cstreültá, derlmilo do áster. astro, estrella. .■.-H/i: o ' .  j;¡ ,<
db dos Voceé griegas que -Significan escribir, al con

torno............... — - u-ivjitb: askniij w  noulnn.F ¡«h ií.j
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por lo común consurablo y  porjudicinl el ugo do abroviaturas. 
Poro dar a conocer las quo son más comunes ó tolerables, y sin 
recomendar ol uso do mychns. ofrocomos á los curiosos la lista
siguiente :

.£/.>! \ n t.l'i :•!.'! Abré vi a tu ra s  - '  o ¡:) o  se

QUE IIA» C O M U S ¿JB ^JB ,ü& U ^K  CASTELLANO.

A^-aprobado, en esáraen.],. ..
BtñArca-r.fivií mi !•■ •«1 ;'!<nr:»- Xa)..,,■titos, ,por . otro, nombro, por 

ápótib,.'conocido 9  conocida pOr. 
m ,;Arroba/' ,7- ‘‘ ‘
'A.A’.'Áütorcs v Altezas. 11 ; '■ 11'
’t K 'S t í t o !  •*» .« ;»*»»*» m h a m  
Abs. gen. Absolución general.
•AU C¿ «Arto Cristian o; ó oontUit-no 
(•) Admon. Administración.
Admor. Administrador, 
a l". aíccttblmo. , 
aí'*.ntcclo.
Ag'iV Agosto.
A Ip .n l--í.li:.'iiilafa . . .
AtcJ*. Alejandro.
Aly. Atcaro.' .7’ ‘
nin*.'‘HHu'f/ó. '
ande. anacoreta.' • r j • • ■ ¡ ■
A nt* :'A n ton io . ■
añ a . a n t í fo n a .  i< - t i i  i -b bi.b: i> 

tAp.i Aparte. . •
Ap” . Ap**. apostó lica , ap o stó lico . 
Apóst. y  ap . ap ósto l, 
a r t .y  nrt*. ar/fet< lo. . . . . . . .
• Ara. ó Arab*\ A rzob ispo ;
JJ. ¡trato, hitcno. 011 csíbuoq 
" 1" .,/tai caloña

.Cappv (¡apellan. , 
cíi. conf., ó,córifr:‘Confesor. ,
'¿".centigramo! . . -7 
el. ceñlllúró.' ■ ' ■■',l - 
Oléta'*. OkiiientúV !>1 o'<| !•■
fcrn. cennmtJfro.n iqrí.i 6 i'dnono 
iCi'iL B. nii{/as manos :6eaO.,n.Ji j 
col. ó col* column/ir; 1 .¡•tnvunw 
,Cqml&*, Comisan?..
Comp>...ó *CA(^ompaiifa,,l ( .. 
cómps. ó cps compañeros.
Cons*. Consejo. 
cóliv'VÓbrtoenicnte (l). 
corr'vco,rrien/e.. , _ ,. .
! C'.1 P.: Í3. c uyoé ~p tés beso. ' 1 r .
ercc'vcrccienle.’ ■ in'ü;>»ii.q
'c»;rcubnfa (2),. "iu. im <d ?Jno«> 
cjvcuartóii-i'iiei.iü .I .Mili *'
:D; óiD' iJoili.*,. ..ajV.ítli't "

‘1 >iD.D. Copíprc?,,
,Dr! y uóct. Doctor. _ . '

dlib.. dhas., dh'os; :dicíia. 
• dichb,1"¿tcl' " ' • *•'* •*'

Dlc‘". IIP”, ó X*” , Diciembre. 
bm í:aót¿ámelro.
,dm. tlcclmoíro.. . . .  
tíg.' dcéÁljr^irib.' •' 11
’.l’rv a* 1 lüi'l

,1 (

líarf**. .//árcelo 1 //ar/ol<n/|é. ,
Ticiii*v'v. //.Miaranfe.j 

'Ílern‘..7/criiari/¿.' n ‘ ’
‘ 11.1,. M. bcs.t la iriaito. ' 1 •'
•lt: L. 1’. tinsa los piós. • ■ •' ->■ •

• .líi’f iP*. 7Jcntisimo:PadrOf.. m 
< lt.-P. ¿tandioion j i a p a l .  1. ¡i j - 
Ur. i /a c /i i l íe r .  
cap. ó cap*., c a p ilq lp v

. i ^ r; copiían.t;., , .¿.-‘p ¡,. ...i. , . ,  ( j ; ..;,jnj7
■' c i  t'ns-polnlirns prcccMda»,do'Mtcrlm.lmii do í
rasgo encima, pucslo 4 la larga, guo crinara los palos do las lo ras idlas.

(i) Do la propia innnoraso pucdon.glirov.lm .fiiinlcsgalcra. ijtras .,ocos
term inadas e n  ente ó iento. j 1

- (2) Asi tam bién so pueden .abrev iar o tra s  voces,ncabad.asdn en ía -
13) A si tumbion so puedon ab rev iar o tra s  voces acabadas en cjjjp ,.,.

‘dg. dcoígl’anio/’
'DU deOrtfitrOi-'. !.nw na"i : i:m«
di'.'■deoitttroi / mkí*. f*í* • uifM.Li 
dOcum.”, documon/o (SJw.miií.pjík 
[L)om% Doiníngo.-.i.,-,^-;! •: j
, * dra,, drq., dríj?,,,.drfia.,. f f f tWW 
. .tl^réc/io,. etc, j.,1, ,JV . 
E.'cátc'íorienlb1).,1 " 1 '
IJc'Müo” . ecfemasíltíá; celestas (ico 
liliM.'ÉM dó m ito r . :
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F.m>. Fmfnencia.
Ema*. Eminentísimo,
En*. Enero.
Krinit. Ermitaño.
Esc*. Esculo.
Ebcs. ¡Canudos.
ole., ó dce el cadera, y  lo demis. 
Eug\ E i ajenio. • . '
Exc*. Excelencia.
Esc*". Excelentísima. :> ■ 
Exc"*. Excelentísimo. <<■
V. Fulano.
F*\ Fc* ó Fran**. Francisca, F ran

cisco. . ■ i ■ 1
Fcb\ Febrero. .1  i<
* ílm., flio., fecha, fecho. •
fó!. fólio.
Fr. Fray ó Freí/» •.».» . •
íuml. fundador. >
’g. ¡¡ramo. >
Gen’. General (dignidad)'.
g4*. ó * guo. guarde. ' • ■ '
Gob*\ Gobierno. ■*
* gral. general. í •'.* '
Grog*. Gregorio, r  ¡
hcct. hectárea. 1
líg. hedógramo.
III. hcclólilro. ■'
Jim. heclómetro. 
ib. Ibidem, allí mismo: 
id. idem, lo mismo.
"Iglv/flfúJfia. •
Ign*. Ign*. Ignacio, Ignacio.
*11 ‘.Ilu stre .
* lla,.llm,.IlustrÍ8lma, Ilustrlsimo. 
Inditlg. Píen, ó I. P: Indulgencia

plcnaria. ■ ’> u
Inq*r. Inquisidor.'r ;
Intend1*. Intendente. ' •' '• < 
l t .  Item, más, a d e m á s .
* l/.q*. lzq*. izquienla, izquierdo. ' 
.luc*. Jac'*. Jacinta, Jacinto. •• ' • 
.Tcrú n* .Jrrón’l Jcrá ni ma¡ Joro il imc
* Jha Jesús. • '! ’ : 
•Jph .José.
J\idv-. Juóces. ■ . ....
Jul*. Julián.-.' » • '  . •
Ivg. MIógAama.' : »> ■ •
KI. IilltWlro.
Iün. kilómetro. ’ •
l. ley, libro, litro.
Iba. libras. < 1 • • ■ • i-
llb. libro, libra. • 1 • *V •
Lie. Licenciado. '

L. S. I'ocus sigilli, lugar del sello
Lún. Limes: . . . •
M Madre, mediano en exAmcn
m. minuto, minutos, metro. 
man. mañana.
Mar"". Margarita, ... . 1
Slnrq'*. Mariquita.
M&rL. Mirletí.. ; '•
litarla, mártires.
May**. Mayordomo .. ... .., ■ ' ! 
M'..Madre. .
raeng. menguante. !
Miiirc. Miércoles: • j ;
Mig’.íWigucl. \ .
milés'. mr/ésimos. •
Mln*. Ministro. _ ' '
mg. miligramo?.' . ; . ,
Min. miríñmelrOi 
mm. nilltmet'ro;- • • ■ '
Mmmsl*. Monasterio. <>•
M. P .  S. jl/ii»/ Poí/giwo Señbr.
Mr. ¿Monsifliir ¡/ Mister, . j . . 
«ir. nulr/ir. • •. .
mnl. merced. . .
* Mrn. Martin. ■■■■'. ... ¡
*Mrnz. Martínez. . »,

Mro. Maestro. . . i i..
inrs. maraced/.tcoy mdr/íres; '
M. 9 «wnuscrito; II; 89. mami?-

r.ritns. • ■ ................
m \ a*. muc/maniios. ■ n
N. Fu tarroy notablemente apro-
* rochado cío examen. Ñor le. '
;N. D. ¿Voto beiie, n il/ese. ■
N* ó niiiii*! n limero (Io primero, 

*2* segundo, 3* lercdr», ele. 1* pri
mero, ‘2*. segunda. 3*' tercera'. • 

Nov°. ú ük,\  Ñnniombro.
* uro., lira., nlro..nthi , nuestro, ite. 
N. 9. Nuestro Stíñovi
N. S*.Nuestra Señora.
N. S .1. C. Nuestro Scñbr J’l'sii- 
í cristo. • '.'f
O. Oeste.
* Ob., ú Olipo. Obispo. ' ■ 
Oct’.ii B1'*. Octubre, <
onz. onra, niuna. •

, orn. urden.
|p. papa.
P. A. por ansenciai •
’p». para.
pAg. página,- pá"s. pAginas,
Pntr. Patriarca. ."
* Pbro. yPrtsb . Presbítero. <
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IV D. postdata.
P ' padre. _ 
p. el/ por cjcnip‘0* 
piMiít. panitantat • "
P. O. por órdcn.
P*. /VdfO. 
p*. pero.
p. p . porte pagado. *
p'.por. .
• pral. principal, 
proc. procesión.
Prof. Profeta. •••’ ‘ • ’ ‘ *
* Pror. Procurador.
Prov*. Provincia. 1
Prov". Provisor. a
P. S. posl scriptum (postdata).
Q. D. G. quo Dios guarde.
<1*. que. , .
fj. c. g. o. que en gloria este.
q. o. p. d. que en par descanse.
(p.quiS'L. . . ,
q. a. !z. li. que sania gloria naya. 
H. reprobado en extunen.
RV. rerilií.
II- I. P. requit'scal in  paco, en paz 

descanse.
R1. R\ Rcal.'Rcates.
U P.M .Reverendo PádrcMaeslro. 
r \  reales (moneda). •
S. Sanio ó San, sobresáltenlo en 

examen, Sur.
S. A- Su Alteza.
S\ Señora. ••• •
fíuh. Sábado. ' . , '
S. A. I. Su  Alteza Imperial.
S A. 1». Su.AI/ezn/íeal. :
S. A. S. Su AHczaSorenisíma. • 
s/e. m  rasa. • ■ 1 • • . .
HS.- A*V. Sun Altara*. : '
M.l!. M. Sacra, Católica Majestad. 
S V. (J. II. M. Sacra, Cesárea, Ca- 

ítl/ira, Ileal Majestad. t ■
S. I). 51. Su Oírina Majestad. 
Pcli*. Sebastian.
Secrcl*. Secretarla.' 1. 
s. o ú o. «alvo error ú omisión. 
Ser=*. Ser**. Scrcitlsimn, Serení

simo.
Horv*. servicio, 
íerv*'. servidor.
Sel*, ó 7k". Setiembre. 
slg1'. siguiente. 1 '
S. M. Su Majestad. ‘ ; 
tí. M. D.' Su Majestad Brlt&mcal

B. 51. O. Su Majestad Católica.
S. N. Servicio iVacíonal.
S*. San.
Ü-’. Señor. ... • ■• •
* spro. siempre, • ■
B-.. S'1'’.Secretaría, Secretario .
S. R. 51. Su Real Majestad:.
SS. MSI. Sus Majestades.
SB"*. Salilísimo.
SS"*. P. Sanl/simo' Padre.
SS**. Escribano.
B. S. S. su seguro servidor, ■ » 
mip. súplica, 
snp’*. supiicanle. 
supl1* suplenle. /*
Supcr’*. Superintendente.
‘ren’*. Teniente.
‘'test*1*. testamento. 
lesl”. testigo.
Ut.,ó til*, (finio.
lom-, ol*. lomo. 1 '
* tpo. f iempo.
:V. usted, Venerable.- • ■
V. A. Vuestra Altera. • ■ ■ ■
V. A. R- Vuestra Alteza Real.
V. D1. Vuestra Beatitud. ■
•V. E. Vu es Ira Excelencia, \  uceo* 

loneta. Vuecencia y Vueaencia. 
vers*. versículo. •
Vic". Vio". Viceiiln, Vicenle.
Vicl*. Vir/oria. ■
v. g i-rr/ji gracia, por ejemplo. 
Viiir. Viernes. <.
vira, y vg. virgen. . ; ’} '
vires; y vga. «Irpana*. •- \

Vitoria: t : m
i Vil*. Vitoria. . ■
,V. 51. Vuestra Aínjostad.- • • r- •
Vm.Vmd. Vuestra moroadó usted • 
vn. vellón. •
V-U*. Víalo buono. , .
vol. rnliimon, voluntad.
V. O. T. VonorableOrdcn Torcera. 
V* p. Vuestra Palcmídoid.1-.
V. R. Vuestra Recercada. •
* vra, vro. vuestra, vuestro/
V. S. VtieseñoWn ó Usía. ( '
V. S. I. Vueseñoi'la .Ilualilslma, 

Uslri llustrtsima.
■vi*. v«\ vuelta, vuelto. •
X“*. diezmo. •' ‘
:* xpllnno. cristiano. . • . '
!• Xpto. Cristo. '• -1'
!• Xptóbal. CWaWten*1
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Ñolas.
1* En

empozar con

' riláis
osla Iistn no^orn posiblü- sogiiir- siembro ln! ,

. ...... con mnyitaculti; la primera letra 'después dó'nunln.Vn0
ejemplo, di os nbí'Gvintürn de dccl'Uro i 'si. tiorcrub d f i  ? ® 1' 
principian artículo, ‘ hubiéramos impreso DL 'la abnnfin'ri T l,1s 
Jkcálitro resultaría doble, y ficelUfro.carccoria d o ja  ¡¡uva -*  <I(‘ 

•r* Ln- *  y  l" P.do,.Jas .a]}roviat,\u*flfl ‘Xpto¿y, anliano % knY\
griegas equivalentes si nuostra c y  nuestra r. -‘Píb'.is

Advertencias sobre el modo do escribir ciertas palabra#•

"** !i08- Las siguientes frasca adverbiales 6 conjiuicióinh.» T  
escriben separados: ’ • , •.

'A finque,' • 
A fin deque, 

••¡en lanío, •■■ 
pera que,

& pesar de, con todo,'.
■asi que, ..  cu ;
entre lanío., ■ •  no obstante,-■ 

n embargo, sobre.mahcral

U09. Lo propio sucedo respecto de tan bien, tan noca L n  , 
.dl(®r.9nC!?^■ perfectamohtc d é " • S  f f í í U® e 

Van unidas ptiifel contrarib las siguiórites ;  '
acaso,
adelante,
aunque,
otrosí,

además, 
ahora, 
de fuera, 

■ tnnsolo,

'alrededor,, 
asimismo, 
enfronto,111,11 ■ 
afuera, ■ •• . t.iuauiu, 0

conquo (equivaliendo A do manera que)
Ejemplos : ......• ........

Si rao V. V. unios dolos dono, ocíno podrün oucontmrlo on sil oficio i 
. . . . . .  “ " ."I"1 ™. « ‘ • t o p t o  Pls.no hoco,' vida nuo ™ ?

’ "■  1 '¿ Qlld’bUSdd'W ióTdf'M1 tur; •■ I'.

No os snficionlíj ,(„o io is  s . n . i S . S S S . d ,  m od i,n r ooMo 
.. CJMO-Iiuynk loldo:- •*’»*

'....
.(laníos,
llévaselos,

i divertiría,; 
> darías, , 
..privaros,

• • |í.n

. c o n t a r s e , , ,, 
■ vengarse,
, ngrndar/c, 
onvlilros/o.

Mos(iimi¡tn™t°í S i S d e ' - ' v  soní? ' ,c‘lll!v“lll]ndo^ m x r M ,si y  el adverbio no. * ° * Y  soParndo, cuando es ln conjunción
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Ejomplos .*
■ ¡i Tú no la'picrdns do vista, sinó (mas) quo liag <lc traerlo preso.

[No.loiC.’jigia «inú ínias;<iUD' cqip? unapruoba.do afecto. .......
Lpdipnq.BÓlp.^o^nicr. sinó. (mas '. liunbicii) dinero) ,

' Todos ló^lrañaropjsrnú (i^exccptlon üpj bu padre.,.
M owiléw ó, ai no lo g'ufirdthr .'"‘'j ‘ !' '  " ''•
Esta tatáÜ‘saldréiúós iV pascó; si no lliicvcV , :

• ' ,JEUoí/podían ser felieba Confio que llenen, si no fueran1 tno ainbiélosos.
Porque so uno, cumulo es conjunción causal; y se separa, si 

equivale ú.fora-- que, ó i u l p l q u c  soi refiero «Vnansa? m otivo, ú  ,olro 
sustantivo expreso 6 sobrentendido. Ejemplos :
La carta do V. no lia llegado hasta osla mañana, p o rq u e  (os lluyipg lian 

retardado el correo. No comprendo el fin por q u e  me' la envía V. 
ablcrla.'porqudmo ordena liagatsabcf su contenido A mi hermano. 

Cuando quieras.hacor bien ú otroj- lm?.lo sin düaciop, 'p o rq u e  el que 
pronto du,'dos-veces da; al contrario, las gracias pierde quien prometo 
y bo detiene;'-.' -••‘i-.v •

fulcro saber por q u é  no lian venido todos los convidados.
141*1. lias palabras fjiguiontcs, y ojg unas'oirás, Coiqádrjs como 

sustantivos, deben ir  juntaq '; y separadas, cuando so descubran 
claros los oficios do las proposiciones con, f i n , ‘sobre, por,soy do los 
nombres que so lea juntan :

confín) ~ n , 
sinfin, .,
pormenor, >" i. ..................... ........ .
socolor, éo co lor,
sinnúmero, s in  n ittn c ro , -. • i ; T í
sobretodo, salive todo,
porvenir, • ■ ••• por reñir. ■ ’ '* •*' •'

"* 1412. Lo mismo liado eulon(lovñodo».’»^or(iin(ennyc»i/iom buena, 
do mediodía, quo so escribo junto pai a <K’UO|nr ol puulQ Ueb mundo 
opucslo ni norte, ó ol vicntO:quo sopla do aquella parto, y medio 
din, para indidarilns doce dol din^nl piodo quo osoribinlós m id iu  
nw/io y  no mídimioc/ie.’Ejomplos tm!-¡i» i " i ; i . .: . j.i.i->-i .■

En el con/íu do aquellos dos provinclasiso halla el pueblo, do 
quo ncMm do,linccr,mención.

No hay duda do quo ¿1 visita ni ministro con f in  do obtener
• un ompioo y hacerse visible. • -! • *!»• ■'! .u |‘ |

Poco ino importa ol sinnúmero do convidados, si nquol señor del •
sobretodo  no mo hubiese molido con unsin/in de preguntas. 

Anoche fuimos á casa do Juan; y la conversación duró tanto tiempo,
11 quo imnginó era una-tertulia sin - / t i t . 11' 

lIÚLo-convidados sin número, sobre  iodo do sus pnribitles.
1 ■ Reciba V. la cn/iorabucnd por tan feliz, suceso. ’

Langradoblo nolipla.llcgó en hora  buena. - ., ti -t> • 
El mediodía do Espáña cs el punto'qvio yo dlcglrla para',vivlr,

• porque su clliná efe templado y dólíclosb.'1 "y -
Uoy comcrémos al m ed io  d/a*!! "¡•.¡t j/Im. v i-

. .icón
.-¡sin  fin ,

. uní* menor '

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



Las campanas de la catedral repicaron á módia noche. . 
Hay oca-iones en que quisiéramos saber los sccrolos del porvenir 

Bill considerar que su revelación tal ve/, nos liaría muy desgracLvjgL 
No eches cuentas aobre eos g que están por ceñir, pues te exponga 

á llevarte chasco.
En la calle ancha hay un magnifico almacén cii que so venden 

por menor toda clase do géneros.
Domo V. el ponuímor do lodo lu sucedido en la acción.

'•I ii3 ta  do los principales p a la b ra s  en que suela cometerse 
el vicio llam ado Darburhmo, ó que so rep u ta n  como autj. 
cuadas. .. , 1

DICCM -ALGUNOS s EN LUGAR PC :

A
Ah os tozar. Bostezar.
Abulagrso. Abotagarse.
Achurrascarse. Churruscarso,
Advitriod- Arbitrio.
Adecah. Edecán. i'
Admósfera. Atmósfera.
Adulan. Adulador.'
Ailicion. Atlicciou.
Afusilar. Fusilar.
Agracen. Agrada.
Agravear. Agraviar.
Agunrdicntero.' A guarden loro.
Aguatero'. • Agumlor.
Agüela, lo. Abuela, lo.
Agujetero ó au- 
jetero.

Allilclcro.

Aguslou. Abusión,
Aguslo. Augimlo.
Aijuo ó nuja Aguja.;
Álj uero ó au Joro. Agujero, , 

Aun mi, libui ni.Ainó ó aunó.
Albarcoquo. Albarlcoquq.,
Albaca. Albaliaca.
Albañel. Albañil. *
Albur. Arbol.
Alcagucte. Alcahuete.
Alcol. Alcohol.
Alela (del tejida).' . Aloro.
Alesna. ' Lezna.
AlUder. Ahilar.
Allifiiquo. Allcnlquo.
Aliniarso. Alinearse.
Alisionar. Aleccionar.
Aljcdrcz. Ajedrez.
Alinadlíla. AliuohudiUa.

DICEN ALGUNOS : EN LUCIR DK :
Almáida ipdiidí); Almélda.
AImnnaqui. xVlmanaquo,
Amarrar. Cargar par Mui..
Almcnra. Almendra.
Al mirar. • Adininfr,: ,,
Ahnairé. AlmofrcJ.
Almundo ó almzdi. Almohada; i
Alluinúsn. Altramuz.
Amarilloso. Amarillento.
Aniolcstar. Molestar.
Amostrar. Mostrar.
Anécdota. Anécdota. .
Anivelar. Nivelar.
Anqnó. Aunque.
Anrado (ardlido). Ai ideado.
Anrés cnabiefroiilo). Andrea.
Anliojus. Anteojos.
Atiloño. Antonio. '
Añedir ó mlidir. Añadir.
Apcilrinr. Apedrear.
Apelativo. ,, Apellido.
Aptarse. Apearse.
Aplupejiu. Apoplejía.
Apóstola.. 11 Apósl Un..
Apunte ría. i- Puntería.
Arabia (goma). • Arábiga.
Arlmlcra. Arboleda.
ArcsméUoaóarls- Aritmética.
mélica.

Arrayar. ;- Rayar.
ArrcilenarBC. Arrellanarse.
Arretirarso. Reunirse.
Aspnmlentos. Aspavientos,
Aliíar. Atísbar.
Aun. Agua.
Abura. Ahora.
Ausionuin. Ausencia.
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AuutlóCoeóbrépropi»). Agustín.
Avaro. • Avaro.
Avénicñcln. - Avenencia. 
Aviriguar. Averiguar. 
Azajar. : ' • Azahar. , 
Azorrado, inm iu. Asurado. ssat«i«. 
Azucaréis:1 - Azdcarero.

.B aboy?., Babahoyo. :
Bacénica ó  bjti«¡!Íi. Bacinica ó IucíbíUi . 
Barbilam piño. Barbilampiño. 
B arrenear. B arrenar.
B arridura.. B arredura. ...• |
Baúl oí Baúl.
Delcraba.' B etarraga,
l l i a t a .  . i• !- Beato. •
Dintrix(«crabreprepiu). B e a t r iz .
Bortijo. Orujo,
BocaradiP. B ocanada.'
Dorhollou. B orboten.
Bolsico. Bolsillo ó  hUfitcen.
B reque. 1 Brete.
Brinde. Brindis.
Bruñuclo ó Inserí». Buñuelo.
Busto ó vusté  «lie.) Usted.
Butiórrez (eplli4»>. Gutiérrez,

C

Cabresto (añile.) Cabestro.
C a lire s tilla  «j c a -  C a b r ililb i . 
b re t i l la .

Cucho. Cuerno.
Cambear. Cambiar.
Camellón. Bacho.
Candeleja, i Candilejo. 
Candial (azúcar). Candi. - 
Candilero. Comidero.
Cangnerejo. • Cangrejo. 
Camilo. Cañuto.
Camilnr, cárculo. Calculnr.cúlculo. 
Caí pin loria. Carpintería.
. Car resti riendas. Carnes! olén das. 
Cnslinodo. Cuasimodo.
Catálogo. Catálogo.
Cataqulzar. Calequiznr. 
Caircdal. Catedral.
Cequia. Acequia.
Cernir. Cerner.
Clcilla (noabre[rof;o). Cecilia,

Cfertcza. Certeza.
Ciénego ó ciénago Cieno..........
(anlic).

Cilguero ó jilpn«. Jilguero. .
Cimenterio. Coincntorio.
Cirgilcla. Ciruela.
Clavelina. Clavellina.
Cierna. Crema.
Cocavina. Cocaví.
Cocbezucln. Choquezuela.
Coger goteras. Trastejar.
Oolapls. • Colapicis.,
Culona. Colonia.
Colunun. Columiux.
Compañía. Compañía. •
Conccccion. Concepción.
Contriccion. Contrición.
Corqné. Creo quo.
Corroía. Correa.
Corrion. . ■. Correon.
Corrientoso. Corren loso.
Cortapluma. Cortaplumas,. .
Cotin (género). Colí. . , .
Coya atura. Coyuntura.
Croyencía. . Creencia.,
Cmcilico. Crucllijo.
Cuajutoró «idjnlor Coadjutor.
Cuerre. , Corro.
Caerte. Corlo.
Cuelcy.cuclero. Cohele y «Intuí
Culeca. Clueca.

Ch
Cbnfalole, Chafarote.
Chalan (para los Picador.
caballos).

Chamiza. Chamarasca.
Champurrear.. . Chapurrar. .
C barra telo. , Charretera.. .
Clmsquo (aúlle.) Chasqui.
Cbelcco ó chilero .Chaleco.
Ü hielan. Ciclan.
Cblminon, Chimenea.
Chinchón. Cliichon.
Cliurrclailn. Chorretada.

Dnñcl.

D

Daniel.
1 Deeíil igo. Decálogo.
|  Dcligcncla. Diligencia.
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D embaído. 
Domeño.
1) entrar. 
Desavcnicncla. 
Dcsnrrnjnr. 
Desanivolar. 
Desatornillar. 
Desboronar (íbIIc.). 
Descampar. 
Descoger. 
Dcscosldura. 
Descolo. 
Descozor. 
Desílccar. 
Dcsgarrclnr. 
Dcsinterin ódisin- 
tería.

Despavesaderas.
Desparecer,
Desplarso.
Despolvorear.
Dcspulgar.
Dcslensíon.
Destornudar.
Desvengar.
Dlálago.
Dicntisla.
Diíericncin.
Dlforenccar.
Dijunto.
Disbrazor.
Disiorto.
Disipóla.
DIsjusto.
Disparatear.
Dispensa.
Diclonarlo.
Distraído.
Diuda.
Divllldd.
Di vi rs Ion.
Dolco.
Dulzura.
Domino,
Dutor. (i)

Do baldo.
Demonio.
Entrar.
Desavenencia.
Descerrajar.
Desnivelar.
Destornillar.
Desmoronar.
Escampar.
Escoger.
Descosedura.
Escolo.
Escozor. 
Desflocar. 
Desjarretar. ' 
Disentería.

Despabiladeras.
Desaparecer.
Despearse.
Espolvorear.
Espulgar.
Extensión.
Estornudar.
Devengar.
Diálogo.
Dentista.
Diferencia.
Diferenciar.
Difunto.
Disfrazar.
Desierto.
Erisipela.
DiBgustn,
Disparatar.
Despensa.
Diccionario.
Distraído.
Deuda.
Debilidad.
Diversión.
Dulco.
Dulzura.
Dominio.
Doctor.

Documento. Documento. 

E
Ectmrisüa.- 
Eguiguri ó Igul- 
gúren (apellido). 

El.
I Eilro! 
Embelequero. 
Eminonto (J).

Empadcrado.
Empicdrar.
Empolla.
Enancha;*.
Encajetar.
Enconfitado.
Ende, ando, onde.

Endijn. 
Enhacondndo. 
Enjaguar. 
Enjunto. 
Enlrcparóatls. 
Eniriega. 
Envacunar. 
Escalofríos. 
Escorbuto. 
Escondijo. 
Escrobir. 
Escrópuloy esoro- 
ptiloso. 

Escubilln.
Escuro (ando.).
Escurplon.
Espabilar.
Espabiladeras.
Espaldar(dosilla).
Esparramar..
Espelnm.
Espirito. 
Espomilla. 
Eslilmlcra. 
Estílala úestuntua

Eucarislfa.
Eguigúrcn,

Alil.
I Eso sil itotjjfsiJj 
Emlieiecador. 
lamínenlo ó vico.
versa.

Emparedado.
Empedrar.
Ampolla.
Ensanchar.
Encasqnolnr.
Gonlitado.
En donde, ndou- 
de, dondo, 

Rcndipl. 
Hacendado. 
Enjuagar. 
Enjuto.
Entro paréntesis. 
Entrega. 
Vacunar. 
Calofríos. 
Escorbuto. 
Escondrijo. 
Escribir. 
Escrúpulo y es
crupuloso. 

Escobilla. 
Oscuro. 
Escorpión. 
Dcspabilnr. 
Despabiladeras. 
Respaldo. 
Desparramar. 
Esperma. 
Espíritu. 
Espumilla. 
Dcslltndom. 
Estatua.

(i) .Eminente, alto, elevado, quo sobresale del nivel do una superítelo 
dada; grande, sublimo, sobresáltenlo, relevante, especialmente hablando 
do virtudes ó cualidades morales. — /mniilonfe, quo está para suceder 
prontamente. Dlccsc por lo general do los riesgos, peligros, infortunios, 
desdichas, y toda claso do males quo amagan ó quo están próximos á 
suceder, BCgun corteza, probabilidades ó sospechas vohcmcnlcs, cío.
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DICEN ALGUNOS EN LUOAn de :
.vli-aem F

Facburia. Fechoría.
Fulliq uqra.,. .,„i Faltriquera. . ■

-Feriar, .-m- ¡1 ¡
liador do los
sombreros). u ¡, Barboquejo. ¡ j

F i l á t i c o . |  j
Fresada!. • 1

Filatero. ¡ .m ;
Frazada, •

I rUol, hijo},,, . 1 Friso! t fréjol,
Fnunera. Friolera.
1'ititQso, (1 •; Fructuoso.

-n i
G t ii-

Galopiar. • 1 Galopear.
Gancoa (apellido Garulcoa.
Golpiar. "i- Golpear,:- 1
Golumllinr,'. go- Columpiar, co-
lumpio .o.tuliinpb himplo. d i-'-

Goiiular. '
GoilliliVO."! ■!.! Vomitivo." ■ 1
Gorgorear." huí 1 Gogorilear."' . ■ :
Grablcl.: ! Gabriel.:' •'
Gros-teladcscda) Gro. i íiiiii.I
Gruesur.v . Grosor. 1 - • >■■1
Guargüoro.i - ■ Gargüero ó gao-'

■ ,¿ güero: '-"d: -1
Güoy. - :■ ih .! Buey. ' iu
Güéríano. ■ 1 Huérfano,:"":
Güero."':. : lluevo .'1 i '  '
Üilitre.
üuarasapo ó gua

Buitre. • 1

risapo. Gusarapo.
Gurbia. • Gubia. .!
Gücrla, güerto.' ■ Huerta, luicrto. ¡

•■i h  ü. -; '-"i. .-.i
Uncid -letra). > Hacho. - .
Ilalira. . i llaya. 1
Hey (y«)t; 1 ¡ lie (yo)., p.
llljndo. ,  . 1... Ahijado.
Iliprncríndlcó. Ilipocondifnco, 1
lliprnquíta, Hipócrita.
lllrvor. Hervor.
Hogar (verbo). Ahogar.
Hojalda itortn). Hojaldro.
llomlra. Honra.
Humar. Fumar.
Ilunnujo. Gunnujo.
lina) alio. Guayabo.

II orear.' • 
H orrar. .
Ilumadero.'.. 
Humado, i • >

A horcar. ' , 
A h o rra r.1 
H um areda. ‘ 
Ahumado. '* ‘ •'

‘U
Im pito. . . .  , 't 
Im prentar. ,",
Iñudo,, i , . 
Inccnsan tomon t o. 
Iiiocienciá, , 
Incensio. , 
In<lu|ugcncítt. >ii 
In lluyp |^o ,,:' ; i ; - 
Infundía. 
IngalfltonrqOolie.).
I nirriontc, ingücalo.. 
In ju ló .. . • 
Iiiraoionnl.icu-.' 
Intcrval, , .1 
Inlranpble ,: 
In rcveran to ..,i.:í 
In regular. i; ••• •! 
ImUfcncaciadciiI 
lsd rac l. . ..,i, - i

Impetu.-.: . • "I 
Imprimir.- 'i 
Ignacio.' ' : ’!
Incesan tomento! 
Inocencia.- 'j. -íf 
Incienso:. !: 
Indulgencia. M1 
Influente..:":- oí! 
Injundin. . ¡v  
Inglaterra; u ‘I 
Ungüento. 
Enjuto. ; • ’• 
Irracional.' ■ •ll 
Intervalo,i' ‘i 'I 
Entrañable: >"
Irrovcronto. G 
Irregulnr; ■ • -.d». 
Indiferencia.'i <; . 
Israel.' ' im án

T irar. .-.¡ 
Hediondo. 
Je ringar.. '•

Ja la r.
Jcdlontlo., .,
Jeringuear..
Jetrúdes (nombro 
p ro p io ) .: ,, Gertrudis,'. 

Juventud./. . ií Juventud. ¡ 
Juaquln,., nombro .
propio)..;,, Joaquín,.Lu 

Juego. idur.ii Fuego. .1 
J n e n i o . i  Fuente. •.!

enagua). , Fustán , 
i Urgnr.

Lnbirlnto. Laberinto.
Lnm lier (añile.). Lam er.

Lam edura.Lambidura.
Langüetada.
Lanteja.
L antejuela.
Leñatero.

L engüetada.
Lenteja.
Lentejuela.
Leñador.

3J
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DICEN algunos: 

Ler.
Lesión ó lision. 
Librillo (trasto). 
Lipiria.
Lora.
Lucido (suntuoso, 
elegante).

Lustrcar.

en i.cc.in db:

Leer.
Lección.
Lebrillo.
Lepidio.
Loro.
Lúcido (luciente, 
esplendoroso),ó 
viceversa. 

Lustrar.

M
Madalcnn (nom
bre propio). Magdalena.

Maislro ó mestro. Maestro, 
Mámn. Maini'i.
Mamajuonatbildli). Dama juana.
Manijar. Manejar.
Manilo. Manila, nintrili.
Mcdecina. Medicina
Méndigo. Mendigo.
Meniar. Menear.
Menjunje. Menjurje.
Mercad urin. Mercadería.
Mcrccdario. Mercenario.
Mcsino íantic.)
meso, miso. Mismo,

Mcstrnnzu. Maestranza.
Mledolento. Miedoso ó ciciiroi}.
Mojo. Moho.
Moquillo. 
Mormollo ó mor

Acial.

mullo. Murmullo.
Mordidura. Mordedura.
Mortorio. Mortuorio.
Molestoso. Molesto.
Murriña. Morrión.
Murscllna. Muselina.

N
Naide, n ni den ó
na dio. Nadie.

Naguas. Enaguas.
Narigón. Narigudo.
Narval?. (íjíIUJa). NnrvAcz
Nelpcs. Naipes.
Neurisma. Aneurisma.
Niervos ó niervios. Nervios.
Niex'crin. Nevería.
Nol borlo (nombre
propio), Nurberlo.

Nónis. Nones.

DICES AtCUSOS EN LCCAn DQ ;
Novanillo. Lo van ¡lio.Nominaría.
Nunar. Luminaria.

Lunar.

Ñ
Ñiehlina. Neblina.
Ñervo. Nervio.
Ñicos Afíleos.
Ñora. Señora.
Ñúiioz. Núilez.

O
Oficialada, Oficialidad.
Ojala ihlfijrttlos). Ojalá.
Ojear (Imcor nía
de ojo). Aojar.

Ojo. Mas que nunca
jioco importa.

OÜo. Oleo.
Océano. Océano.

F

Pachotada.
Painarsc.paino.
Pantano.

Patochada. 
Peinarse, peine. 
Pantano.

Puntion. Panteón.
Pnntomlnn. Pantomima.
Pañuelun. Pañolón.
Paragua (la). Paraguas (el).
Paró lis. Parálisis.
Parparos. Párpados.
Pala. País.
Párrnco. Párroco.
Pasimunleria. Pasamanería.
Pasque. Mo parece que, ó

croo quo.
Pauta (pin Htiitlr). Falsilla.
Peano. Plano.
Pedneear. Despedazar.
Péndula. Péndola.
Pentecostés. ■penlecoslés.
Peremne. Porcuno.
Perfecto. Prefecto.
Perfil men. Perfume.
Periodo. Periodo.
Persiimrso. Persignarse.
Pespuntear. Pespuntar.
Pclrlnictro. Petimetre..
Peyor. Peor.
Piedrada. Pedrada.
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DICEN' ALGUNOS t
Piedra Iipc.
I’lllizco ó pclizco. 
Pinico.
Pión.
Plonía.
Pile, piti Ó pllililo. 
Pínula (de li mao). 
Plcitisto. 
Polvadera.
Poríear.
Predsadamento.
Prospectiva.
Previ legio. 
Procislon. 
Proglema (la). 
Pniaño (apellido). 
Puncho.
Punchera.
Puliniiento.
Pursia (azul do).

Q
i  Qué pes?
¿ Qiiierdo?

Qulnini.
Qulntcar.

R
Rabear (leier nlii). 
Racimo,
Riíel, Rafela. 
Italna.
Rajar.
Raspar (el pelo!. 
Rayes (apellido}. 
Revolución.
Re luis lo.
Recalcar.
Recehlr(nntic.).
Recetor.
Redurindo (nom
bro |JiO|!

Rcimuudo (nom
ino propio).

en trcAn de ¡

Piedra lipis.
Pellizco.
Pigmeo.
Peón.
Peonía.
Poco, poquito.
Palma.
Pleitista.
Polvareda.
Porfiar.
Precisamente.
Perspectiva.
Privilegio.
Procesión.
Problema (el).
Proa ño.
Ponche.
Ponchera.
Pulimento.
Prusia.

¿ Qué pues ?
I Qué es do eso? 
¿ Dónde está? 

Quinina.
Quintar.

Rabiar.
Racimo.
Rafael, Rafaela, 
Reina.
Rasguar ó rugir. 
Rapar.
Royes.
Revolurion,
Robusto.
Regatear.
Recibir.
Receptor.

Rudesiudo.

Raimundo.

DICEN ALCONAS :

Rcis ó raíz. 
Rolos.
Reglón.

Sagradíslmo.
Salainanqucja.
Salóbrego.
Salliador.
S a i  l i a r .
Sambjucla.
Sandilia.
Sálico.
Secliembro.
Séctiino.
Sepollurn.
Siniestro.
Sincero.
Snbreen jalma. 
Sainé/, {apellido}. 
Silla;

EN LOCAR DE •

Raiz.

Ranacuajo ó re
nacuajo.

Sacratísimo.
S a la m a n q u e s a .
Salohro.
Salteador.
Saltear.
Sanguijuela.
Sandia.
Saúco.
Setiembre.
Séptimo.
Sepultura.
tíeincalrc.
Sincero.
Sobrejalma.
Sácnz.
Sofá.

Sombrederia. Sombrerería. 
Sembradero. Sombrerero. 
Sospresa, io<príod<r. Sorpresa ,*«pndtr 
Sttstraicndo. . Su&trnendo.
Sutil (Ihnonl. SculÜ. 
Súiiltcnloademás Sutil, 
casos).

T
Tucunga (nombro Latacunga. 
propio).

Teimado. Taimado. ¡

Reloj.
Renglón.

ltejlon (di dusuigi). Legión.
Rclaílla. Retahila.
Retorcí j a nos (anlie.) Itclorll jones. 
Revolcliar. Revolotear. 
Roccnr. Rociar.
Romper (1). Quebrar ó tiuttru. 
Rucio (ralorrojotliro). Rublo.
Runiatdo (nombro Romualdo, 
propio).

Runacuajo.

(1) Romper 6c aplica ú toda acción por lo quo so lineo pedazos uu 
cuerjio; pero quebrar supone que la acción so ejerce determinadamente 
cu uu cuerpo inflexible ó vidrioso,y do un solo guipo ó esfuerzo violento. 
Se rompo un papel, una tola, pero no so quiebra como una taza, un
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MCEN ALGOSOS S EN tCGAn DE : DICEN ALGUNOS 5 EN LUOAtl DE :

Telégrafo. Telégrafo.
Telegrama. Tclograma.
Tcsterudo. Tcst;u*udo.
Testimoniaría. Tcstainenlaria;
Tcstimoño. Testimonio.
Tiomple. Templo.
TIondero. Tendero.
Tenaza. Tenazas.-
Tiorroso. Terroso.
Tigurolo (nombro 
propio). Tíburcio.

Tiraguzon. Tirabuzón.
Tiricia. Ictericia.
Tisera (la). Tijeras tías).
Titirero. Titiritero.
Toinulto. Tumulto.
■Torddura. Torcedura.
Trasto (mueblo). Trasto.
Transaclop. Transacción.
Trcido. Traído.
Trcr. Traer.
Trompezar. Tropezar.

t r
Ugcnio (nombro
propio). Eugenio.

Urangutan. Orangután,
Ucupado. Ocupado.
Usebto (nombro 

propio). Eusobio.

Ustaquio (nombro 
propio). Eustaquio.

Urztielu. Orzuelo.
U V en c eslao . Wenceslao. (Ven

ces l a o . j

V

Vaciar.
Vahído.
Agua blanca. 
Venezuela, Ve
nezolano. 

Verter.
Viciar..
Vihuela. 
Viruela. 
Vertiente, 
Vestuario, 
Volatín.

Y
Ynnquo. Yanqui.
Yuppa (quichua). Adehala.

Z
Zanorla. Zanahoria,
Zantlumbi. Zalilumbldo. 
Zorzalina. Zorzaleña.
Zahuan. Zaguán.

Varear.
Vahío ó vayo- 
Véj.-to.
Vcnenzuela, Ve- 
ncnzolano. 

Vertir.
Viccar.
Vigüela.
Virgüela, 
Virlienlo. 
Vistearlo. 
Volantín, taljolh.

flota. —.La supreaion do la  letra d en las más do Ins voces quo la 
tienen en la última silaba, ó en otras intermedias, es general en 
casi toda la América española; como cuando so dico: cuñao, Afea
ra», timo, Mcrcées, ote., on voz do cuñado, Alomado, lirado, Mercedes. 
■ También so suelo dcoir: camind, anda, vcnl, oto., oxprosiones on 
oxlromo chocantes.

Otro defecto quo so nota os ol conservar la s do la primera per
sona do plural del imperativo, cuando lo síguo un afijo, diciendo, 
por ejemplo: coloquímosnos, acordélaosnos, en voz do cologuéwojios, 
acordémonos, oto.
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PARTE CUARTA.

P R O S O D IA .

CAPÍTULO PRIMERO.

DE L A  mOSQDIA EN GKNEIUL.

** 1412. P.¿Q ué os Prosodia?
R. I..i Prosodia (1) es aquella pnrto do la Gramática que cnsofia la 

recta pronunciación y acontimoiondo las letras. sílabas y  palabras.
Mas no basta esta pronunciación y ejercitarse on ella aislada- 

monto, sino quo es preciso, para hablar y loor con ontpnacton pro* 
pía y  sentido perfecto, atender ó la prosodia do la cláusula entera.

Do lo mucho quo pudiera decirse nóerca do esta parle de la Gra
mática, cunt ía de las cinco en que hornos dividido ol Arte de hablar 
y escribir correctamente, esto es, acerca do la Prosodia, sólo contieno 
el prosento libro los principios fundamentales y las reglas más 
precisas ; «Sstas no pueden obsorvarso sin tomar por juez al oido, á 
diferencia do la Ortografía, sobro la ounl juzga la vista, pues quo 
leyendo es como ho advierto si los sonidos están fielmente repre
sentados por escrito: la Analogía y  la Slnláxls, por el contrario, ha
blan exclusivamente á la inteligencia y  «l raciocinio. Por lo cual 
debo tenerse oníondido quo en todas aquellas roglns prosódicas que 
sólo puedon comunicarse do viva voz, y  practicarse imitando lo 
quo so oyo, consideramos como norma ó modelo de proittitictncion y 
acentuación las do la gente culta do Castilla. (I)

(I) Prosodia, do do3 voces griegas ípros, 6cgun; ótiú, canto); pronun
ciación regular do las palabras conformo al acento y á la cantidad: esto 
es, ft. la entonnclon y duración do las sílabas.
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CAPÍTULO II.

DEL ALFABETO.

** ü  1.1. P ¿ Qué hay quo -distinguir en el alfabeto castellano ?
R. En el alfabeto castellano, como en los do todos los idiomas 

hay que distinguir dos cosas: los sonidos quo usamos en nuestra 
lengua hablada, y  los signo? ó ligaras con quo los representamos 
por escrito, y á los cuales damos el nombre do letras (1). Dicho queda 
en las Nociones preliminares que « por extensión so denomina tam
bién letra al sonido representado. »

•* Para que se comprenda con mayor exactitud esta diferen
cia entro el sonido y su siyuo, esto es, entre la letra pronunciada y  1 
la letra escrita, pongamos algunos ejemplos.

Los vocablos jira, pedazo desgarrado do una tola, y  gira, terccfa 
porsona del presento do indicativo del verbo girar, so pronuncian 
idénticamente; y  aunque las consonantes quo en tino y otro acom
pañan A la i son distintas, las silabas gi y j i  suenan en ambos del 
mismo modo, confundiéndose para el oído del que escucha las dos 
palabras, pero no para la vista do quien los m ira escritas. Lo pro
pio sucedo en las silabas za y  ce, do las palabras zeda y cedazo, !¡i y 
qui do Udómetro y quilo; Igual semejanza prosódica y  diferencia or
tográfica so observan en hay verbo y «y interjección; on haya, quo, 
ya significando árbol, ya siondo tiempo del auxiliar haber, suena 
como «ya, mujer encargada do educar á un niño. — Do manera 
que, según so vo, ni todas las letras tionon la representación ex
clusiva do un sonido, ni sonidos idénticos so oscribon siompro con 
las mismas ¡elrus; asi aparece claramente del cuadro alfabético do 
la parte primera, del cual resultan 28 signos; poro los sonidos re
presentados son solamente 25, ó más bien 2ü, si so tiene on cuenta 
la nspirncion ligera quo damos á la h cuando va soguida dol dip
tongo Me.

** MI5. Las cinco lotras a, o, i, o, u, quo, como ya snbemos, so 
llaman vocales, representau cada cual un sonido do primunciucion 
clara y distinta; circunstancia quo no concurro en los demás do la 
lengua castellana, pues lodnsellos, es á saber, los veintiuno ya in
dicados, son como tina especio do sonidos medios, quo nunca ro 
producen solos, sinó adheridos á una ó más Vocales, y  sonando con 
ollas simultáneamente, do dando vieno el dictado do consonante 
dudo al sonido mismo y al signo ó letra quo por escrito lo repre
senta (2). L03 veinto sonidos medios ó consonantes como queda di- 1 2

(1) Los sonidos son objeto do la Prosodia; los signos ó (otras lo son
do la Ortografía. „

(2) Obsúrvcso quo para pronunciar una vocal so colocan convenían-
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olio en las Nociones preliminares, siempre so apoyan ó articulan 
sobro una vocal, que unas veces se pospono, como en la silaba la, y 
otras so antepone, como on «J. Un oido atento fácilmente descubro 
que en cada una do estas dos silabas, aunquo con un solo golpe ó 
emisión do la voz, que es lo quo constituyo silaba, hay dos.soni
dos bien perceptibles, no obstanto la simultaneidad con que hieren 
nuestro oído; á saber, el sonido do la pronunciación de la a y  el do 
la articulación da la /. Aplicando la misma observación i  silabas 
más complicadas, so distinguirán tres sonidos onlas do tres letras, 
como soy. las, tai, bUt, tro y  otras análogas (1); cuatro sonidos en 
pers, bien, tras, clan, cons, pues, subs, etc.; cinco sonidos en trans, y es 
el mayor número quo podemos hallar en una silaba de voz caste
llana. lia  convenido insistir en esto, para hacer la debida distin
ción entre el sonido do la letra y el de la silaba; el primero es 
simple, el segundo es compuesto, aunquo simultaneo.

**» -14 tu. Dando por sabida la pronunciación castellana de todas 
las letras del alfabeto, explicadas en el principio de esta gramática, 
sólo hay quo añadir dos observaciones.

*** 1417. La primera es relativa á la indicada combinación tu? 
quo forma excepción do la regla do ser muda la h, porque en 
realidad no lo es enteramente seguida do aquel diptongo, como 
en las voces hueco, hueso, huérfano. El pronunciarla de idéntico modo 
quo sí empezaran con pile (silaba quo so encuentra on oj/flero, 
tiyCtcña, etc.) es una vulgaridad; el dejar completamente muda la 
U es una incorrección. Asi es que para decir el hueso, ni debo 
pronunciarse como si estuviese escrito el y ileso, ni do esta otra 
manera : e-lueso. El término medio entro ambos extremos es cierta 
suave aspiración, la única quo so ha conservado cu castellano,

•»* 1418. La segunda observación os relativa al sonido doblo 
(lo la x ;  colocada siempre esta letra entro dos vocales, afecta a 
la primera posponiéndolo un sonido medio entro g suave y  t o e  
fuerte, y hiero á la segunda con otro sonido idéntico ni de la s. 
Do aquí lm nacido la aventurada reforma ortográfica adoptada

temento los órganos quo conou¡r -n á formar voz que produzca aquel so
nido. y no bo buco otro movimiento quo el mcnuncnlo indispensable para 
arrojar ó emitir el aire; mas pata articular una consonante se mueven 
nlnuno ó algunos órganos, como la lengua, los labios, las mandíbulas,etc. 
Por cala razón parece quo las consonantes merecen más especialmente 
el titulo de articulaciones; por eso también todo sonido vocal puede re
duplicarse ó prolongarse indefinidamente, mientras hay aliento; do los so
nidos consonantes sólo algunos son susceptibles do osla duración, a sa
ber, f, j ,  r  (fuerte) s, z; pero la Inmovilidad de los órganos cesa al resol
verlos on la vocal á (pie van afectos. — Compruébese esta observación 
pronunciando ffffa, rrrra, ssssa, etc.

(I) Adviértase quo las silabas yuo, fftfí, quo, qui, en que la it es li
quida, no deben considerarse sitió de dos letras (óiJiferas), no slondo uo 
tres (ó silabas Ir Hileras) sino ortográficamente. Por la misma razón 
debo oxclulrsedo osla cuenta la /i, letra muda.
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por algunos do escribir on lugar, por ejemplo, do acámen, cgstimcn 
ó eesámen; lo cunl, sobro ser inexacto é impropio, borra la huella do 
toda etimología.

** MI9. Todos los sonidos representados por las letras vocales 
y  consonantes, excepto ol doble do la x  y  el do la r  suavo ó ere 
se encuentran en principio de dicción : el de ñc, esto es, el de ]¡í 
letra ti, solamente es inicial en número m uy escaso do voces.

** 1420. Aunque el re 6 sonido suave de la r  nunca comienza 
dicción, so halla muy frecuentemente empezando sílaba con todas 
cinco vocales: ba-ra-to, ca-rc-o. Ptt-rls, ma-ro-ma, ba-ru-llo,

*' 1421. Estudiomos ahora la colocación do las consonantes para 
terminar sílaba, ya so hallo esta silaba en medio de la dicción ó al 
fin do olla.

So presentan on uno ó on otro caso, Indistintamente y  con fre
cuencia, las siguientes: d, ¡, n, r, s, z .—Adviértase que la r  siempre 
so pronuncia suave al fin de silaba,

** 1 522. No hay palabra castellana que termino con los sonidos 
quo producirían las letras ch, ll, ñ, v, y, precedidas de vocal (IJ. 
Exceptúense algunos apellidos y  la voz detall tomada del francés.

M 1423. Acerca de las letras no comprondidas en los antece
dentes párrafos, hay qua hacer las siguientes observaciones.

B.

** 1424. El sonido do cata lotra so halla muchas voces terminando 
silaba, por ejemplo absoluto, ob-sequio (2), pero no en final do dic
ción propiamente castellana. Sin embargo, está admitido querub en 
poesía, y  también pronunciamos con b final nombres propios quo 
debon considerarse como oxcepoion do la roglo.

** 1425. Dol sonido fuerte producido por la c final, idéntico ni do 
la &, hay quo advertir lo mismo, os á saber, que so halla termi
nando silaba on muchos vocablos, poro no es postrera letra do 
casi ninguno, por ejemplo: ac-to, e.fcc■ lo, imic-lo, ac-lavit, frm-Ufcro. 
No hay otra excepción quo la do las voces modernas, y  do proce
dencia extranjera, frac, atrae, zinc, y el nombro, muy poco usado 
den/e. Fuera do estos casos, sólo on algunos appollidos so hallará 
esto sonido do c final, ó on nombres extranjeros, históricos, gco-« 
gráficos, etc. (3). •

(1) Entiéndase bien quo incluyendo la ye tratamos do su sonido propio', 
como uu consonante, y no do los casos en quo hace veces on lu escoto

, re«* «o Puedo decirse, prosódicamentehablando, que terminan en ye.
J ^ Cl1 f 5.4*0 ,n°ínr <luo C3,as voces y otras semejantes comienzan por 
una preposición latina, quo nuestra lengua no ha heredado do aquella.

W Jjtt opresión a« hoc es purnmento latina i y el nombro de Tiyui-
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F.
°  1420. Esto sonido es rarísimo, on fin do palabra, como en las 

onoroatopeyas paf, pif, y  en la Interjección puf. No es tampoco 
frecuento el caso do quo en medio do dicción finalico sílaba, como 
en of-talmin.

G.
** 1427. Del sonido do la q suave liny ejemplos como en las voces 

mag-nánimo, itnprcg-mr, vudig-no, benig-vo, dog-m Atico, repug-uante; 
esto os, on medio dol vocablo terminando sílaba; pero nunca es 
final do voz castollann. Gog, ¡Iagog, yen otras expresiones do nom
bres extranjeros.

J.
** 1428. Son poquísimas las palabras quo terminan con el sonido 

do la j ,  como boj, reloj, y nunca so lo encuentra finalizando silaba 
en medio do una palabra.

M. '
*«• 1420. Respecto al sonido do la m, debo tonerso por rogla la ya 

establecida para otros antoriorea, puedo finalizar silaba, poro no 
palabra: am-nistia, tein-poml, sím-plc, som-íira, rom-6o (1); Cam, Sem, 
Ibruhim, y  otros muchos nombres, particularmente do los bíblicos 
son los únicos quo llevan m final. .

P .
** 1430. El sonido do la p siquo exaotamonto la rogla anterior. 

Las voces ap-titud, rep-til, op-tar, pueden servir do ejemplo.

T.
•* 1431. Apenas lenomos silabns quo ncabon con ol sonido do la t, 

como las do ut-inósfera, at-las, íst-wio ; ni so hallará en final do voca
blo castellano, aunqua si on nombres propios tomados do otras 
lenguas ó dialectos ; v . g. : áíonsemrt, Caliuet, ó en términos do las 
ciencias, como zenit, azimut.

•• 1432. Resta sólo advertir quo la terminación do sílaba on dos 
consonantes, caso raro aun en medio do dicción, como trdns-fuga, 
ubi-iitn mia, lo es más todavía on fin do vocablo : vals, prest, zinc, y 
algún otro.

*• 1433, Los sonidos do ele y  ere tienen la propiedad do poderso 
interponer entro ciertas consonantes y  la vocal con quo éstas so 
articulan, do dondo nacen las combinaciones siguientes:

toe, invención íesliva «lo Cervantes, tampoco parece quo debo' tomarse on 
cuenta para cstus reglas.

(i) Eu la mayor parlo do los casos como sucedo en los cuatro úllimos 
ejemplos, la m viene i  ser como exigida ó atraída por lnp ó la b inme
diatas, para cuya prunuuclncton hay quo juntar los labios.
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Bla.ble, bU, blo, blu. — Bra.....ele. — Cía...... oto. — Cra...... 0ic
Dra cío. — Fia..... etc. — Fra......ele.— Cía...... etc.— Ora*, ñi"
— Pía... etc. — P ra ....... ele. — Tra...... ole. ..... M5-

** 1-131. Do la / síguendo á la i  no so encuentran más ejemplo 
qno Thtscula, tlasraltcca, y algún otro do origen americano.

** 1135. Para explicar ahora la anomalía do quo siendo veintiocho 
las letras, sean veintitrés solamente los sonidos, bastará con las 
observaciones siguientes:

1» El sonido do c  fuerte idéntico al de la k ocurro representado 
por esta ultima letra con las cinco vocales ; pero la c sólo le pro
duce sobre la a, la o y la « en  voces puramente castellanas, para 
producirlo sobro la e ó i, supliendo á la c, hay quo anteponer á estas 
vocales la combinación qu do esta m uñera: que, qui ¡ siendo su 
sonido igual á he, ki.

2* La seguida do estas mismas c, i, se pronuncia como la z  (l); 
pero si estas vocales van precedidas de / ó r, recobra la c su 
sonido fuerte do k, pronunciándose ele, cli, ere, crí, como si estu
viera escrito Ule, kli, kre, kri.

35 La consonante g presenta una anomalía soinojanto á la do la 
c ; á saber, que licuó dos diferentes sonidos: suave delanto dea o 
u, y  Tuerto (idéntico al do la j) cuando precedo á la c y ú la i* 
para quo con estas dos tenga ol mismo sonido quo con las tres 
primeras, so hado interponer una u, quo no so pronuncia, resul
tando así escrito ; que, yui. — También vuelve ln g á su sonido 
suave aun con la c y la i cuando á éstas preceden i ó r :  yle, y re, 
gli. ijri.

So ve, pues, quo la » es la única vocal quo on castellano so 
escribe alguna vez para no pronunciarse ; esto es, en los dos casos 
citados, en que modifica el sonido de la y y do la q.

** l 'i30. Entro las consonantes sólo la A es muda, y  lo es por re
gla constante, sin más excepción quo Iqnpuiiliidu arriba ,2l.

** 14*17. La letra r  tiene, sogun queda ya indicado, un sonido 
suave, como en mora, y  otro fuerte, como en rumo; en el primer 
caso so denomina ere, y on el segundo erre.

En mámen. — Ilay tres letras quo tionou cada uun dos sonidos, 
y  son la c, la g y  la v. — Ilay dos sonidos quo so representan con

• (t) No es difícil, sin embargo, para un otilo .delicado, distinguir cierta 
propensión natural en los quo pronuncian bien, á dar mayor fuerza ú la 
articulación do in z  qucá la do la c.

{2) El uso, quo no siempre afina y perfecciona las lenguas, sino fpio 
tal ve/, menoscaba y desfigura sus bellezas, lia privado ní idioma caste
llano do la aspiración do la h ; la cual, delicadainento ejecutada,on cier
tos casos, no carece do cierta gracia, como puedo observarse oyéndola do 
labios andaluces. Los poetas del siglo do oro quo florecieron en aquella 
afortunada rogion tuvieron Hinchas veces en cuenta la h aspirada en sus 
composiciones métricas; gran número do versos suyos leídos sin aspira
ción desmerecen, y hasta suenan como sino conataaen.
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diferentes letras: cc,zc; ki, qui. — Hay una vocal, la «, quo en 
ciertas combinaciones es muda ( como en gui y en que•; y  por úl
timo, una consonnnto, la h, siempre mudn, excepto en la Iigerí- 
sima aspiración do hue.

** 1438. Queda, pues, explicada la razón do ser veintiocho los 
signos del alfabeto ó letras escritas, no siendo más quo veintiséis 
los sonidos ó letras pronunciadas.

Do las  sílabas.

•* 1430. Silaba en términos do Vrosoilia es el sonido do una ó más 
letras quo se pronuncian y  el oido percibo á un tiempo. Como ya so 
dijo arriba quo sólo las vocales pueden pronunciarse aisladamente, 
es claro que cualquiera que sea el número y combinación de las 
letras quo forman una silaba, lia de babor on ella por lo minos una 
vocal. .Será, pues, sílaba cada una do bus combinaciones siguientes: 
d, ó, he, ay, hay, hue, yo, no, bla, mes, car, gris, sois, buey, siais, zinc, 
Irans y otras.semejan tes.

En estos ejemplos soban reunido muestras de todas la combina
ciones usuales en castellano, do manera que do su estudio pueda 
inferirse, asociándolo al quo hemos bocho de las letras aisladas, el 
carácter prosódico, ó por decirlo así, la Indolo armónica do nuestra 
lengua (1).

Diptongos y  triptongos,

** MIO. Al establecer la regla sin excepción de quo < no puedo 
haber silaba sin vocal » so dijo que, una por lo minos; con cuya 
expresión so lia querido si*rnificar quo hay casos en que la silaba 
tiene dos y aun tres vocales. Ya se indicó asi en les Á ocíomcs pre
liminares, y  so previno quo á la combinación de dos vocales, pronun
ciada á un sillo golpe, se llama diptongo, y á la do tres, triptongo .̂2). 
Las combinaciones de esta dase que su hnllan en castellano son las 
que á continuación so ponen, con sus respectivos ejemplos :

(I) Estas observaciones, quo á primera vista podrían parecer ociosas, 
contribuyen ú inculcar la idea do las propiedades esenciales do nuestro 
idioma; sirven al orador y al escritor prosista para esmerarse con prove
cho en la construcción armoniosa de 6iis periodos; dan útil enseñanza 
ni poeta que quiero perfeccionar la estructura do sus versos; y son, por 
último, una barrera contra las invasiones do los neologismos bárbaros y 
absurdos do vocablos exóticos, cuya escabrosidad y dureza tanto repug
nan ó oídos españoles; (¡roy, Club, Whist, Grave, Un i le, ele,, ele.

(¿) En la unión prosódica de dos palabras producida por la Ilgurn lla
mada sinalefa suelen pronunciarse linsta cuatro vocales en uu golpo; 
forma silaba métrica:

Éstos, Fabio, ay dolor, quo ves ahora..,. (Rioja.)
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ai t 
oí 
on 
oi

ia 
io 
iü 
ia  
«a 
uo 
uc 
t ti

ay (1), hay, niro, airoso.
pausa, pausado, Monlatt (?/ oíros nombres proprios.) 
hoy, noy, sois, estoico, c sljicisuio, convoy, 
ljoii. Sousa, Salou (1/ oíros apeAidos ó nombres propio* 
ley, veis, pleito, pleitear, carel. '*
feudo, feudntarío, Ahreu (j/ oíros nombres propios). 
diablo, diabólico, lluvia.
vio, diócesis, diocesano, estudio, estudió, atención.
pie, fiel, iiolato, anuncie, anunció, bien.
viuda, ciudad, triunfo, l'cliú.
cual, agua, ingenua, cuanto, igual,
cuota, residuo, evacuó, evacuó.
fuó, pues, santigüe, santigüé, hijuela.
fui, cuita, cuitado, benjuí.

Advertencia. — lia  parecido conven i en to la multiplicidad do 
ejemplos en la tubla antecedente, d fin de presentar todos los 
casos de monosílabos con ó sin letra consonanto final, y  de vo- 
cabios de dos ó más sílabas diversamente acentuados. La impor
tancia do esto estudio so comprenderá cuando so haga el do los 
neón tos más adelanto.

Se lia ordenado por la escala do sonoridad do las vocales, pa
reciendo esto método más propio do la Prosodia quo ol moramente 
alfabético.

tmptongos. ejemplos 
¡ai apreciáis
iei despreciéis,
uai guey, amortiguáis,
uei buey, amortigüéis.

*** 1441. A várins observaciones importantes dan ocasión las 
tablas antecedentes, y do todas ellas resulta demostrada la con
secuencia ó verdadero orden lógico quo on su  prosodia guarda 
nuestra armoniosa lengua castellana,

*'* 1442. establezcamos primero como regla, fácil do comprobar 
-aun pura ol oido menos doliendo, quo la escala gradual on la sono
ridad do las cinco vocales es la siguiontc : a, o, c, i, u.

■** 1443. Siguiendo esta pauta la regularidad armónica do nuestra 
lengua, escasea mucho los diptongos formados con las tres vocales 
más sonoras, a, e, o, combinados entre si, y  comunmente los forma, 
uniendo á  cada una do éslns una dolos más débiles i, «, ó bien com
binando entro si estas dos últimas.

*' 1444. Sin embargo, por consecuencia do esa propia regula
ridad armónica, la c, por lo mismo quo su halla en el contro do 
la escala, participa do la índolo do las dos vocales más fuertes 
y  do las dos más débiles; y  on esto segundo caráotor forma en

(i) Ya so lia advertido quo la y final equivalo & i.
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ciertas palabras quo llovnn la combinación a o , oe, uno quo pudié
ramos llamar cuasi diptongo; el uso enseñará cuáles son estos 
casos (1.

** 14-15. En todo d i p t o n g o  carga siompro la pronunciación sobro- 
la vocal más sonora si es una de las combinadas, y sobre la ultima 
cuando la combinación es do i  untes, ó después de « .— La misma 
regla sigue el t r i p t o n g o .

** 1440. El diptongo u o ,  como menos grnto al oido, escasea 
mucho. — Los do o u ,  i u ,  c u ,  más ingratos todavía, apenas so en
cuentran sino en algunos apellidos y nombres propios |2).

** 1117. El t r i p t o n g o  no es otra cosa quo una como soldadura ó 
fusión de dos diptongos; por aso se encuentran únicamente oh 
algunos verbos, en personas de tiempos derivados, cuyo primitivo 
tiene ya un diptongo, y cuya torminacion exige otro.— Pondremos 
ejemplos para mayor claridad.

*' MIS. Del presente de infinitivo do los verbos en ar, como 
a n u i r ,  so derivan ó forman los presentes do Indicativo y de sub
juntivo, cuyas segundas personas de plural terminan en silaba 
con diptongo , a m i U s ,  a m é is .  Pues bien, cuando el infinitivo es do 
verbo de dicha conjugación, quo lleva ya en si un diptongo, 
como los de a p r e c i a r ,  d e s p r e c i a r ,  a m o r t ig u a r ^  a p a c i g u a r ,  etc,, ni sc- 
grogarso la terminación a r  para sustituirla con la do a i s ,  i t s ,  so 
quila, por decirlo asi, medio diptongo, y el otro medio queda con 
las letras radicales pura unirse al diptongo do la nueva termina
ción, componiendo asi un t r i p t o n g o ,  en esta forma : a p r e c i - ú 'S ,  d e s 
p r e c i é i s ,  a m o r t i g u - d i s ,  a j m c i g i l - é . s .

** 1-1’i‘J Conviene asimismo para evitar dudas y  errores, advertir 
aquí que no siempre forman diptongo ó triptongo las combinaciones 
do vocales contenidas en la preinserta tabla. Los siguientes ejem
plos lo comprueban:

A i . . . . . . . . . . . . . . .
A u ..............
O i ...............
E i ..............
J a ..............
l o ...............
l o  . . . . .
U a .............
Uo..............
U o ...............
U i ..............

Do la misma rannora :

(1) Academia, última edición.
(2) Sobro lodo en los llnnlcs, donde también falta el au. Nueva confir

mación do aquella especie do repugnancia constante do nuestra lengua 
& toda tenninneion ó desinencia sorda, áspera, inarmónica. Por eso cier
tos .dialectos suenan tan mol á oidos castellanos.

aunar,
oído,
lcf.
Un, impla, 
lio, eslío, 
lie, lió, poliedro, 
púa, falún, continúa, 
acentúe, desvirtúo, 
dúo, sitúo, desvirtúo, 
huir, fruición.
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/a i . . . . ) no es \ apreciaríais.
le í .  . . . ( triptongo } liéis, con liéis.
Uci . . . ) en j continuéis, acentuéis.

El uso adoctrinará el oido acerca do estas dicciones, y  la orlo, 
grafía da reglas para evitar dudas por escrito.

CAPÍTULO III.

. DIS ' l o s  a c e n t o s .

* 1450. P . ¿ Qué se llama acento?
R. Llámase acento aquel esfuerzo particular con que so pro

nuncia la vocal do ciertas silabas, alargando el tiempo de su 
duración. De manera que el acento so compono, por.decirlo nsf 
do dos elementos : esfuerzo en la pronunciación do la vocal acen
tuada, y tiempo en que so pronuncia.

* 1451. P. ¿Cómo so distingue en lo escrito la vocal que sobre
sale al pronunciarse?

R. Para indicar en lo oscrito cuál es la vocal queso distingues y 
sobrcsalo al pronunciarse, se lo pinta encima una rayjta que por 
su  uso lia recibido también el nombre de acento} pero solamente 
so usa en casos excepcionales, como so explicó tratando do la 
Ortografía.

** 1452. P. ¿ Por qué no hay necesidad do señalar siempre el 
acento por escrito ?

R. No hay necesidad do señalar siompro oí acento por escrito 
porque hay ciertas reglas m uy gonorales do acentuación prosó
dica castellana. En efecto, el máximo número do las palabras do 
nuestra lengua es do las quo cargan la pronunoiaoion en la 
penúltima sílaba; son menos abundantes, aunqtio lo sean bastante, 
las que so acentúan en la ultima vocal, y  do éstas la mayor parto 
están sujetas ú reglan lijas, como 6un casi todas las quo lerininna 
on consoimnto, ciertas personas do determinados tiempos do los 
vorbos, ote.; por último, hay otro corto número do voces acen
tuadas en la vocal do la antepenúltima sílaba, á cuya clnso so 
agregan los verbos con un pronombre afijo.

1453. P. ¿ Cómo se llaman las primoras'do oslas tres maneras 
do voces acentuadas ?

R. Do estas tres maneras do voces acentuadas, lns primeras, 
esto es, las que llevan aconto on la penúltima silaba, so llaman 
comunmento Vanas ó grava; v. g . ; mano, cárcel, cantúra.

1‘j.t i . P. ¿Cómo so denominan las segundas?
R. Las segundas ó acentuadas en la silaba final se denominan 

flffti' as, por ejemplo : sofá, aleti, verjel, corazón, amar, escribí, leeré, cantará. ’ ’
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• 1-155. P. ¿ Con ciuó nombro so conocen las do la tercera clase?
R. Las do la tcrcorn clase, ó sean las do la antepenúltima silaba 

acentuada, so conocen con el nombre do esdrújulos, ó voces esdrú
julos; tales : bárbaro, célibe, ínfulas, cántara; se cuentan también 
en esta clase los verbos con alijos, por ejemplo : (lijóla, hahiOidase, 
diúsela. Suelen asimismo tomar esta forma esdrújulo algunos par
ticipios, por razón del mismo aditamentos como cuando so dtco :
« Habiendo traído al reo, y  «otificádole la  sentencia....,» etc.

** 14515. P. ¿ Qué resulta por este enlace de alijos?
R. Por esto enlace do afijos resultan á veces palabras com

puestas, en que la silaba acentuada va seguida do tres ó más, 
como castlguesemelc; estas so llaman sobre-esdrújulos, pero ocurren 
rara vez, y  deben evitarse.

*• 1407. P. ¿ Qué so ba do observar además del aconto principal 
de cada dicción ?

R. Es de obsorvai* quo además del aconto principal de cada 
dicción, hay algunas quo por su naturaleza tienen otro quo so 
llama acento débil ó secundario. Asi sucedo con la mayor parte do 
las compuestas, ya lo sean por composición de sustantivo con 
adjetivo ó do nombro con verbo, como : bnrbi-lucio, cari-largo, 
para-rayos, destripa -  terrones, etc. En esta claso se incluyen los 
adverbios do terminación mente, que forman una verdadera com
posición con la femonina ó la común do los adjetivos; v. g. oculta
mente, sagnz-mcntc.

M* H5S. No falta quién ponga también dos acentos en los verbos 
acompañados do dos alijos, pronunciando, v. g . : adorámosté, dimeló; 
y  áun algunos poetas do nota lo lian usado do esta manera : sin 
embargo, debo considerarse, en prosa como una incorrección ó 
vulgaridad, y en verso como licencia poética poco admisible.

•** 1459. Áun fuera do los dos citados casos, es tal la propensión 
prosódica do nuestra lengua A acentuar las silabas alternadas do 
dos en dos, quo cuando preceden ó siguen A la ncontuada dos ó 
más sin acento, ya ol oido menos delicado percibo quo-no es igual 
la debilidad en todas las no acentuadas. Do esta regla es compro
bación evidente todo esdrújulo, cuya penúltima silaba, por sor 
mucho más débil quo la postrera, no so cuenta partí nada en lo 
quo se llntna asonancia en el Arfe tnúlrica, porque su sonido queda 
co.uplctamcnto eclipsado. No lmy español, por rudo que sea, quo 
no perciba cierta armonía en los sonidos análogos asonancias ó 
rimas imperfectas), ai oyo por finales do verso en una copla ó un 
roamnee las palabras bárbaro, ábrego, cándido, porque en todas ellas 
la vocal acentuada y la última repiten ol sonido a-o, a-o, a-o, sin 
quo lo desfiguro ni oscurezca, por ser muy débil, el otro sonido 
intermedio, quo on la primera voz do nuestro ejemplo es una a 
(Iirtriifirol.cn la segunda una c {ábrego) y en la tcrcorn una i {pándalo). 
—  l’or la misma razón son asonantes respectivamente las voces

Piélago. Céfiro. Éolo.
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Pilades.
Citara.
Bóveda.

Milite.
Nítida.
Orbita.

Ciclope.
Incola.
Prónuba, etc., oto.

*** 1460. Obsórveso on esos ejemplos quo algunos tienen acen
tuada la vocal do naturaleza más débil; pero ol aconto lo da sono
ridad, al paso quo la vocal do la penúltima silaba, aunque sea do 
las más sonoras, queda, por su colocaeion, oscurecida.

•** 14GI. Con esta demostración queda puesta on claro nuestra 
observación do la fuerza respectiva do las vocales en las silabas 
alternndas; ó, dicho do otro modo, quo la debilidad do sonido en la 
vocal quo siguo á la silaba acentuada, ya es menor en la quesiguc 
á  ésta.

** 1402. En cada una do las expresiones siguientes : Lo que se me 
dice; Los de m i partido, no hay más quo una sílaba acentuada, ¡i 
saber, (lien la  primera, y  ti  en la segunda; la pronunciación perfecta 
es, en efecto, laque rápidamente camina hasta apoyarse en ella ; 
y  sin embargo, no hay duda en quo algo más seos-fuerzan los artícn- 
los lo y  los en dichas frases, quo las sílabas subsiguientes: y  áun no 
falta quien ponga, al hablar, otros ncontos, pronunciando a s i: 
a L ó  qtiesé medico, » — * Lós de mi ■partido, » — lo cual consiste en 
esa misma propensión quo dojnmos indicada á parear las sílabas, 
si bien, exagerada con dcsonlono os defecto quo dobo evitarso, 
porque produce faltos do armonía, y hasta impropiedad do la 
elocución.

"  1463. Esto do la impropiedad so comprendorá más fácilmente, 
bí so considera quo lo acentuación prosódica no os tan caprichosa 
como á primera vista pnrcco. El lenguaje humano, quo rigorosa
mente es el habla, pues la escritura no es o tra cosa quo su imágen 
ó representación figurada, ha dado instintivamente mayor sono
ridad á cada vocablo, Begun su valor ideológico y  gramatical. Do 
aquí resulta que las partes de la oración quo nada significan sinó 
enlazadas con otras partículas las llaman muchos gramáticos), no 
tienen acento ón la frase, porque nunoa so pronuncian sinó apoyán
dose en otras, como se ha visto on los últimos ejemplos : en esto 
caso se encuentran el articulo indicativo y el genérico on todas sus 
formas el, lo, los, la, las, un, una, unos, unas; los pronombres posesivos 
antepuestos mi, mis, tu, tus, sus; el sincopado personal nos cuando 
no es sujeto do la oración, y  ol do la misma clnso os; los rotativos 
que, quien, cuyo, cumulo no comienzan interrogación ni exclama
ción ; las preposiciones todas y  las conjunciones.

** 1464. Confirmará esta regla la observación do quo todas las 
demás partea do. la oración, y á u n  algunas de las enumeradas, 
cuando están en cierta forma ó especial situación, llovan aconto, 
porque su oficio gramatical es de mayor importancia basta llegar 
á veces á formar por si solas una oración elíptica. Estúdiunso aten* 
lamente, para comprenderlo asi, los siguientes:

i  Qué papel es el quo han traído? — Éste.
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¿ Quién ha venido ? — Vo.
¿ I-’uá 61 ó din ? — Él.
Cuyo os esto libro? — Mío (l), oto., oto.

♦* 1105. Siguiendo In antedicha analogía, lns interjecciones son 
acentuadas, porque cada una expresa toda una oración ó frase, 
que el ánimo, embargado por una pasión 6 afecto, no puede, ó n« 
orco necesario, formar, supliéndola con aquella rápida exclama
ción, (icntuada, y  realzada por la entonación y  el gesto.

#• Fundadas las reglas de la Prosodia en este sistema ideo- 
lógico, son más fáciles do comprendor, y resuelven los casos 
dudosos. Con esta pauta se hará bien la distinción do acen
tuar ó osforznr los adverbios monosílabos do los síguiontes 
ojemplos, cuando están, ya aislados, ó ya pospuestos, al verbo; 
en ambos casos llevan acento fuerto ; poro ouando están antepues
tos sólo lo tienen débil ó secundario :

¿No  vienes?— No.
Í3icn habla el letrado. — En otéelo habla bien.
Mal hizo en ceder.—Si que hizo mal. ,
y a  llega la comitiva. — ¿ y a?

•* 1407. Esta predominancia que el acento da á la palabra signi
ficativa, eclipsando á las que, por decirlo asi, ejercen oficios subal
ternos en la oración, nos conduce á obsorvar la que on el periodo 
ó la cláusula tieno relativamente la palabra culminante. En acertar 
á  distinguirla consiste la buena entonneion del que habla; y la 
falta de tal conocimiento, no sólo ocasiona monotonía, sino que, 
por decirlo así, pone en discordancia las impresiones del oido con 
las quo va recibiendo el ánimo del quo escucha. En oslo punto de 
acentuar bien las cláusulas es dondo so locan y  confunden los 
límites do la Prosodia con los do la Oratoria ó Retorica.

•* I4U8. En cuanto á lo quo queda dicho do la relación quo guar
dan los acentos en el valor gramatical, no es ésto el único en neo 
quo tieno la Prosodia con las dos primores pnrtes do la Gramática, 
la Analogía y la Sintaxis; la posición dol aconto esta sujota tam
bién á reglas, quo dependen do la inflexión y do la dorivncion, y 
son lns siguientes: , , ,  , . „

1» El plural conserva la acentuación del singular, do dondo so 
sirruo quo los vocablos agudos por lo general so convierten, ni 
pluralizarse, en Hunos y los llanos on esdrújulos, si on el singular 
terminaban on consonante. — Ufano, roca, firme, dura, hacen, sin

m  Otra demostración do la regularidad ó consecuencia ideológica do 
nuestra hermosa habla castellana, hasta on su Prosodia, es el haber ido 
el uso desechando la anticua prelado» dol posesivo; ya no decimos /it 
mío Cid; la mía dueña. Y es quo el posesivo antepuesto participa mu
cho & veces do la índole del articulo, como so ve clarnmenlo cuando de
cimos: « Tr&cmo la capa y el sombrero, • en equivalencia do mi capa. 
mi .sombrero. Posesivo ó articulo, ambos tienen nqui por olido el de
terminar el objeto, y no deben acentuarse.
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alteración prosódica, «jamos, rocas, firmes, duras. Amor, jardín, mar
cad, infiel, bajá, alelí, agudos, so tornan llanos on sus plurales 

lamores, jardines, marciales, infieles, bajaes, alelíes. Los singulares llanos 
'margen, virgen, cráter, dócil, fácil, so osdrujulizan on ol plural: már
genes, vírgenes, cráteres, dóciles, fáciles. So exceptúa carácter que* tras
pasa ol aconto á  la penúltima do su plural ornicMrcs.

Otros vocablos análogos, y  también do origen griego, apunas 
tienen uso on plural, como régimen, clister, esfínter, y  algún otro. Do 
éstos sólo ol primero padece la misma alteración, haciendo regímenes 

21 El verbo no presenta más que los siguientes casos do esdrú
julo on las várias inflexiones que produce su conjugación. Primera 
persona do plural do los imperfectos do indicativo y  do subjuntivo 
y  dol futuro do subjuntivo: amábamos, temíamos, partíamos; amára
mos, amaríamos, amásemos, amáremos, temiéremosoto.

La primera persona, en ambos números, do todo presento quo 
no sea monosílaba, como voy, soy, doy, es llana, sin más cxconcion 
que la does%  (I). 1

Las dudas quo pueden ofrecer en su  acentuación personas 6 
•tiempos de algunos verbos, especialmente de aquellos cuyos infi 
nitivos terminan en t«r ó on uar, so resuelven estudiando bien las 
Joyos do la derivación quo rigen la conjugación, y  enseña la nri- 
mera parte do la Gramática, . 1

En los palabras compuestas do dos voces castellanas (no siendo 
verbo ó participio con afijo] domina el acento dol secundo olo- 
mento componente! así decimos cari-redondo, boqui-rubia, tram- 
alddbas, pasando rápidamente y sin esforzar apenas el acento do 
can, boqm, traga; esto, pues, queda convertido en acento débil i  
posar do quo ora fuerte on las palabras simples traga, boca, y cara 
Esta regla no rige, üln embargo, cuando una li otra parte del colín 
puesto es latina, griega ó do otro origen, y  no I,a entrado ñor si 
sola á formar parto dol caudal do nuestra lengua; asi so observa 
momo riWr " '  mraí-™™. apoyan al acento on el primor clc-
S  segundó0 moplatinko, que lo apoyan en
ol sogundo. También es vario ol aconto acomodándose a su orí -en
m ,ifOs“r,bn°S í!T I1UCSl0S ?0.dm “'"mantosexóticos: leW-ijra/ii, ™¡I 
t o  ser í a L s  °0r ° j , " °S ' ldC-m m " r  V ‘- o n l J J n y de-

y  Í4G9. La estructura matcrlnl de los vocablos «rósenla asi- 
mismo tal regularidad en su innuonela sobro la acentuación, „uo 
nóelh-al™ 'tud|nr' “ I>ara conocerá fondo la imlolo prosódica do 

1 2 y ° '’U“r  dud“S 0,1 la Paaaanoiaclon. Asi, observa-
1° Quo rio puedo sor 

vocales están, sopnradaa
esdrújuln una palabra 
por dos consonantes, ó

cuyas dos últimas 
por una do las quo

con’e X m M  vldos" acru'tiaclon suponen los que di.
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prosód¡enmonto deban considerarse coinp dobles, y son á saber: 
la c/i, la //, lnñ, la >ry la y. ■— Excepción más aparento quo real 
de esta regla os el caso do sor l ó r  liquida una do las dos conso
nantes interpuestas, porque entonces ésto quo hemos llamado es
pecio de diptongo da consonantes resulta do menor valor efectivo que 
dos nrtioulnc ones completas: ejemplos do lo quo vamos expli
cando sobro los esdrújulos fúnebre, lúgubre, cátedra, cómitrc, décu
plo, céntuplo, múltiple, etc.

2U Tampoco puedo sor esdrújulo una palabra quo llevo diptongo 
en alguna do sus dos últimas sílnbas {!).

Tanto do esta regla como do la anterior bo cxcoptúnn los com
puestos do verbo ó participio con afijo.

3° Como el diptongo tiene, por su índole especial, cuandoménos 
acento débil ó secundario, se observa quo oí triptongo, del cual ya 
so dijo quo es una como fusión de dos diptongos, siempre es acen
tuado.

4o Lns palabras quo torminnn en consonante precedida do una 
sola vocal ó do un diptongo, son, si so exceptúan los plurales do 
nombre, generalmente agudas; por eso la ortografía no exige en 
ellas el acento escrito, al cual sólo so pono en la penúltima silaba 
do palabras quo son llanos, aunque terminadas en consonante. 
Ejemplos:árbol, cáliz, cónsul, crisis, dúctil ¡fácil, margen, tíiis, útil, etc.

5" Los patronímicos terminados en consonante, nunquo no sue
len acentuarse on lo escrito, bou por lo común voces llanas, por 
una regla tan general como la do los plurales do los nombres y  
adjetivos: González, López, Márquez, Pérez.

0o Si la consonanlo final es signo do inflexión do vorbo, tam
poco necesita ol acento ortográfico guiar ú quien leo, ni la Prosodia 
advertir cuándo es llano el vocablo; en esto caso se encuentran 
muchísimas porsonus do los verbos, v. g . : amus, «man, temieses, 
cscnbientn.

Lns demás reglas do acentuación prosódica quo piulioran dnrso 
on lo relativo ú la estructura do las palabras, so suplon con la quo 
respecto á diptongos eo dijo en su  lugar.

CAPÍTULO IV.

DE LA CANTIDAD DE LAS SÍLABAS.

** 1470. ¿ P. Qué so llama cantidad?
R. Llámase cantidad la mayor detención con quo, relativamente 

á otras, siypronunoln alguna silaba, ya por recaer en ella el nccnto, 
ya por razón de ln cslruotura dol vocablo ó do la expresión quo 
conviene dar á  la frase. 1

(1) La razón prosódica y  cunnl musical do esta regla es quo todo dip
tongo tiene, por bu naturaleza, una especio do acento débil.
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** 1471. La cantidad prosódica castellana nada tiene que ver con ¡ 
la do las lenguas latina y  griega, acorca do la cual so han dedu
cido ciertas roglas del estudio do sus pootns, bien que, on rigor 
no so conozca muy á  fondo.

*• 1472. P. ¿ Cómo so distinguen las silabas por su cantidad ? i
R. Distinguimos la silabn do mayor duración, y  la acentuada, i 

llamándolas largas, y  decimos quo es breve la quo no se halla en 
esto caso.

** 1473. Tocio diptongo es y  debo ser largo do cantidnd, por nn- 
turaloza, y  aun más quo una vocal simplo. Asi la sílaba ais en vi
víais es más larga quo la silaba a on vivía.

'* 1474. Toda silaba seguida do dos consonantes do las cuales la 
primora so deletrea con olla y  la sogunda con la sílaba siguiente, 
es necesariamente larga por su posición; v. g . : Ventaja. La e os i 
más larga, esto es, tieno un sonido más agudo quo las dos oes si- I 
guien tes.

*• 1475. Toda silaba quo tieno ol aconto ortográfico es larga por 
uso; v. g . : María.

** 1476. En todas las palabras, la silaba ó silabas quo no tionen 
ol aconto ortográfico son breves, á no sor quo sean largas por po
sición, como en ceníoja.

** 1477. Toda silaba formada por contracción os larga; v. g . : 
del, al, por de el, d el.

** 1478. Toda sílaba brovo en si misma, colocada ántcs do dos 
consonantes quo pcrlancccn ú la silaba siguionto, es siempre brovo, 
v. g . : Atroz..

*■* 1479. Los infinitivos tionon su última sílaba larga.
** 4ASO. Los participios tienen larga In ponúltimn silaba.
** 1481. Las tros personas do singular dol prosonto do indicativo, ¡

y  la primora y torcera do plural, tienen su penúltima silaba larga; I
la segunda de plural lleno larga la última. j

** 1482. El pretérito perfecto simple y  el futuro so pronuncian 
como están escritos.

** 1483. Todos los tiompos derivados siguen, en su acentuación, 
la persona dol tiempo do dondo derivan, pero la no es diptongo ni ¡ 
en el imperfecto do indicativo, ni on la sogunda forma dol imper
fecto do subjuntivo, y  dobon siompro acentuarse.

*** 1484. Tales son las reglan principales quo pueden dorso sobro 
Prosodia castellana en un tratado elemental, quo dubo naturnlmouto 
prescindir do observaciones más minuciosas.

*** 1485. Por conclusión, repelimos lo ya indicado ; como la pro
nunciación, el tono, ol aconto y la cantidod so dirigen por el 
oído, la mejor norma será escuchar atentamente y  soguir el uso 
do Castilla, tomado, por supuesto, do las personas doctas y bien 
educadas, quo no tengan on su modo do hablar vicios originados 
do algún defecto físico ó resabios ovidentes.
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PARTE QUINTA.

LEXICOLOGÍA.

*** 1486. i  Cuál es ol objeto do la Lexicología?
R. 131 objeto do la Lexicología (1) ca dar á conocer In estructura y 

formación do las palabras castellanas, buscar su raíz y. reunir en 
uno ó más grupos las diversas familias do las palabras quo tienen 
un origen común.

•*' 1487. P. i  Quó caractéros so observan on la cstruotura do las 
palabras castellanas?

R. Obsérvense principalmente los sioto caractéros siguientes en 
la estructura do las palabras do la longua castollnna.

i* La radical ó raíz.
2* La desinencia ó partícula pospos i/i un.
3* Los a timen/a ticos iniciales ó partículas prepositivas.
4* I.as partículas intercaladas.
5* La ley do la eufonía.
G* Las reglas oilogríi (leas.
7* En un sinnúmero do palabras, la rounlon do muclias on un 

solo vocablo enclítico.

D e lo s  R a íc e s .

• “  1488. P. ¿ Quó so entiendo por raíz?
R. Por raíz so ontiondo oí elemonto primitivo do una palabra; 

y  por ni'lical, la palabra primitiva ó considerada como tal do dondo 
dimanan mayor ó menor númoro do vocablos, quo, respecto á las 
riul¡nales, so llaman demWos.

1481). Las raicea son poco numerosas en las longuns, aun en 
las más ricas; las voces radíenles ó primitivas, aunque más nu
merosas, no so han conservado sin embargo on nuestras lenguas

(I) Le.vícoloflin, de dos palabras griegas (íexís, palabra; logos, tra
tado), dónela do las palabras.
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modernas, en tan gran número como so podría pensar á  primera 
vista. La inmensa mayoría do las palabras do cualquier lengua 
son vocablos derivados y compuestos.

*** 1490. P. ¿ Do dónde provienen las raíces castellanas?
R. Las más do las raíces castellanas vienen de la lengua latina* 

muchas del griego y  del árabe, otras do las diversas lenguas vivas 
do Europa, y  por último un número considerablo quo provienen 
do los antiguos idiomas do la primitiva España, entre los cuales so 
cuentan el celta y el fenicio. Creemos inútil dar más detalles en un 
tratado elemental y  puramente práotico.

D e  lo s  d e s in e n c i a s  ó p n r t i o u l a s  p o s p o s i t i v a s .

*** 1491. P .¿  Qué so llaman desinencias?
R. Llámanso desinencias las tcrmtnacioncs do las palabras. En 

castellano son muy variadas, imposible os dar á  conocer todas, y 
nos limitnrámos á  las más comunes y  usuales. Tampoco haremos 
mención d é la  terminación de los verbos en infinitivo, ni do lado 
los participios ni adverbios en mente. En una palabra véaso en la 

•primera parto todo lo tocante á la loxigrafía.

Acó, Acho, AUa, Usa. Estas desinencias denotan inferioridad 
mala calidad ó extravagancia do una cosa.'como:
Libraco, libro despreciable. 
Pajarraco, hombre astuto y caute

loso.
Populacho, plebe.
Terminacho, palabra indecorosa. 
Vinucho, vino malo.
Vulgacho, el intimo pueblo.

Antigualla, antigüedades ó casa 
antigua.

Gentualla, gente despreciable. 
Cannlluzd, gente soez, desprecia

ble.
Gamuza, reunión dómalacarno. 
Gentuza, gente despreciable.

La desinencia acho, acha, es además uno do las partículas au
mentativas do los sustantivos y  adjetivos.

Ada denota:
Io Colección do muchas cosas

Armada, ejército marítimo. 
Cabalgada, reunión do personas A 

caballo.
Cañada, cañaveral.
Estacada, illa de estacas.

2* Capacidad, duración do las
Calderada, cabida do una caldera. 
Cestada, lo conlonidoen una cesta 
Tonelada, unidad do peso (marina).

do la misma especio:
Manada, reunión do ganado menor. 
M e s n a d a ,  compañía do genio do 

armas.
Torada, manada do toros.
Tacada, manada do ganado vacuno.

cosas:

(Afosada, sueldo do un mes. 
Temporada, trascurso do un Ucinpo 

determinado.
3o Una idea verbal, una acción hecha con...

Aceitado, aceito derramado. I Algarada, grito y vocería.
Rajada, descenso. | Puñalada, herida hecha con puñal.
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Ado, Ato, denotan por lo común :
1° Un empleo, dignidad, distrito do jurisdicción:

Arzobispado, dignidad y jurisdic
ción del arzobispo.

Condado, dígn. y jurisd. del condo. 
Electo ra do, dign Id. do un elector. 
Obispado, prelacia ó diga, del 

obispo.

Canonicato , prebenda del canó
nigo. ,

Cardenalato, dignidad del cardenal. 
Decanato, dignidad del decano. 
Priorato, cargo, empleo del prior.

2* Un cuerpo, una congregación :
Apostolado, congeegacion de los I Sonado, congreso do los senadores. 

Apóstoles. '

3° Adjetivos derivados do verbos :
Acaballado, quo tlono algo do ca- I Alagartado, parecido á un lagarto, 

bailo. I

Ado es además terminación do los participios pasivos do los ver
bos de la primera conjugación.

Ajo denota inferioridad, muía calidad do una cosa :
Bebistrajo, mezcla cxtravaganlo do 

bebidas.
Colgajo, harapo, pingajo. 
Comistrajo, baturrillo, mezcla do 

manjares.
Escobajo, escoba viejay maltratada. 
Latinajo, iatin chapurrado.

Pintarrajo, pintura mal hecha, 
ciiabacann.

Terminajo, término bárbaro, inu
sitado.

Trapajo, pedazo do paño roto y 
viejo.

Al, Ar, denotan ordinariamente:
1° Los adjetivos quo simplemente expresan una cualidad :

Artificial, que tiene artíllelo. 
Cania/, perteneciente á la carne. 
Igual, (pm lleno la misma forma. 
Mortal, que lia do morir.

Aquilonal, j perteneciente alnqul- 
Aqnitonar, 1 Ion ó sctcntrfnn. 
Familiar, relativo A la familia.

2a A veces denota» el lugar en quo so hallan cosas do misma 
naturaleza:

Acebuchal, terreno plantado do 
nccbucltcs.

A ronn/, sitio culi ¡crio do arena,
tíarbaiiraí, campo sembrado de 

garbanzos.
Piñal, paraje poblado do pinos.
flomcrnl, campo poblado do rome-

Manzannl, terreno plantado de 
manzanos.

Cañamal, lugar plantado de cáña
mo.

Colmenar, lugar en quo están las 
colmenas.

ji/anzaitai’, terreno plantado do 
manzanos.

Olicar, terreno plantado de olivos.
Pajar, billo donde so guarda la 

p-ijn.
Palomar, casa donde tienen nido las 

palomas.
Pinar, para jo poblado de pinos.
Tejar, lugar doudc so fabrican las 

lejas.
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Ar cg también la terminaoion do loa infinitivos do la l a conjuga- 
o io n : ,

An, Ana, denotan ordinariamente el origen, la ounlidad:
Alemán, do Alemania. { Haragán, desaplicado.
Catatan, do Cataluña. | Holgazán, perezoso.

Ancf'a, Ancío, Anza, donotan ordinarinmonto la cualidad genérica 
do las cosas, una idea afistracía, ote., o to .:

Alóundancia, gran cantidad do 
algo.

Fragancia, actualidad do cometer 
un delito, etc.

Cansancio, fatiga, abatimiento.

Rancio, antiguo, añejo, viejo. 
Danza, bailo 
¡Mudanza, alteración. 
Templanza, virtud cardinal. 
Confianza, acción do confiar.

Ano, denota ordinariamente ol origen, cualidad, derivación do 
personas ó cosas:
Aldeano, natural do la aldea. 
Castellano, de Castilla. 
Ecuatoriano, del Ecuador. 
Cuencano, do Cuenca.
Cortesano, pertonccicnto A la Córte.

Lojano, do Lojn. 
Persiano, do Persiu. 
Romano, do Roma. 
Setnllnno, do Sevilla.

Ante, ario, indican ordinarinmonto:
El empleo, profesión, ooupaoion do las personas :

Comedíanle, persona quo repre
senta comedias.

Sobrestante, encargancia do la vi
gilado do los operarios.

Arrendatario, persona que arrien
da.

Beneficiario, p ersona  que goza do 
un territorio.

Concesionario, A quion so concedo 
algo.

Censuario, el quo recibo los réditos 
do un censo.

Cesionario, persona ó quion so cedo 
algo.

Herbolarlo, el quo so dedica al 
• estudio do los hierbas (yerbas).

Lapidario, concerniente A las pie
dras prcciosns.

Legatario, persona A quien so deja 
un legado.

¡Mandatario, persona A quien eo 
hace una manda.

Usufructuarlo, el quo tiene una 
cosa en usufructo.

Otras veces denotan ol lugar, ó compilación do las cosas :
Espitolario, libro quo contieno las 

epístolas.
Confesonario, Iugarcn quo so con

fiesa.
Campanario, torro do iglesia.

Astro denota:
Io Inferioridad en Bum o grado :

Camastro, lecho miserable y malo. 
Criticastro, critico do baja ralea.

Relicario, caja pora guardar reli
quias.

Osario, hoya donde so dopositan los 
huesos do los difuntos.

Filosofastro, falso ó prclondldo 
filósofo.

Poetastro, el mal poeta.
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2o Ciortos grados do parontcsco :
Hermanastro, cufiado. j Hijastra, entenada.
J/ormnnasíra, cuñada. I Padrastro, 6ucgro, ote.
Hijastro, entenado. I Madrastra, suegra, oto.

Aza. A más do la idea aumentativa, denota esta desinencia la 
mala cualidad do una cosa:
Aguaza, humor acuoso. i Babaza,líquidoglulLnosoy pegajoso
Sang raz a ,  I Vinaza.

Azgo denota ordinariamente empleo, ó ciertas prerogativas, ó 
por último las comarcas jurisdiccionales :
Alhaccazgo, cargo do albacca,
A lg uacilnzgo,el c mpteo do alguacil. 
Almirantazgo, dignidad y jurisdic

ción del almirante. 
Compadrazgo, parentesco espiri

tual.

Mayorazgo, conjunto do bienes 
vinculados.

Patronazgo, atribuciones quo tiene 
el patrono.

Villazgo, privilegio do una villa.

Azo. Además do la idea aumontativa como aza, esta terminación 
denota ordinariamente un golpo ocasionado con l{i cosa :
Batazo, golpe do bala disparada. 
Codazo, golpe dado con el codo. 
Flechazo, golpo ó herida do la 

(lecha.

Latigazo, golpo dndo con el látigo. 
Varazo, golpo descargado con la 

vara.

file donotn la capacidad do una porsona, posibilidad do uno 
cosa:
Amable, afable, cariñoso.
//«dable, quo puedo helorso. 
Aborrecible, digno do ser aborre- 
Crcihle, digno do ser creído, [cido. 
jl/ndnbíe, quo cambia ó muda con 

facilidad.

Tachable, quo mcrcco vituperio. 
Endeble, dóbil, delicado, do poca 

fuerza.
Posible, lo quo 03 hacedero, facti

ble.

lento, Eño, indican:
Io En los ndjotivos la oualidad

Avariento, el quo tlono olvido do 
la avaricia.

Calenturiento, persona quo tiene 
alterado el pulso.

Pal mude nio, lleno ó cubierto do 
polvo.

.Sediente, Avido do 6cd.
A g rn <-c ño, quo lleno punta de agraz, 

aere.
Aguileno, quo tlono el rostro largo 

y delgado.
2o Ciortos nombres g’ontilicios

do un sustantivo:
Carrasquoño, nnAlogo A la carrasca]
Guijarreño, abundante en guijar

ros.
7/n la g ti en o, quo lleno atractivo, quo 

agrada.
Pedigüeño, quo pido con Importu

nidad.
Bisueñ□, naturalmente gracioso, 

fcslh'o.
Trigueño, quo dono color do trigo.
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Quiteño, do Quito. 
Guayaquileño, üo Guayaquil. 
Lalacnngitcño, do Latacimga. 
Riobambeño, do Riobamba.
Ibarreño, do ¡barra.

A hantarreño, do Alcántara. 
Alcnrreño, de Alcarria. 
Malagueño, do Málaga. 
Madrileño, do Madrid. 
Estro moño, do Estremadura.

Es denota muchas veces los gentilicios :
Aragonés, do Aragón. j Francés, do Francia.
Cordobés, do Córdoba. I Inglés, do Inglaterra.
Holandés, do Holanda. | Irlandés, do Irlanda.

Ez, on los derivados, denota un nombro do familia, oi'ígen 
Alvaro:, hijo do Alvaro.
Fernández, hijo do Fernando. 
González, hijo do Gonzalo. 
Gutiérrez, hijo do Gutierre. 
Nftñcz, hijo do Ñuño, .

Eo denota n veces una acción :

Pérez, hijo do Pero ó Pedro. 
Rodríguez, hijo do Rodrigo. 
Sánchez, hijo do Sancho. 
Sifñror, iiijo do Suero. 
Dermudcz, hijo do Berinudo.

Cuchicheo, acción y  efecto do cu- | Gimoteo, la acción y el" vicio iln 
chichear. J gimotear.

lego, Eno, Esco, Ético, denotan por lo regular adjetivos truo ex
presan simpieinento la cualidad
Aldeaniego, que perlonoeo á la 

. aldea.
Veraniego, relativo al verano. 
Moreno, color oscuro quo lira al 

negro.
Obsceno, torpe, Impuro, voluptuoso. 
Gigantesco, muy grande y vasto.

Otras veces denotan nombros 
oosa ;

do una cosa :
Villanesco, propio do los villanos. 
Anacorético, quopcrtencco al ana

coreta.
Poético, rolnlivo á la poesía. 
Filosófico, relativo ú la iilosoíia. 
Pro fótico, concerniente á las pro

fecías.

naoionalos, ó ol orígon do una

JJ/anc/icgo, do la Manclm. ¡Arabesco, adorno primoroso do
Poslego, do Pus (Santander). Iiojns festonadas.
Riberiego, do la Ribera. Ch incaco, do la China.

I Turquiisco, do Turquía.
E d a ,  E d o , denotan por lo común una rounion ó colección :

Alameda, sitio plantado do Ala- I Olmeda, torreno dondo hay muchos 
mos. I olmos.

Aliseda, sitio poblado do alisos. I Salcedo, terreno en quo nacen los 
Arboleda, conjunto do árboles. snlgucfos.
Fresneda, lugar poblado do fres- I Acebedo, lugar plantado de acebos, 

n03, I Viñedo, terreno planlado do viñas.
Encía, Ez, Eza, donotan A moñudo la cualidad, la idea abstracta 

cío una cosa:

Dolencia, padecimiento físico. i Obediencia, sujeción, subonllna-
»'• don.
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Lobreguez, oscuridad intonsa. i Simpleza, boborin, tontería, nccc- 
Ilusliqncz, naturaleza dolo rústico. dad.
Presteza, velocidad, proulitud. |

Ero donota:
1* Elonipleo; 2* ol origen do una persona:

Sombrerero, el que fabrica ó vendo t Ceclavinero, do Veda.
sombreros. Habanero, do ln Habana.

Cominero, vendedor do cominos. 1 Taranconcro, do Turancon. 
Zapatero, el quo haco zapatos. I

3* Por último, ciertas localidades :
Derrumbadero, despeñadero, pre- Lai 

cipio. Ma
Desembarcadero, lugar destinado 
• para desembarcar. Pie
Granero, sitio dondo so recoge el 

grano.

Lavadero, paraje en quo se lava. 
Matadero, local dondo so matan las 

roses.
Picadero, sitio destinado A manió* 

bras do equitación.

Dad denota ordinariamonto la cualidad genérica, la idea abs
tracta do una cosa. Esta terminación encierra muchos centonares 
do palabras:
Bondatl, condición do lo bueno. I Posibilidad, cualidad de lo posible. 
Maldad, cualidad de lo malo. | Sobriedad, cualidad do lo sobrio,

Ida donota una acción verbal:
Acogida, acción ó efecto do acoger. | Salida, acción y efecto do salir. 
Partida, neto do partir do un lugar. | Subida, acción y efecto do subir.

!no denota en los adjetivos una cosa hecha ó proveniente do otra, 
ó parecida ú alguna cosa :
Acerino, quo eslA hecho do acero. i Ceruino, lo quo es propio del ciervo. 
Alabastrino, que es do alabastro. Cipresino, parecido al ciprés. 
Ambnrino.quoportoncconlámbar. Corderino, perlcncclcnlo al cor» 
Cristalino, quo es do cristal, cto, * doro.

A veces denota el origen :
A fea taino, de AlealA. j Bilbaíno, do Bilbao.
■Alicantino, do Alicante. | Granadino, de Granadn.

Ino, Jzco, Uzeo, donolnn cierta tendencia, cierto m atiz:
Azulino. lo quo es azul ó lira A él. 
Blanquecino, nlgo blanco ó que 

lira A él.
Purpurino, que 6o asemeja al color 

do la púrpura.

Blanquizco, 1 lo quo es casi 
Blnnquizo, i blanco.
Negruceo, de un pardo muy negro.

ísmo. Esta desinencia denota :
i° Los vocablos colectivos (sentido m oral);
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Catolicismo, reunión do loa quo 
profesan la religon. católica. 

Filosofismo, seudo filosofía. 
Judaismo, secta do los judíos.

Protestantismo, reunión do i0, 
protestantes. 3

Aforismo, conjunto do moros.

2* Ciertos idiotismos y  términos do ciencias :
Arcaísmo, uso de voces ó frases 

anlicundas.
A/agnefismo, propiedad del imán.

Galicismo, construcción francesa 
en otro idioma.

Hispanismo, modismo do la len
gua española.

Isla denota á moñudo la profesión ó estado do los porsonas ; una 
escuela, secta, etc.
Alcista, el quo niega la existencia 

do Dios.
Jurista, el quo profesa la jurispru

dencia.
Tomista, el quo sigue la doctrina 

do S. Tomás.
Organista, el quo toca el órgano.
Pianista, el quo toca el piano.

Ivo representa:
1° Una idea do fuerza, facultad:

Calvinista, sectario do Calvino. 
Dentista, el que saca dientes v 

muelas.
Naturalista, el quo so dedica 4 la 

historia natural.
Pleitista, persona dada A litigar. 
Violinista, el qtte loca el violín.

Confortativo, propio pora confor- | Impeditivo, quo Impido.
tnr. Provocativo, que provoca.

Destructivo, quo puedo destruir, j
2* Una idea do participio aotivo :

Afirmativo, lo quo afirma ó ase
vera.

A horra tico, económico, precavido 
en sus gastos.

Compasivo, suscoptibio do compn-
Contentivo, quo contieno, [sion.
Consecutivo, inmediatamente se

guido.

Devolutivo, quo devuelvo. 
Disettmoo, quo discurro. 
Figurativo, propio para figurar 

una cosa.
Reflexivo, quo reflejo ó rcllocln. 
Vindicativo, quo vindica ó sirvo 

para vindicar.

3o*Una Ideado participio pasivo : 
Abusivo, contrario al buen uso. 
Adoptivo, quo es ó lia sido adop

tado.
Alternativo, que so dlco ó lineo 

con nltcrnncion.
Cónsul litio, quo consulta. 
Convulsivo, quo produco la con

vulsión,

4* La propiedad, la cualidad do 
Caritativo, que lleno caridad. 
Ejecutivo, concerniente Ala ejecu

ción.

Dorivnlivo, quo so dcduco del pri
mitivo.

Electivo, quo ha do ser electo. 
Furtivo, clandestino, subrepticio. 
Recitativo, quo recita ó es propio 

para ello. .
Votivo, relativo al voto.

Facultativo, pertcncclonlo A al
guna facultad. [clon.

Ponsafíi'o, abismado en la medita-
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/so, en los adjetivos, denota :
1* Una tendencia, prcdispocislon á.

Bermejizo, lo que tira ó bermejo. 
Cobrizo, loquo se parece al cobre. 
Enferm izo, quo goza do poca salud. 
Llovedizo, abundante en lluvias. 
Movedizo, fácil do moverse.

Oinidndízo, el quo con facilidad 
olvida algo.

Pnjizo, color parecido al do la paja. 
Rojizo, semejante al color rojo.

2» La facultad, facilidad de.....
Caedizo, lo quo cao ó puedo caer 

fácilmente.
Compradizo, propio para ser com

prado.
Cocedizo, lo quo es fácil do cocer.

Heladizo, quo so biela con facili
dad.

Regadizo, susceptible do riego. 
Serradiso, lo quo es capaz do scr- 

rnr80.
En los sustantivos esta terminación denota la persona en

cargada do......
Boy orizo, boyero, vaquero. I Yegüerizo, el quo guarda ó cuida
Caballerizo, el quo cuida do la ca- las yeguas, 

ballcriza. '
II denota lo quo es propio para ó do.....

Cocheril, propio para los coche- | Escuderil, propio para los oscu
ros. I deros.

la, Ida, denotan la cualidad genéricajlo las cosas.
Malicia, tendencia ó propensión Alegría, rc6oc>j°> Al‘bHo1 

á lo malo. Cortesía, urbanidad, política.
Pericia, ser experimentado y en

tendido.
jon, Cha, denotan la significación do un infinitivo puesto en 

acoion, en todas las palabras quo vienen do verbo.
Itiatto ó Mentó. Esta desinencia do las palabras verbales depota : 
1* La misinu idea quo la terminación don, poro do un modo más 

expresivo :
Aprovechamiento, provecho, uti- I Mantenimiento, subsistencia do 

lidiul, ventaja. I un Individuo.
2* Un sentido activo en la acción v erb a l:

Juramento, afirmación ó negación 
do una cosa. [=ir.

Fingimiento, acto ó efecto de lin- 
Tocamicnío, acción ó efecto do 

tocar.
Tratamiento, la acción ó modo do 

tintar.
, Za/icrimienío,la acción dozahorir.

Abarcamiento, la acción do auor- 
• car.

Acompañamiento, la acción do 
acompañar.

Ce rea mié nto, acción y electo do 
cercar.

Cerramiento, acción y electo do

3o Un sentido activo y pasivo:
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Abandonamiento, la acción do 
abandonar.

Abatimiento, acción ó efecto do 
abatir.

Ajamiento, la acción do ajar.
Armamento, acción y efecto do 

armar.
4o Un sentido recíproco:

Acaloramiento, irritación do la 
sangre.

Hundimiento, la acción ó defecto 
do hundirsa.

5° Sentido neu tro :

Casamiento, matrimonio. 
Perdimiento, acto do perder ó nnr 

dorso. 1 r'
Salvamento, el bcclio do salvar \ 

otro. a
Molimiento, la acción demoler

Ecmfimfejita.rendldon.fatlsa eic 
Tullimiento, encogimíenlo =dc los 

nervios.

Cesamiento, acción y ofccto do ce
sar.

Crecimiento, acción y efecto do 
crecer.

Lucimiento, el acto de lucir ó do 
lucirso.

Nacimiento, el acto do nacoró sa
lir A luz.

On denota on los adjolivos una exageración do la acolon verbal :
Burlón,' j persona amiga do ] Comiíon.porsonaquccomomurln 
Burlona, J burlarso. | Dormilón, ol quo duermo mucho.

Or. Esta desinencia abraza millares do palabras. Or simplemente 
denota una cualidad verbal on los sustantivos derivados :
Arador, qooara.
Escrffor, persona quo so dedica A 

escribir.
Lector, la persona quo Jeo.

Orador, ol sugeto quo ejerce la ora
toria.

Pintor, el quo so dedica A la pln- 
Tejedor, ol quo tejo. [tura.

Ador, Edor, Idor, donotan los sustantivos verbales quo tienen una 
significación notlvn. Estas dosinenoias abrazan un número consi
derable do palabras.

Orrio, Orro, donotan diminución, desprecio :
Aldeorrio, aldea pcqitcíía. 
Bodorrio, boda sin el debido apa

rato.
Villorrio, lugnrcülo, nldchucla. 
Ventorrio, venta pcquofm ó inala.

Aldeorro, aldea pequeña, 
Ceporro, copa vieja.
Ventorrillo, venta pequeña ó mala. 
Zaborro, hombro muy Incapaz.

Oso, en los adjetivos derivados, denota : 
i° Abundancia, superioridad :

Cariñoso, afectuoso, amoroso. 
Pasmoso, lo quo doja A uno estu

pefacto.
Pedregoso, cubierto do piedras.

Plumoso, llonoó cubierto do plumas 
Sustancioso, Heno do sustancia. 
Vanaglorioso, jactancioso, presun

tuoso.
2o Una cualidad :

.Engañoso, quo engaña. 
Espantoso, quo infundo espanto. | Lujoso, fnualuoso, suntuoso.

I Vergonzoso, pundonoroso, tímido.
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Oso, En(o, üsco, denotan también una modificación do la Bonifi
cación del primitivo : s
Verdoso, loquees lio color verde. I Nogrueco, do un pardo imiy oscuro 
Amarilleóla, lo quo es Jo color Pardusco, quo lira 4 nenio 

amarillo. I 1
Ote denota desprecio, e tc .:

Almendrofe fflg ), imbécil. 
Gigote, picadillo do carne. * Monigote, hombro despreciable. 

1 Pególe, especio do emplasto.
Uco, Ucho, denotan también inferioridad, desprecio, e tc .:

Cárnico, carro mnlo, viejo.
Cas neo, casa despreciable. 
Frailuco, frailo raquítico. 
Animalucho, animal de desagra

dable figura.

Píancuc/fo.que lieno una blancura 
desagradable.

Calducho, caldo mal sazonado. 
Papelucho, escrito quo para nada 

valo.
Udo denota cualidad en sumo grado :

Barbudo, ol quo tiene barba muy 
poblada.

Colmilludo, el quo llene grandes 
colmillos.

Caprichudo, terco, tenaz, porfiado. 
Dentudo, de dientes disformes. 
Forzudo, quo ticno mucha fuerza.

Huesudo, quo tlcno mucho hueso. 
Peludo, quo tiene mucho pelo. 
Testarudo, porfiado, cabezudo, te

moso.
Cabezudo, el quo «¿no‘cabeza 

grande.

Uno denota participación do la oualidnddcl primitiva:
Boyuno, perteneciente al bnoy. 
Caballuno,pmtei.o •icnio al caimito. 
Cabruno.pcrtenecleuleálascabns. 
Carneruno, perteneciente ol car- 

nor

Lebru no,pcrteneclon le A lnsllebrcs. 
One; uno, perteneciente Alas ovejas. 
Porcuno, pcrtcneclcnlo & los puer

cos.
Vacuno, perteneciente al ganado.

*** A dvertencias. • • •
4. En todo lo quo precedo, hornos hnblndo sólo do las desinencias 

do las voces derivadas, esto os, quo tionon ya un simple, ouyo 
significado modifican en ol sentido de ln desinencia.

2> El significado quo ntrllmirnos á cada dosinenoia no es do tal 
modo absoluto quo pueda ó deba nplicnrso á todos los derivados 
quo tengan la misma terminación.

:1# Gn 1111 prelendomos suplir al dicoionarlo quo siompro so 
debe consultar. Nuestro aiuUinis no es slnó una nprceiacion aproxi- 
vuitiva del significado quo ordinariamente ropresentan las dcsinon- 
cins.

A u m e n ta t iv o s  i n i c ia le s  ó p a r t í c u l a s  p r e p o s i t i v a s .

1492. Llámnnso así las partículas quo componon las palabras. 
Las partículas quo entran en la composición ó formación do las
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palabras castellanas, son l is si 'a ten to s: los ejemplos son osoluoi, 
vamento tomados do sustantivos ó adjetivos.

MRticeUS.; - ;WHUPWS. ; • ;

A . . . * . . aclamadór..
.............nlisuelto.

Aba.. . . .abstenido.
A>t . . . • adjunto.- 
.Ante. • anteiglesia.
Antiv-¿¡V-. auiisoelal.
Üis. . . . .  bisalmclo.
Hi ‘ . . . .blsocclon.
C i r c u m . .  circumpolar.
C i r c u í } . .,.. circunlocución. .,
C i n .  .  . . cismontano.
C i t r a ' . '• citranionlano.
C ó r1 • . . .  coopositor. • ‘
C p m .  • .  . coinoosicion.
C o n . . ' condiscípulo. ; 
C o n t r a . i ¡V contrabajo..
.................. decadencia. ..
Des,,i.l t -: r : . ,  .de-amparo ... 
j ) Í .  director. .
Día. , . '. disgusto.
E :.  .  . emisión 
j E m . .  .  .  • embolso. 
iJn. . . .  . oncubrlmkmlo; 
E n t r ó . .  •; cnlrovistai--; ■ 
•EqnL'.iu-, equidistanto. ¡
-Efr<g«A ••• escampar. ! • >: 
Eaíra,.,] Vf litpslrajudl.cialt . . r , .

7 . .íicsau ; ;•
l m .
J n  .  .
Jnfra,

•! imposible.' 'r'“ !'
'ln ú lil. r . -M tn c  «Olí

, . . infrascrito.

PARTÍCULAS.
InlcY. \ .
Tnt rDÍ . .  ’
q . ; .
0 6 .:  .

7Jo r . ; . .
Pos. . . .
Post.. . . . . .
Pr¿. .
Pi-OlCr.V*. . .......
Pro. . . . . procliritclon

tíiEjiptbs. 
íntrrcqsi'Vd. '•••• 
introducción. " 
ppntfeto/' ' : 
obligatorio.' •' 
¡perturbación,:- 
•porfticiior;.- 
Jiospuc-ito. ... 
posll iminia. ■ 
preexistencia, 
preterí i:ilúr.il. ’

f íe . . .  
/tetro., i 
Sa.'. . .-i 
Se. . : . 
Sumí. . . 
Sesqui. 
Sin.. . . 
S o .  , . 
S  >hj‘á. . 
Son..' / .
fíilS.'V ■ 
SU. .' . • 
Sub-.l. . 
S ttp e r-.:. 
Sh.i .,,¡. 
Tírfl-f,,* • 

.Tiyms. . 
:7Vas. 
Ultra, 
VIce; 

■■Vi t-i S = «l 
Za.

- reencuentro;
- -rclrolracülon.’- ¡ 
¡sahumerio, 

seducción. ......
. sem idiós. : 

sesquiáltero^. . .  
sinrazón. •' 
socapa. . 
'sobresalto.

'' Son siten. " \ ‘
1 sostenimiento, 

supresión, 
subarriendo •

. .superintendencia. 

.; suspensión. ., 
trasudor. ,

, transmutación.
, ' trascorral. ■
, ultramontano.
, ■ Viccrector.
. 1 vlrcy. .
. zahori minuto,

En estos ojemplos, Jiomos .procurado omploar palabras simplM 
«5H(i/es, precedidas do una partícula prepositiva, sin que estas sufran 
ninguna nlteraoiun en su vadtcal. ¡ En Qtro? caaus sucede que las 
raíces, así como, las partículas preposiÜ>'^si cumulo «o reúnen en 

- una sola pulobra,. tienen i cambios más ú menos seusibles., , ¡

P artícu la s  . ÍntercaJadab.
- h o  • •• I .;n:i:¡IV * -!. » r::/
: **i»: U03. Estas partioulas no son o tra cOfia^quo lrts ya exprosa- 

-■'(íti.s quo'ao íntdrcalnh cii las palabras,, ora entre las pt'eposiq'ciis y a 
radical, dómO’da partícula pro tíú daqiropo' tion, la partícula 
rcenitioho-i ó  bien 'Ontre la raiz- y la  </«ni.'ncia; como la pnriicq > 

■ ’ísf»» env r^uíiimnmcntó , - ó- la partioula ■ (¡lo en AonoW/ic<i«,£7H > 
honoii¡ianda. • • '
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*** 1494. Otro olomcnto, quo llamaremos secundarlo respecto de 
su importancia etimológica, debo ser considerado en las investiga
ciones etimológicas: es la influencia de la eufonía. Dase esto nom
bro al cuidado quo so toma para quo no hiera al oido la consonan
cia que resulta do la serio de sílabas que so suepden en la pronun
ciación do una palabra; en esto punto la razón ha tenido que 
Boinctorso muchas veces al gusto, si no lo es á las exigencias do 
una pueril delicadeza;

1495. Lh eufonía hace on castellano do la palabra A uqusIus ol 
nombro del mes de Agosto ; como do Augustinus, Agustín; de 
Petras, Pedro; do hijo de algo, hidalgo; do gallo y  pavo, gallipavo.

*** 1496. La eufonía suprime pues arbitrariamente las letras de 
las palabras, aun las más necesarias, para comprobar 6U  origen, 
coreo son las consonantes ; porque éstas son como la armadura de 
un buque, mientras quo las vocales pueden considerarse sólo 
como el revestimiento, nunquo muchas veces no deban descui
darse para las indagaciones etimológicas.

*•* 1497. No sólo so caracteriza la eufonía por la restricción ó 
supresión do algunas consonantes ó vocales, ó por los cambios do 
las consonantes en otras del mismo órgano do la palabra, como la 
p  con la b, la d  con la f, oto., ó por el cambio do una vocal más 
agradable al oido; sq caracteriza además la eufonía porelaumonto 
do algunas letras. So lia do notar, sin embargo, quo on la deriva
ción do In lengua castellana la suprosion y  el cambio son mucho 
más frecuentes que las adiciones; y  que las exigencias do la eufo
nía en el castellano son muy distintas do las do las otras lenguas, 
puesto que endauna lleno su género y estructura correspondientes.

***•1498. So emplean pues en la eufonía muchas letras entera- 
mentó aisladas ó mipórfluas que no pertenecen ni á  la raíz do las 
palabras, ni á la desinencia, ni á los aumonlnltvos iniciales, ni á 
las partículas intercaladas.

O rtografía.
*** 1499. La ortografía es un punto muy osonoinl on las indaga

ciones etimológicas. En caslellnno, no es otra cosa, al presento, quo 
la pronunciación representada por signos cuyo valor convencio
nal pasa por regla. Pero la ortografía castellana difiero mucho do 
la do las diferentes lenguas primitivas, ó más bien dicho madres, 
do las cuales saca la lengua castellana, si no enteramente bu ori
gen, á  lo ménos sus derivaciones. Asi por ejemplo, los Latinos no 
conocían in pronunciación do nuestra ch, ni la do la U, y probable
mente: la do nuestras. La t castellana no varia jamás do pronun
ciación; puro en latín la t, en oralor no se pronuncia como en oraífo. 
El sonido latino fio se representa en castellano por ció¡ v. g . : oro- 
t  iones, oraciones.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



. . .  .J50O. Las diferencias son tan palpables entro las lenguas ma
dres v ía  castellana, que es inútil insistir en ello. Esto no es todo: 
la  ortografía castellana actual tiróte mucha diferencia on ciertos 
ijnnloscon la d o ín  lengua hablada por nuestros antepasados, y 
•\un la mayor parto do las palabras no so escriben cxactamonlo 
como so escribían on ol siglo XII, No sólo, .por ejemplo, la *  am¡- 
-cua ha sido reemplazada por la j ,  ounmlo tiene sonido gutural 
representado ahora por esta última consonante, la  ortografía mo- 
dorna ha suprimido ó añadido lairib¡en>alguniis:letras en las mis. 
mas palabras ño antlódadas.

De las  p a lab ras  compuestas ó de l a  reunión de muchas 
p a la b ra s  en un solo vocablo. enclítico.^ ,

♦** 1501. Véase lo que dijimos en la prim era párle tocante d las 
palabras compuestas; nos contendremos;.con.decir, que:

La formación do las palabras compuestas, no lm do ser arbitra
ria. Así como no es permitido inventor palabras nuevas simples, 
tampoco se pueden hacer palabras nuevas compuestas. Muy gra
ves, motivos, deben impeler á hacer palabras nuevas, ora simples 

- ó compues tnsp y áün cuando ¡lo • ncoraidad lo exija, so debo seguir 
ol genio do la longua, y  no trasportar una . d ia c ío w  d e  o tra  le n g u a  Binó 

. según la tondehpiai general do laicastollana eh la formación de las 
palabras. - ■l.-:1-. '■>" ,1' ,|fj * " * * *  "' ,

- 1502. Acabaremos esta ¿rovo exposiciüivtlitndoiinds ejemplos
¡prácticos.1 ó ^-’b ii'.f-i’" • 1
i fiiSca'lti'palabra (/rato : ésta voz viene del latín j/mfus. La desinen
cia castellana o y  la latina us son carnctéristicas do los adjetivos. 

vDodstapnlatírásaleÚt m pno ."¡yn-M.- ■
*.J, ,..,Ü inr.M -}r. £ - I ': '. ' ' - : '1 ’

,A g r a d o .  r.-»di;l».q í í  • "• . 1 i
A ,  partícula prepositiva.,, ..... ¡; • ,.ji( ,j ,. ' , ,«
G r n d , raíz, cambia la i  en d.‘ “ |ti
O , desdéñela Üó los sustantivos masculinos.,. \  '

Diierujvado, ■, • • A-
* i Dos,-partícula prepositivancgaUvd.

A, par ((cilla intercalada. . . .
tirad, miz. • • .I• t• t - >.f • ■»:!• • I. •: rI
O, desinencia,

‘ ' ' ' D e s r i g r n d h h l e . \  'l ”  ’ ’ 'j 
'  V |rV'’ ‘j)c8, pnrtlcmla prepositiva nqgpliya,. , ...i • i
‘ '. ' ‘"  A'ipnrlfculii1 Intercalada. . ‘' .......
• l'¡OraÜ,;riílz.' '*" ‘ ‘ . '' ,

’ iAlítój dcslnoncih.’- ‘ 1 v- " ,,,'l !*"

« í¿ J Í m -í • q -,rf .iq, hVi^^flratípftioiiioitíc.; . :,.‘l •n,;->u-Un
D e s , partícula prepositiva negativa. . ,1 ■ u.,í'»i¡í,sv'<1
A ,  partícula intercalada.
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• .o ji í .] '« u a tf , ra íz ,"  . ;j , ......  : ,
Sl, paVlfcülft liitcrc¡íluOa. .

.  aesínoad ido‘loa.««lverMostlo m o d o l ' '
jI'm'Ii DcmgradúbilUimai. ■, .

'i. -’7ieíf',I prirliculíi'prejiusillvftliégaliVíU '  • oí »•’ » i
*;- i<ji»jy» <v/¡partícu laIn tercalada.- •! -q ■ ¡ ¡■- .
-i>iir .idli-fiiivli-, ¡ r a í z . » • • * ::irj¡iT*‘* t:i • .  - i . r  í

anf .W /,;i» y !ie ttIa  In tercalada¡in od iíjc íida.. *?!.?»»-•• •
Isima, desinencia de  los adjetivo?,fem eninos e n  s u p e r l a t i v o . •

"jrl'iu" j • D c s a g r a d a b iU a im a m o n le .  f
líes, páKícífl'u’iWjHisUlva ric¿afIváVtU<’ ' --í 1 •>,i
.1, pámcúlaíhilcraunád? c-~ ! iW  110 «J'udn/nq 

l ; , O r a d , raíz. .. , , ;
intercalada1 adjótira.’ ••■•••'Mi' - np o. o-’.u- * •’ '

Ianntv, Intercalada superlativa." • : ‘',-1 ’ •••»rtib.l.;-j
'• ;; ;-A/enfó, desinencia do loa adverbios do nítido. -i • 1

Un os tas palabras so nota: . . .. . »
- 1® que siempre es.In.misma, quo os como el tronco do
donde salón muchas rnuiasj quo por último es la cepa de upa fami
lia do palabras liiuyuum erosa.. I:*
■ !2fi Quo las,partículas, quo en lafe palabras simpleá sdn posposi
tivas, ó proposítivns, so liacon partículas intercaladas.

3° Quo cuanto más largas son las palabras, tanto más partículas 
intercaladas .contienen. , . . ,,..r r ..i . ij-»/-. .'a*¡ •••

i* Que las raíces constan siempre do una, dos ó tros .conso
nantes á  lo más. Las vocales no so consideran por.lo:común siná 
c4mo.pt adorno, do una fábrica......... t • .... i; i....

1003. Veamos un solo ejemplo, en quo dos palabras radicales 
ó dos raíces se confunden y  so contraen para hacer una sola pa
labra simple. Sen la palabras iii'/ícú/ae.
In , es una partícula prepositiva negativa. / ( 1 \
Di, es una partícula separativa, ii)iy*i;cálniía por ppslclon. \  'x 
Vida, os la reunión ó contracción «Iodos ralees distintas: vid  (do vidora, 

tvr) >’ dúo («los). Esl.i contracción oigniilca videro dúo, ver dos co
sas: las raíces vid  y d u  ni rounlrso picrdenuua d, y :la contracción 
nosdartdu . ,,, inW'i ,/•

O, d e s in e n c ia  d e l su s ta n t iv o  m a sc u lin o . i

JhWirc-rfMo, ó mejor di-vídm-diio, quiero decir : rer'dos cosas se
paradamente. La partícula in siendo negativa presenta necesaria- 
monto la negación do la pN mi tí Va sigiij í I enei o í A s í ,  iiu\mduo (en 
latín individuus) reíiriendoso á  una persona ó ú una cosa, significa 
que esta persosa ó cosa no puedo verso un dos soparadamento, 
esto es, quo no es doble, y por consiguiente quo es una, ó insepa
rablemente una. l’or ahí so vo lu alta 11 loso fía quo ha presidido d la 
formación del lenguajo. i .. . . .  • t ,siw'\

Ind ividuo , ad divo.
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Individuamente, adverbio.
Individual, adjetivo.
Individualmente, adverbio.
Jn rfju ífÍH ar, verbo.
Individualizar, verbo.
Individualizado, particip io  pasivo.

i fnd'iYid'iá, duátriiitiv<?. •
Individualidad, sustan tivo .

. Individuidad, su stan tivo . .

En todas estas palabras do una misma familia, debo hacerse el 
mismo análisis quo en la familia gm l. : , •p: / . .

Dicn emola Lexicología parezca una’parle puramente teórica. •
o-» m uy intoresanto para los alumnos á  causa do su ulihdad prác
tica ; y  ol mejor modo do interesarlos para que estudien bien su 
lengua, es demostrarles por-resultados palpables el modo do de
ducir y  do conservar fácilmente en su memoria millares do pala
bras, con el auxilio do unjpactp^o; pnternmcnto sencillo y  al al
cance do las inteligencias monos despejadas.

/>■! i >' t i  i i  ' i l l " / .  1

níi-i j

JÓ

i “i
!- -v -

*  : ' vrtN pE’la. .

\ o?» J- •• Ir.
•'nu.bw ¿•.-r.'l'i v: i tifii > mv ‘■bivifj ‘y 
ii.-ii.•.• ni'"i ;v-'. 'I¡ ,!■
... ... .. ífi'Y. UitpiilJlo fnijlr.*n¡¡J ':>• 
-.-*»*•?•* ‘ii:OÍaui;nj >.ui bh•oui'ji.:-
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COMPLEMENTO

DU LA

, - GRAMÁTICA CASTELLANA.

¡ LITERATURA. ■

INTRODUCCION.

1. P . i  Qué se entiendo en general por Literatura ?
R. Se entiendo, en general, por Literatura, ora ol conocimiento 

do las bellas lelrns y do las reglas quo.il ellas so refieren,- ora el 
conjunto do las producciones litororias do una ó muchas naciónos.

2. P. ¿ Cuál es la división más general do la Literatura ?
lí. En Literatura se conocen varios géneros de composiciones 

sea en prosa, sea en verso ; y  por aquí so ocha do ver quo la divi* 
«ion más general do la Literatura so resumo en c3tos términos : 
/irosa y terso.

¡i. P. ¿ Qué se entiendo por prosa ?
I(. Por prosa so entiendo lodo discurso que no está Bujeto á 

medidas ciertas y determinadas.
i. P. ¿ Qué se entiendo por verso ?
Ií, retío es la reunión do palabras medidas y  sujetas á  rigorosa 

cadencia sogun ciertas reglan.
5. P. ¿ En oúantas partes so divido ol estudio do la Literatura ?
It. El estudio de la Literatura so divido en cinco parles, á  sabor:

10 la lógica ;  2* la gramática general;  3o la retórica ;  4o la composición 
literaria ó los diferentes géneros do literatura en prosa y en verso/ 
5° la historia literaria ó el conocimiento do las principales épocas
11 torraras.

Es evidente quo so debo pensar antes do escribir, y  qué, para 
saber escribir, es preciso saber ponsar. Así, pues, la lógica da ó á 
lo ménosfacilita esta ciencia. %

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



PAUTE i’lllMEUA.

ELEMENTOS DE LÓGICA.

• NOCIONES PRELIMINARES..

"C; ¿ Qüú dtf LÓglCO ?’ '•  •'* • i*»li '■••• •! :■ _• ó-,
R. L ó g ic a  es oí arlo íjuo dirige nuestras facultades; ÍntolQclunú¿ 

paito hacernos conócor la verdad'ó para de'moslTarla¿,f?o la defino
también e l  a r le  d e  pensar. .•••?»:• \i.h-»¡-.ju** *•* ¡ .¡.  ........, r .

7. P. i  Qué cosa es pensar ? . ;
’ Rl P en sa r  es forinñrso oiv e l alma 'la  idea: ó -la' concepción,-la 

imagen do alguna cosa.
" 8. P. ¿I3ncuúntas'pártosíscdivido la  Lógica ? . ¡ V¡‘

R. La Lógica so divide on cuatro pnrtQ3 :. la prim era, que trata 
do la :pe rc e p c ió n  ;  Jnsogunda, del j u i c i o ; la  terepra, del raciocinio, y 
la cuarta, del m é to d o . • - 1 d. ¡,¡ . .

CAPITULO PRIMERO

f! u'. i : . |. í;í, i ARTICULO,PRIMERO. „
" • >  I ■! A•Síj?*) ,,111(||>E LAS (DEAS. , f ’’

• 9. P. i  jQú ecos A es'saber? • •;> * •' -mí: ¡-
. R. Síiócros vor cón el espfi'iti'i,táller üna'iden¿ ' .  , ,

10, P. i  Qué es idea, j-'qixo so llhtiiá Objetó de la idea*?. i> u • i 
I X . ' i d e a o s  la percopelón, conocimiento, n io clondoun .hecho  ú 

objeto.-— Llúmaso o b je to  d o  hi'ft/fti'ln existencia1 doloshechos ófsu 
sustancia,bus Dualidades y  relaciones. . u.i,;, ■■ ,1 :
I W'. t ^ ¿ :En enúutas dioses se dividen las id eas?- • * ■> ¡ ■«. > . ■ i •
. li* ^ÁaliÍba8 fio dividen on" tros'olfises1 según too- las considere : 

jj ,^bjáü'oÍjcfd^’2¿,bh'^iijrí[|rá»'80 en su m t u r a tk z a : ! " ) ' >. 1 ■;
. i, ̂ ?•.P* Cómo s'6 dividen láfi ideas donsideradns civ su 'objeto ? ■!
*•* P*".PP?®WbrácUálíjti-8ü objetó lns 'idens son Risicas, morales ó m eta-

iñ d ív id u a te é '6  ijc p t íd l ié ,  a b io iú to S 'é 'r e la t ím l - ' - í- •' • . V -...
Las ideas fisiona'so appliban'iV'lds objetos material escom o i t f l ta ,  

U c n a . - ~  Lns ideas morales, d io s  notos morales, como wiotfcsfifl,

k
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fe _  L as Ideas m etafís icas , á  lo s  s e re s  de l ó rd c n  in te le c tu a l:
Jilos ctcrniilail. —  L as in d iv id u a le s , a  los in d iv id u o s :  liooiáio.
£  ;„■ L as id e a s  g en e ra le s ,,  A to d o s  lo s  in d iv id u o s  de l m isino  
" in o r o  : los t o n t a ,  ¿ y » * * *  M o i i n U f i l u U  son  la s  q u e  so 
co n c ib en  a is lad am en te , ó b ien  q u e  no su sc ita n  p o r  n ecesid ad  o l la  
idea  com o Juan , f u -  —  Id e a  ro ta tiv a  es la  q u e  su sc ita  p o r  n ece 
s id a d  o tr a  id ea , com o  ¡nutre la  de lujo, m u jer la  de mcuor.

le  P  , C óm o ic 'd lV Jd ls l In stl.d c iisv q n s id q rad as e n  s u  O liven  !
R  Consideradas e n  s u  o r ig e n  l a s  ideas so n  : seiaMcs. a landa l.

sen s ib le s  n o s  v ie n e n  p o r  m ed io  do  lo s  s e n tid o s ,  com o 
la  d e l sonido, de l c o lo r ,I c lc d - I i s s  n lM tlIlo taft p o r  la  a b s tia e i lo , 
com o  la s  do to -m ostrn , m nnnitud , c to .,  q u e  n o s a l0" ,¡1'  
h e rm o so s  A g ra n d e s  p ro c e d e n te m e n te  c o n o c id o s  -  
,.-ia s  brtn la s  m ío  o i is in n  cu. m ie i t r a  m cm loila a e r a c ió n .d o  o u jc t | s  _ 
e x t o S  com‘o la  do  sol, toe.», n M l r i d e a s  fa c tic ia , n n ,  v ie n e n  po  , 
u n a  c reac ió n  d e l en te n d im ie n to , com o  la s  do  a rio ! de oro,, cabal!

" d í  1>,¿ C ó m o so  d iv id e n d o s  id eas  co n s id e ra d a s  e n  s n  n n lu r ji-

|CÍ Í . ? C o n s id e rad as  e n  s n  h a l u h d e m . la s  id e a s  so n  r e t a r á s &« ¡ 1-  
ras distintas ó  confusas, xerdadems ó falsas. ¡ , ■  »i'r * *i •
■ Id e a  c la ra  e s  la  q u o p r e s e n ta  enn  lucidor. e l  o b je to ; y  o sc u ra  la. 

q u o  careco  d o  i s l a  ca lillad . -  Id e a  d taU n tn  e s  a  que lle v a  sV ola-. 
H d ad  h a s ta  h ac e rn o s  d is c e rn ir  lo s víta las p ro p ie d a d e s  do  la  cosa 
s ie n d o  c o i.fn sa  la  q u o  n o  lle g a  í. eslo  p u n ió , com o el BJMno. n l 
romántico. —  L a  id ea  o s  v e rd a d e ra  c u a n d o  fui c on fo rm a a  s u  o b je to , 
cóm o la llanca Hiere,■ y  fa lsa , cum ulo  es o p u e s ta  n su  o b je to , com o

la Jcc/i^nC0M u ^ n  ^  j,,,, i(loag v c rd u d e ra s  en  u n  se n lid o  y  fa lsas

" ' r ‘ h a s  id eas  en  s u  co n ju n to  p u e d e n  serve,■dállelos e n  u n  se n 
tid o  y  fa lsa s  e n  o tro . A s i en  lo  q u o  d tco  L a  F o n ta ln o  : ■ L a  ra a o n  
d e l m á s  fu o rlo  e s  s ie m p re  l a  Ine jo r, » en u n c ia  u n a  v e rd a d  de cape 
r i e n d a ; es c om o  s i d i j e r a : La fueron friiei/ji por lo ira''!',": ‘‘f J V ' f r  
¡¡.Jad IV ro  oslo , com o v e rd a d  do  p r in p jp m  s e n n  fa ls o ,  p jrg n e ,  
ra z ó n  e n  la  b o ca  d e l d éb il n o  ile jn  p o r  eso  lio m  » Z0JV , ■.. . 1 

Iti p . , C u á le s  so n  ta s  llilS: p r in c ip a le s  p ro p ijs lsd e  i d e jp s  ideris .
K . L as d o s  p r in c ip a le s  p ro p ie d a d e s  de  los ldeos pou 1ii_ cx/ uimwi

j  1)Y ' ’p , ” Cq Úí '¿ 8 la  e x te n s ió n  do  u n a  id ea , y  q u é  sú  c o m p re n s ió n  í  
n  • Extensión o s  la. p ro p lo d ad iq n o  llen o  ,u;la Idea  do c o n v e n ir  o, de 

n d n p la rse  á  to d o s  lo s  o b je to s  ,llo m ism a n a tu ra le z a ; a„v ivm m  os 
la  p ro p ie d a d  q u o  tien e  u n a  iden  to ta l  d e  e n c e r r a r  y  c o m p re n d e r  e n  
2  m ism o  v íta las  idea., po,■chiles-. A si la  .o s te n s ió n  *  
hombro e s  lo d o  e l g é n e ro  h u m a n o ;  la  co m p re n s ió n  (lo c s ta  Iden  
s o n  la s  id e a s  .p o ro ta le s  do :O rgon¡z.ao¡on,],^dál ,in le li?o iio ia l Oto-, ^
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■ iw ’ü  EXPnESJOH DE ¿AS IDEAS V DE SOS OBJETOS. • ' -.5} i

!8. P. ¿ Qué so llama término ó vocablo ? 1 1
R. La palabra con quo expresamos una C09a percibida Bniii iímino 6 vocablo. 50 naí̂
19. P. ¿ En qué so dividen los términos ó vocablos ? ■! í* .
R. Los términos ó vocablos se dividen : Io en comuncs ó mií.-'t‘¿ales * 2o en slnquinrcs; 3° en colee ticos. i «i j*.
20. P. ¿ Qué es término común ó universal ? •
R, Término común 6 universal os eljqutí cxpreáá una pfoWthrf

quo conviene á muchos,- coniósabio: '' " •'11 ■'‘-¿’ . • • • 1 •
21. P.¿ Qué es término singular? J - -w-
R. Singular es oí quo expresa uha sola cosa, como P/<iíojí ■ ’
22. P.¿ Qué es término colectivo? ' . !' • ‘ i 7
R. Término colectivo' es él qüo 'oxpVosti un! cohjdíiío,'do U rp(I

como nación, academia, congreso. ■ - * 3|
23. P. ¿ Cómo so divido el término común'? 1 1 • '•••
R. El término común so divido oh univocó, equivoco y amlimInivoco es el quo tiono para muchos el mismo significado, c o i  hombre. Equivocaos e l  quo tionc significados diversos, comó/iWciuo 

se aplica ni animal y a  un signo celeste. Awlhtjo os el tino tioimm 
sigmlicado en parlo idéntico, y en parle diverso, como sim o mío 
encerrando sioinpro una relmiion á la salud, se dice del I,endito 
to restobTeco ^  “ m°“ l° que la «“ “ «•va. del medí,Mínenlo (,„o

proposición?*' *1* 30,,,' °Ins P>^al>««s quo componen una

R. Entro las palabras convlono distinguir las unís ¡mporlaiiles 
las que son, por decirlo asi, el ojo Sobro quo gira la ouesüon En

n i cu™ T  “'r,'?"*"» t|U” <>“  « K C £
todos q?, M s  "  0 03 1,1 ol™  P-™ «so lver todas las dlüeiil-
ton v ““ ‘T  '1““ “ presa el término principa! do la cues-

l ien I Z " í °  " C“da 1,aS° c m o  *> '«  disputa ó del o*l-
q ‘to s i ™ X ^ r  8UJÜ,<Í 6 C°m0 P™'leado de la proposiciim

i , . ARTICULO III,

•í vU -.,.I-D;E- H  Vimv:io.s, mviaio.Vy aAsipic.u'io.\.' . ’ ,

elnstnrar bioiC11111' Ww' imC“ '1»nto oí dormir, dividir y
P. ¿ Qué es definición ? '

SU ' “ 8" '  S u ', “ ' n l í r o  im , i “
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27. P .  i  Do cuántas maneras 09  la definición ?
R. La dofinioion .es do dos maneras según so propono explicar 

la cosa misma, ó el sentido do una palabra; la primera so llama 
propiamente dofinición do cosa, la segunda do nombre.

28. P. ¿ Que otra división admito la definición? .
R. ,La definición puedo sor esencial ó d esc r ip tiv a . La esencial es 

la  quo explica ln esencia 6 naturaleza intima do la cosa. La des
criptiva es la quo nos da á conocer Ja cosa por .algunas propie
dades distintivas, mas ño esenciales.,!
‘29; P. ¿ Cómo nos 'cercioraremos, do quo una definición es per

fecta? i ¡i ¡;i .. .¡,¡,i.i » -.íJiü í1 i >'■ •••- 5 .
n..P ara  cerciorarse do, quo una.dcfinicion os p e r fe c ta , conviene 

‘hacer la* prueba, aplicándola á  .Ideosa definida, teniendo pre
sentes las reglas siguientes : .|i-. .>»ííuvi**t >>• i : ' i ‘ \  •’! ti

l» Debo ser más, clara quo lo definido.. Vi
2* Lo definido no debo entrar en la definición. ; , 1
3* La. definición debo convenir, á, todo y ,ú solo lo defin ido i 
4* Dcbo'constar'dol género próximo y  do la última diferoncia..
30. P. ¿Quo es d ivisión?, p. ; ' '
R. La d iv is ió n  es la distribución do un todo on sus,partes,i j
31. P. ¿ Do cuántas maneras cg la  división?, , .• i-. • >
R. Según sean las partes será la división;: cumulo sean reales ó

existan, en realidad, siendo adoinás separables; será re a l ó ; f ís ic a ';  
si. las partos, no, son separables, siendo púnicamente propiedades 
radicadas en. un mismo.sujeto, la división será m t a f i s i á i ; cuando 
sean lógicas ó sólo existan en nuestro entendimiento, aunque con 
fundamento en la cosn, la división sorú lóg ica .

32. 1’. ¿ Qué Reglas debon observarse en la división? • •
11. En la división deben observarse las reglas siguientes.:
Ia Las parles de ésta debon enumeravso todas.
2J La una parle no debo estar contenida on lnolrn.> ;
;|« Las parles deben ser do una misma, Qspeoio...

, Ia Debe seguirse el órdon natural do las cosas ¿ido las ideas, 
ó» No so. deben hacer demasiadas subdivisiones,

* 33. P* ¿ t^ui psiplnsificáoiqn? : r
I». C lasificación  es la distribución dolos objetos on un órdon me

tódico Kcgun su semejanza y su diferencia. Las clasificaciones nlir 
vían la memoria, facilitan la atención y  la comparación; nos 
permiten reconocer los objetos quo hemos puesto por órdon.

3i. I’.¿Do cuántas numeras1 son las clasificaciones?
11. Las clasificaciones son do dos m aneras: m in ía l e s  y  a r tific ia le s .  

Las naturales so fundan sobre el mayor numero do camoteros im
portantes quo representan la naturaleza y constitución dorios 
sores. Las artificiales no so fundan sino sobro algunos caracteres, 
exteriores lomados con más ó menos arbitrariedad Re^un cl objeto 

•que uno so propono. • - ,,.0 . i ;
! 35. P. ¿ Qué condiciones debo tenor úna buena olaslfiéacion,? ^
{ R. Las condiciones do una buena olasificaoloú son la consúmela

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



6 uniformidad do ios camelóles, .su importancia y subordinación 
métodos artificiales,deben ser simples, dó fácil disccrnimio f 03 
no contener más que un número limitado de divisiones Y d i  ,y 
visiones. (  ̂Hl,f)tli*

m p :• • . ’ CAPÍTULO II»; \ , \ \ l \  v ’!! 11
. '/ /.}í. •,

EL JUICIO Y LA PROPOSICION. 1

ARTICULO PRIMERO.

DEFINICION* FEL JUICIO Y DE LA MOPOSICIOS.

36. P.'¿ Qué es juicio?'"' • !;•_■!■•»//<; ...liMirf ; ,,
R. Juicio es el acto intelectual con qué afirmamos ó negamos uU

cosa de otra. En el primer caso, el juicio so llama tífirniiitivó * ón él 
segundo, negativo: el sol brilla; ¿Ajuicio afirmativo ,-7«7»na áo fik. luz propia, os jtiioionegativo.' ' i •• < ■

37. 1\¿ Qué so llama proposición? ' .■.{in¡,V,
R. P ro p o s ic ió n  es laoxpresioiV del juicio1 ébn palabras. '•
38. P.¿ Qué se nota'ori todo juicio? ' ' '
R. En todo juicio hay relación do una cosa con otra; ló mió se

nfirrah ó niega, con aquella do Ja cuál so afirma ó so niega.
.39. P.¿ Cómo se ■ llanui aquello do qdo afirmamos ó ne^nioi 

algo ? 1 • • • ° .
R: Aquello do qúb afirmamos ó notamos algo, sO llama su ido  noniiñiiUEo’l} agenlo; y  ésto representa la idea principal. ' f
:40* P- l Cómo so apellida lo qlio afirmamos ó negamos ?
"R: Lo qnü afirióhmos ó Vgdmos, sis apellida pmlicuilo ó atiibuh 

y representa laidcdséeuiidnria.1: 1 :!
•II. P1 ¿ Cómo’ so denomina lii oípresibn déla relación del lá-edi- 

endo con el sujeto? t
R. La expresioi1'do la rélaoioh del prédícadü con el sujeto, so 

denomina ¿óputa; para ló cital sirvo ol verbo ser oxpréSo ó'sobren
tendido. * .

La pereza es un ytcjq?1' l. ’ ' 1 ” ’ “ 1 ’ ' '  
Pereza cs ol sujetó, uioio el predicado, tís la cópula, 
í?* 3/,^ cncucutra el vorho so r  en! todas la3 proposiciones ?

*R» Etí muchas proposiciones no so encuentra el verbo ser ex
preso, poro so sobrentiendo siomproi ;in* j'.i 1 • , ,i.... •
’ Asi estas frasca:; - 1 o.. » , ■» . n; ... ., AlK„,.lv‘v \\ ¡ .\ '

Salomón tenía grandes riquezas';
• i;:.- . sobresalió por sp valor; 1,11 *'■ ” r" :‘ ‘

• • C stt-iiujirilclad'^HIrttca '̂' , „
eqnivAlon'A-estotrps:! o-xduiqa a v >  o Jejo.-, h  -j í i ¿  ustoin'q v \  oí:
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*<J Salomo» ora muy rico.
/ Aníbal fuu sobresaliente en valentía.

; ■ • César ea un político muy h&bll. ,l; ‘
43. P. ¿ Estsin siompro expresos el sujeto y ol predicado ?
■R. El sujeto y  el predicado tampoco so encuentran siempre ex

presos; Y .'g .:  Vico, equivaled ésta: Yo soy  v iv ie n te ;  A m a ,equivale 
d F u la n o  es a m a n te ; N o  creo, equivale á ésta: N o  es c reyen te .

DIVISION DB LAS PROPOSICIONES» ..

44. P.¿ Docuántos modos pueden co n sid e rarlas  proposiciones?
. ¡U. L;»f\ proposiciones pueden ser, consideradas, en si mismas o en 
larS.rclnciones .dc ppaf^con o tro* , i..‘ - ó

Las examináremos bajo ambos nspcctos, .
45. P. i  Cómo so dividen las proposiciones por razón do la 

cópula?
R. Por razón de la. cópula, so dividen las proposiciones cu a fir 

m a tiv a s  y  n e g a tiv a s . Esto se llama-su, calidad, es la que

negación nomodiüeañ la copula, la. proposición no va  
Por ejemplo; Uios no  m a n d a  h a cer e s to p e a  una proposición ncgaliya, 
porquo la negación modifica al verbo m a n d il. —  D ios inanría no.na
cer esto, hé aquí una proposición.afirmativa, porquo el, adverbio 
no mmliliea al verbo m a n d a , sinó al complemento., J u tc a v , S e g a s e  
vo, la • diferencia proviene del diverso, lugar, qufl,,la negayion

0t47. P . ¿Có>np so división.,las proposiciones ppr rflzqn del sujeto ?
r ‘ l»ór razón del sujelp, lás proposiciones so tlividpn ep ,Jf|K|W* 

sa les , i m t i c u b n i s .  in d e fin id a s  y  s in g u la re s , sogun quo ol.siyolo os 
iimVersaí, p a r tic u la r ,  in d e fin id o  ó sin g u la r .^  ,

Esto so llama su cantidad.
T odo  á rb o i  e s  vege ta l. —  La proposición; es universal, porquo el 

sujeto lo es, como lo iudioala palabra torio. . M >
■ A lg u n o s  cuerpos son  clá stico s. — La proposicion-.es particular, poi- 

ouo el sujeto llova el término oíannos. ’ "111 ‘ : , _ . ,  '
L o s  I ta lia n a s  so n  pa c ien tes .—  La proposioion os indoRmda, porque 

el sujeto, las I ta lia n o s , no está determinado, pues no se expresa st 
lo son todos ó algunos. V''-!' . .  »< ■ >

H enee e s  u n  in s ig n e  m utciinU ico, — t,u proposición 03 sin0ulai, 
porquo el sujeto lo es. Para que la proposición sea singular, 
no es preciso .que el sujeto Bca nombro propio; basla quo^io
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acompaño un pronombro ú otro signo quo le determine h 
dolo singular; v. g . :  £slo metal que tengo en lamano es plata 

•IS. P. ¿ Cómo so divido la proposición universal r o s i w t . 
atributo?. ( ^ r [0 «el

R. Respecto dol atributo so divido la proposición u n W 0 
. distributiva y  colectiva. . ; , ; . .  cn

Í9. P. ¿ Qué os proposición distributiva?
R, Distribuí!raes nquolla en que ol predicado convione ó todo? 

-separado, osto.es, A cada uno de los sujetos; V; g. j Todos los r?°r 
. fióles son Europeos. >.

Esta esquía proposición universal distributiva, porquo el serF 
ropeo convieno A cada Español en partioular. i .

. 50. P. ¿Qué es proposición.colectiva.? -
H. Colectiva os aquella en que ol prédicado convieno á tot! 

juntos; v. g . : lo s Españoles son catorce millones, es colectiva norni? 
cada Español no os catorce millonos, sin  todos juntos. V ^Uo

ARTÍCULO III. j

I1EGLAS SOBnB LA. EXTENSION" DEL SUJETO Y DEL 1'IIEDICADO.

5J. No hay diflciiltad on la  extensión dol sujeto en las pronos?, 
cioncs universales, particulares ó singulares, porquo es claro nuo 
en las universales so habla do todos sin excepción: en íá«j pArti- 
culares, de alguno ó algunos', indolenmnadunionto; y  en las ein- 
guiares, do uno ó do muchos, poro determinadamente. Mas no 
sucede lo ihisjno con las induilnidas. Asi on ésta : L o s  I ta l ia  , o s m  
p a c ie n te s , so puedo dudar dó sí so cutiendo algunos o todos • esto 
C3 Inuy importante el ucterminarlo. porquo, según sea la exten
sión dol sujeto, Id proposición indellnida será verdadera ó falsa I 
Para lograrlo,' recüérdcnao las siguientes poglna ;

Ia Eli' malcrías.pertüiieeícnies A íu ' esencia'tío las' cosas 'ó a sus 
propiedades nécesnrlas,; la .proposición indefinida equivale A la 
universal. • . :1 -y •/ 1 ’ : ' • "  "

2J Cuando no so trata do la esencia do lita cosas, ni do suVléyc* 
necesarias, la universalidad es. moral, esto os. coniprontlo la mayor 
parto do los casos. *u •y
1 ^ ümos v‘s*‘°  (1UÚ sujeto do la proposición puede‘lómarse 
atributo ü '0S m'OdOS; T0nm0s nhm'a lo CIU0 Io sucedo al predicado ó

^ .m o d aro n .q u o  °1 término so toma on una proposición,so 
ñama, en términos escolásticos, s u p o s ic ió n . So apellida v-xtension d?I 
termino ol convenir A mayor ó menor núm ero do sujetos, I’nr 
manera que la locución, (a l te rm in o  s u p o n ó  M iv e r sa lm C n te , significa 

misnlo que, tal térm ino'so toma on sentido ó con extensión 
A t t D L i f p r s d . - , ¡ ¡ : - .

51. Las regí as para la ostensión dol predicado son las siguientes:
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•I» En toda proposición afirmativa, el predicado ó atributo supone 
particularmente. ¡ j w.: -y. . ¡"- •-*«-*

2» En ’ tuda proposición negativa, el predicado supone nniver- , 
Anímenlo.. • •. - ... . .. 1 - ,1

3* En las proposiciones afirmativas, ol predicado sé aplica a! 
iBujoloontoda su comprensión. : ;

/i* En las proposiciones negativas, ol predicado no so niega del 
sujoto en toda su comprensión. o  ■■ 1
•> 55J8o llama com prensión  de un términoCl número do propiedades 
qud significa. La diferencia'entro la extensión y  la comprensión 
está en que la extensión so redore A los sujetos A quo el término 
cólivieAo, y in  comprensión A las propiedades quo significa.

56. Resumiendo las ouatro reglas precedentes, diremos quo en 
las proposiciones afirmativas el-predicado so toma on toda su 
comprensión, mas no on -toda su  extensión; ;y en las nogalivas se 
toma en toda su  extensión, pero no on toda su 'comprensión.'

ARTÍCULO IV.
coNvunsiox nn i,as rnoposicioxES.

67. P. ¿ En qué consisto la conversión d élas proposiciones?
R, La conversión do las proposiciones consiste en la trasposición 

do bus términos, colocando al sujeto en ol lugar dol predicado y 
al predicado en cl del sujeto.

58. P . ¿ Cuántas clases hay do conversiones do las proposiciones?
R. Las hay do tres clases: s im p le , p o r  acc id en té , por con traposic ión .

J’n la simple, no so altera nada de los términos, excepto su lugar; 
cu la por accidento, so intuía lá cantidad do los términos; yen 
la por contraposición, se los toma en sentido negativo, en conlrnpo* 
Bidón ní quo Antes tenia, ú según la expresión cío las osouclns, so 
los lineo in f in i to s :  si el término ora cuerpo, so dice no cuerpo. :

59. Duscan los dialéolicos do qué mañera pueden convertirse
las proposiciones, ó bien, do qué modo debo hacerse la trasposi
ción para quo, dada la proposición primitiva, resulto legitima-la 
nueva. Para esto señalan la cantidaiLdo proposiciones con'letras, 
designando la universal afirmativa con Á, la uñiyorsnl negativa 
con JE, la particular afirmativa con f, y  la particular negativa con 0. 
Lo cual expresan con los siguientes versos *........

Afirmativa A; ncjvniica E j en verdad ambas generales.
Afirmativa I, n e y n l i v n  O, en verdad ambas particulares. •:<. .

00. Las reglas de la ¿(mversloir do las proposiciones so las 
oxpresa en esta fórmula: .

E, I so convierten simplemente j E ,  A  por. accidento, .
O, A por-contraposición: bó aquí todas.las conversiones.,

Lo quo significa quo la proposición universal negativa designada
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por E y la particular afirmativa por /  se conviertan simplcmei 
quo la universal negativa E  y  lii universal afirmativa A  so <¡ 
vierten por accidente ; y  que la particular negativa O y  la unta"' 
sal afirmativa A  se convierten por contraposición. • e|i*

ARTÍCLLu V.’ / " i  ^ iu "1 •.' • {•• 

OPOSICION un las rnoposnaoxts.

61, P. ¿ En qué consisto la oposioion.de las proposiciones ?
11. La oposición do las proposiciones consiste on que, lenicad. 

los mismos sujolos y  predicados, cou igual ó diferente cantidad ú 
extensión, la una sea afirmativa y  la o tra negativa.

62. P. ¿ Cuántas especies hay de Oposición? . ¡
R. Iíay  diferentes especies do oposición, segunda cual las pro™, 

sicíones toman diferentes nombres : c o n tra d ic to r ia s1, '  c o n tra r ía s '• shb- 
c a n tr a n a s  j  s u b a lte rn a s . ' Suolon' designarse del modo siguiente 
dando si las letras A ,  Ef ! t'0 ,  'la misma significación quo so luí 
dicho más’arribn. • ■-, • >'•• mm .•■■ ■; •! . . i

A contrarias E.

, ¡V. .subconlrarlas. O., •

4  contradictoria de O . La universal afirmativa y  la parlloulnr 
negativa son contradictorias.: ■ ¡. i ,;i

JJ contradictoria do I .  La universal nogativn y  la particular 
afirmativa son contradictorias. , • - 

Resulta pues quo las proposiciones contradictorias son aquéllos 
en quo la una afirma lo quo la otra niega. Esta os la oposición ri- 
gorosft; lns domus.oposiciones sólo morcccn esto nombro en dontido 
luto¡ algunas hay que ni apariencia tienen de oposíoion. I '

■ A  contraria de E .  Ija universal afirmativa y la universal negativa 
son contrarias. . ....

/  subcontraria do O. Ln particular afirm ativa'y  la particular ne
gativa son subcontrarias;: . '  .

I  subalterna do A .  La particular afirmativa es subalterna de la
universal afirmativa. /X { , „,w . ; „ . . . ........

0  subalternat do E .  La partloulav negativa es subalterna de' la 
universal negativa. -w  ........
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, i! • • R e g ía s . ' , ’ ’ ' ' ■

. ¡-1* Las .proposiciones icoulrcidiclariás no pueden ser ambas verda
deras ó falsas: sitia una es verdadera la otra os falsa.

2* En las proposiciones subalternas, si la universal es verdadera 
lo es la particular; pero no reciprocamente.

3* Las contrarias pueden ser ambas .(alsas, mas no vordnderas. 
i* Las subconlrarins pueden ser ambas verdaderas, pero no 

falsas. .. . .. .. «i

*■ >•!•'£>„:f ál’ARTÍGUXO VI. r “ 1

<’> I*j:f<: }«:• ■. > t  . : equivalencia < he las ̂ oposiciones;

03. P. i  Cuándo son equivalentes las proposiciones .?■
. R. Las proposiciones son equivalentes cuando tienen un mismo 

valor ó óxprcsam una misma c o s a ; : r - a r . - s
04. ' Las centrad ¡dorias so hacon equivalentes ton anteponer la 

nc.qnclon al sujeto de cualquiera do ellas. '
05. Las contrarias so hacen equivalentes posponiendo la nega

ción al sujeto de una do ellas.

ARTICULO,VIL

rnorosicioxBS compuestas.

C0. Las proposiciones son simples ó compuestas. '  *
07. P. l  Qué son proposiciones simples ?
U. S im p le s  son las que oxpresan la relación de un solo predicado 

á  un solo sujeto. l)e ellas liemos tratado en los artículos anteriores. 
ti8. P. ¿ Qué son proposiciones compuestas i  
lí. Proposiciones compuestas son las que' contionen más do-un 

sujeto ó de un predicado. En toda proposición, compuesta están 
contenidas várlas.simples]' j;J .» ¡¡ ,:i, - m : m >-t

(19. Las hay de muchas especies, como copu/aficirs, d is y u n tiv a s ,m 
condic iona les , causa les, e x c lu s iv a s  * cacqptiuiu, l rcsfríeíiVfrs.ly rain- 
j i / m i l á 'M S .■ * - " " i ' ^ ' >"ji o l r.jiciU u j .u t i  i . l  onj» nú
•MWi P*'¿ Qué expresa la proposición copulativo? i >!.• ;l

II. La c o p u la tiva  oxprosa ol enlace dovát'ias nílrmáoionos ó nejru- 
vionrs { puede ser de tres maneras! un solo sujelo con tunebos 
predicados ; un sido predicado con muchos sujetos; muchos suje
tos y muchos predicados; v. g:

.1 itirc lo  es v ir tu o so  y  sab io , equivale á  oslas dos : ■ Aniceto es virtuoso, 
■Aniceto es sa b io .- . : : • • • •  ' '  ''/*V.' ’:V.-r1

Aniceto »io es v ir tu o so  n i  sa b io , oto., ele. • : ",i ' ’ :Í " C
P edro  1/:  A n to n io  son  r ic o s , a t e .  ¡ á te n  ' i 1 ... i-.,- ■ n,
P a ir o  y  A n to n io  no  son  ap lica d o s n i  instruidos. •iV/ i.'r '. 1
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R e g la . —  Para quo ln proposición copulativa sea verdadera 
necesario quo lo sean todas las simples en quo so puedo dcscom3 
poner.

70. P. ¿ Qué es proposición disyuntiva ?
R. Proposición d is y u n t iv a  es aquella en quo se afirma uno d 

varios extremos, negando implícitamente la existencia do uno d° 
entro ellos : 0

L a s  a cc io n es s o n ó  b u e n a s  ó  m a la s , equivale á  decir quo no Iiaynin 
guna acción qno no pertenezca á  \ma de estas clases.

R e g la .— Pava la verdad do la. proposición disyuntiva es necesario 
que no so pueda señalar un  medio entro los miembros dé la 
disyunción.

71. P. ¿ Qué es proposición condicional?
R. La proposición co n d ic io n a l os la qitc afirma ó niega una cosa 

bajo la condición do otras :

Si la temperatura so calienta, el mercurio subirá en el termómetro

En las proposiciones condicionales la parlé eirquo está la con
dición so llama a n teced en te , y  lo condicional se llama c onsecuen te .

R e g la . ~  Para la vordad de estas proposiciones so requiero que 
puesto el antccedento so siga ol consecuente, porque ésto es lo 
único quo so afirma. •

-72, P. ¿ Qué es proposición causal ?
R. Proposición c a u sa l es la quo expresa la causa do quo ol predi

cado convenga al sujeto : '

Césarpasó el Rubicon, por las provocaciones do sus enemigos.

73. P. ¿ Quo son proposiciones oxolusivas?
It. Proposiciones e x c lu s iv a s  son las quo afirman algo, excluyendo 

lo demás. En unas la óxblusibii so refiero al sujoto, on otras ni 
predicado;

Sólo los jóvenes son ágiles; Árqulincdcs es Bolamente matemático.

7á. P . ¿ Qué son proposiciones exceptivas : .
R. proposiciones e x c e p tiv a s  son las quo . afirman ó niegan 

exceptuando :

Todos los soldados, excepto uno, son obedientes.
Esto soldado lleno todas Ins calidades militares, excepto el sufrimiento.

I 75. P. ¿ Quú son proposiciones restrictivas ?
| R. Las re s tr ic t iv a s  son las quo afirman ó niegan el predicado llel . 
j-ujeto, rofiriéndoso tan sólo á  otra propiedad del mismo su jeto :

El magistrado, como juez; no‘ hoco caso do las recomendaciones do los 
amigos; El magistrado, como hombro, so compadeco de los criminales.

76. P. ¿ Quó son proposiciones rcduplicativas ?
R. Las r c d u p lic a t iv a s  son aquellas on quo el predicado so aplica
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hí sujeto, limitándose & la propiedad expresada por el mismo-nom
bro del sujeto: 1

El soldado, como soldado, no tlcno nu'ts Voluntad que la de su jeto.

C A P ÍT U L O  I I I ,  

DEL IUOIOCINIO.

ARTICULÓ PRIMERO.

EL IIACtQCIXIO ES GESEn.Yt.

77. P. ¿ Qué es Raciocinio ?
R. ,fl«c/oc/»t'o cs ei acto del entendimiento por el cual inferimos 

una cosa do otra. Para osla ilación necesitamos un medio, ol cual 
so llama argum en to .

78. P. ¿ Qué se entiende por argumentación ?
R. Por arg u m en ta c ió n  se entiendo la forma con <juo expresamos el 

raciocinio. Una serie do argumentaciones so denomina razona
m ie n to  Ó dtscwso. , • : . ; ..-jt.lT.síí

79. Las proposiciones en que so haco la comparación do los ex
tremos con el medio, se llaman p r e m is a s ;  y  la otra en que so ex
presa la consecuencia, so llama cow/asi'on.

80. P. ¿ Qué supone lodo raciocinio ?
R. Puesto que todo juicio supone dos ideas, asi también todo 

raciocinio supone álo  munos dos juicios. A si:
Dios es Imcnit. (I" juicio.)
Lo que es Imipuo delie ser ainado..(2“ juicio.)
Luego Dios debe ser ainado.

81. P. ¿ Cuáles son las principales formas de la nrgumontnoiou.?
R. Hay siete principales formas do argumentación, A saber:

silo g ism o , c n t i i n m a ,q n l : c r m a ,  tU k m a , s o r i l c s ó  g ra d a c ió n , in d u cc ió n  y 
a n a lo g ía . . . .  i,,or. r.~

ARTÍCULO II. . .. . , .

. UEFXNÍCIOJf Y DIVISION DEL SILOGISMO.

P. ¿ Que es silogismo, y cómo so donomínnn las proposioionp3 
do que consta?

R, S ilo g ism o  (I) os la argumentación compuesta do tres proposl-

(1) S i l o g i s m o  significa conjunto do vitrina proposiciones aproximadas 
comparadas y unidas.
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■ ’ clonas, dó JaS cuáles lii úllima se’deducé dé la 
-•d ó lá ’sógúndh; Esta- sógtmclá proposición indici 

m ar ó negar uno de otro los do9 términos 
Ejemplo “‘V,J I '•* 1Vi,;" “; ■ ; 1,1 • - " •

• El hombro iiisatiablc'es desgraciado ' "'"'vIa
¡ : ¡El ambicioso 06 ihsáoinblo;; '■ ::l . i

Luego el ambicioso es Desgraciado;' ■* -'•* •« ‘ ■ ym A

'Los doSéxírémos aj)j&ící0S,ó y  (IcsQ ráúiado sé ébiii^aráñ'con 'oí ter- 
’t  C c M iú s f t c iá b ló i y  do a q u í’Sé dectuco.íj(úó^‘el atributó; 'dcs¿?iüéfói/0'  
:J°ct»JiÁ,lbnó ál'ámWciisó^ --t ' -'ÍV V; '" 'l '" - 1-1-!‘ ’
• ’ 83. ;Los ¿xtrbmós cbmpailadosr so' llnmáji i é h í th w s  :[m a tjó r  él más

general; y  wléhórol otro-. El plinto do comparación so dénómihn 
m e d io  (ó rm in o . En ol ejemplo citado, desr/ruciiu lo  es el mayor, por- 
quo perteneció á la proposición mayor quo es la prim era; ambicioso 
e s  el menor, porquo porloiicco' a  la'ségunda proposición que es |a 
m enor; in sa c ia b le  es el medio, porque expresa la idea intermedia 
entro el mayor y  ol menor. El medio término debe contener al 
mayor en su  extensión y  al inenor c n s u  comprensión. Así, el tér- 

, mino d(isffiaci«do.Unco parte' do Ja extensión do in sa c ia b le , y  oí tér
mino a m b ic io so , do su comprensión.

8<i. P. ¿ Quó séllnihh prcm isulm ayory ráonor?' '-i'f» . M .'t"
, ,, K. Ln premisa feu quo se hallp di* término -mayor; se llama núajor, 

y  la otra m e n o r . Es m ás frecuente el que < la mayor sbalnpHmora 
del silogismo; pero aunque mudén do lugar no varía su natura- 

.lo za . • no . J|.¡;.)- i.'- . / ! '  li •• I '!•!.. .,Í ;í! ■.(
85. P. ¿ Cómo_so dividen los BÍlogisiqos?
Ri Los silogismos so diVUleá en tfiji/ius y  cpu ipucslo s. Lo's simples 

constan do solas proposiciones sj jupíeselos compuestos cuciorran 
alguna proposición compuesta.

prim erapóriibdio 
}  s¡ se pueden alir, 
quo sé compdiyn,

; C'tiVJIi:» I'lli •* !'• ‘:l‘ . a rt íc u lo  m . ; l. . " ; ,

JU3GLA9 DE L03, SILOGISMOS SIMl'UiS, , . ,

Io n  ■ ' t;i l I' , • 1.I: j . ,h  i:. : |
80. P. ¿ Cuáles son las reglas do los silogismos simples ? ■
R. Las reglas'do los silogispioa simples puiulun reducirso á dos; 

' 4a El medio térqiipp.dejje cousorvav c»v cada proiuisnitm aigni- 
. .^ n q o  idéritiew; , .. ,Vi(1|v lh

í -4 La conclusión no dobo sor más extensa .quo las premisas.

87. El silogismo piguiento peca contra ía prim era rogla;

Hay médicos-ignorantes,: • > en t i; -uJ.
Usted es módico,
Luego u&ieil es ignorante.

Las dos promistis, toiuadds séparádunibiuo, son tí pueden sor ver*
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<u fM ^ftaLP01̂ l a  concias jon e,s u  puedo sor falsa, porque el medio 
..jfpriumcruiMíco tiene, up. sentido .particular oú la m ángry un sen- 
j.JipÓ. "cueral oi>,la nii|npi*j, '

88. Esto otro silogismo peca contra la regla segunda ;

Algunos abusan de las ciencias y  do las artes: ¡ < • .
, Esto abuso es ún mal muy, grande para ln sociedad;

Luego se deben proscribir los cioncias y las arles. •
-vjJ ̂ i1 pato silogismo no so encuentra cji la? premisas

t f g M f f i é ñ l i W y  «ftísta^ han abusado, do las ciencias y 
do las artos, no quiero decir esto que todos los sabios y, todos los 

;.J-.^tÍslaa..Ann. abusado do, ellas, y, por..consiguiento;’quQ'so dpbnn. 
«R.estn,acusación'^sfliyiil-isis,y jas arios.. j..

j l T u ’íi \  ■ , 'Am^ipútíj.ty:

J "• *; V V* !j í 1' • • ''j DB L0S S.itJ3C,3M0á Óô OBSTOá. ’ ‘ '• • : "■"■ !
. 89. P . ¿ DeQuintas ospeoios son los silogismos compuestos?

- 1 • R. Los • silogismos compuestos! s o n c o n d i m m d c s ,  d i s y u n tiv o s  ó 
c opu la tivo s. • ... .... , •

90. P. ¿ Qué os.silogismo condicional ó -hipotético ?. . i ¡ '  
.louiRt Silogismo conflicwiwd.esiol qito se formado una proposición 
• condicional, do otra simplón en. que so afirma ó niega1 uná dó las 
..partes.de la,condicional^ y do.la conclusión. • :.«j u ¡a  ;

La conclusión so llama anteoedouto; lo condicional, consocuonto.
....., , SI ol sol callenta el tubo del termómetro,' ol mercurio subirá • i

' ,..; El sól caltentA, 61 tulió; .....................
*ii: i /l-i ju'i Luego el mercurio sube. 1 ' : 5

I im jla s .

1* Afirmado el antecedente, so debo afirmar ol consocuonto; 
pero os do notar que la afirmación dol consocuonto no autoriza 
para afirmar el miteccdonto.

2* Negado el Coiiscbiicnto, so dolió negar oí antecedento • pero- 
atiéndase quo do la negación dol un teccdonto no so Jnílei'o la del 
consecuente. • ' •••: !*>»t «oh f . T i  .«••%
•■DI. P. ¿ Qué es silogismo disyitntivó ? ■'! i> .»>-••**» «».-.! .Si,

■ ■ R. Silogismo d isy u n tiv o  es ol qnó consta do una pi'opósicion dis
yuntiva, do otra simple quo afirma ó niega uno de los'miembros 
do 1a disyunción, y do la conolusiüij. ’ ..... .. n ' •' r"1 ' ¡ -

ii : Antonio es Quiteño 6  Uuayuquilofio ¡..- ! i .f J
Es Quiteño;
Luego no es Gunyaquileíío. ■ <¡:il 

Regías. ' • *>v *n.J
•. v ^,*¡^° tl°lio babor medio entro I03 términos de la disyunción.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



2» Si la conclusión os afirmativa, necesita para su  legitimidad 
la  negación do todos los demás miembros;' y  hí nógáúva, ji,v 
nes'ícr do la'afirmación ció uiio. " ’ , 1 : ‘

92. P. ¿ Quó es silogismo copulativo ? J ' • ' * 1 • •
R.-Silogismo c a p u tu liv o  os el,quo consta de una proposición co- 

putativa nogativa, do umi simplo, y  la conclusión. .

, El hombro no puedo i\ un tiempo seguir ol impulso do sus 
pasiones y-ser virtuoso;

Tiberio sigue el impulso do subpasiones;
Luego no es virtuoso.

v - ..1 l'l*1 • .'I
T-jlrii'. ■■■: , ..‘Reglas. ' .j

i* Los miembros do la cópúlativa' ¡debon ser incompatibles. I 
21 Do la afirmación do un Miembro so puedo pasar á la negación 

dol otro.' ’ • " ’ * *i ' " ' : "
,  3* Do la nogaoion do un miembro no so siguo la afirmación del 
otro. -i. . JO v*. S-.-OI-.V.S i

ARTÍCULO-V. -

vinua ESPECIES DB AIIGÜM ESTACION

93. P. ¿Quóos cntiinéma? 1 :
R. £«fí?«wno (1) ch un silogismo en que so calla una do las pre

misas, y  ordinnrinnibnto ,cs la menor, qué es fácil do suplirse. 
Ejemplo: ,  ̂ í i . ! : ' V:: 1

La virtud .lineo nuestra f e l i c id a d , i - 
; n ■ Luego debemoa amar la virtud. ! .

El silogismo‘completoifuórtv:. '• ' , V' V  ’ , r- ' *
Debemosamar lo ^uo-lince nuestra; felicidad:; i 
La virtud lineo nuestra felicidad;,
Luego debemosamarla v i r t i ( d . j   ̂ .!

94. P. ¿ Qúd es bpiÚer’eriio? ‘ " i:"' *' " l? 11 ■ •'_■ *»v«i
R. l ip ik c r e m u  (2) ó p r o b a n za  os un silogismo; buyas promi3as van 

acompañadas dopruoba. Ejemplo:

El hombro debo profesar la religión verdadera (mayor): porquosin oslo 
es imposible agradar « Dios quo es ln misma verdad (prueba) ¡

La religión católica es la verdadera (m enor, como lo inaniücstnnlos mi
lagros, el cumplimiento do las profecías, y otras señalea’ Inequívocas
(prueba). + ..p . ................. . v  .

Luego el hombro debo profesar lq religión católica. ,

(i) E n l i m e m a , ,de una voz griega quo Bigniflca pepser con v iv e z a .  12) E p i h e r e m a  vlono do una dicción griega quo significa a ta c a r ,  ha
c e r  e s fu e r z o s .  'V*
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_ 05.1?. ü ¿úq  filipinaV '• : ' / '  /  ’
It. J jtfcm a  ( Ij os la unión do dos silogismos cuya alíórhativá os 

inevitable, ambos conducen tos ,tl uha misma conclusión. ,•
El'mandóBo' comirlló al cristianismo con milagros ó sin milagros'; 1 
Si con milagros* ol cristianismo tiene milagros en su favor,, y- poí u 

lanío os verdadero;
Si slñ 'milrtgros,' cl crlsllánismo hízomc imín milagro, cynvlrticndo 

el mundo sin milagros;
• ••¡' Luego lamblon CB'verdadero. -

0G. P. /, Quo os sorítos ? .
Ii, S 'tr íte s  ó g radac ión  os una sárló'do proposiciones do las cuales 

la scffup^ii.d^b^oxpUca^ ql atributo de. la  primera la torcera, ol 
a.tributo.do ÍásóguiidaJ.‘y  (tsíóii aUcipnto^jiasta ilégar'á.íp conclu
sión quo so busca. Queriendo probar qíio los' ¿varos son minorar
b lca ,,scjdic ii~ ; , ¡ ( 1 } | ,tJJf (!J. ,.S) .„*j 3.'

Los avaros cslán Henos do deseos; -1 vi t ■ •
Los quo están llenos do deseos necesitan muchos cosas;
Los quo necesitan muchas cosas son miserables;
Luego los avaros son miserables. .

La misericordia es virtud;
La virtud alcanzará premio; . i-.i ■iiiiv
La virtud es ngrndablo ñ Dios;
Luego la misericordia alcanzará.prqmiq.., ff., v q  .gg.

07, P. ¿ Quo es Inducción?. ‘ V.. , ■ '  .' 1
’n . in d u c c ió n  ¿s la argumentación en qué; cnúmottoridq todas las 

parles, y viendo quo ¿ onda una do ellas lo conviene un atribulo, 
inferimos quo conviene ¿ todas.' i • >-
• La única regla para esta*argumentación os quo se enumeren 

bien las partes, y quo no so proceda ligeramente do una ¿.popas a 
todas. Suelo ser difícil enumerar todas las partos ; 'y  p o rló  misino 
conviene guardarse de proposiciones;demasiado absolutas.

98. P. i  Quo os analogía'?;1' 1 ;l ’ 1 T |-
It. A n a lo g ía  es la argumentación pót*‘semejanza: éomo si, ave

riguada la causa de un fenómeno, inferímos que Otro, semejante 
.luí debido tefier la misma causa., ¿ ’Vj

.■ i'l »*:•;>! •, l\*!i '< | -•!* i i .  i u . j m '* -) .:

! • •v.-'.; ■ AntlCULO’Vl. f -•
rAIIAlOGtniOS Ó Í'aLM3IA3. ......  • *•!

99. P. ¿ Cómo so llama la argmnoniaclnn viciosa ? ■'-V-
It. La argumentación viciosa sé' llama ji(if<!!o¡jísnto,' so fism a  ó fa la 

c ia . El nombro do solistna y menos el de falacia no suolo aplicarse 
a la nrgtimeninüloú viciosa cuando o-tá empleada de huerta fe. En-

(1J La raiz do esta palabra slgnlilcá tomar dos v e c e s . ‘ ‘"’J ,rj
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tónces sollama paralogismo;' bien quo algunos 'iínmnn nW,í i 
p sm o  i  la  argumentación viciosa por su  materia; y  HoflsmV a 1°‘: 
lacia a  la quo peca por su forma. *  mn 0 ía''

1(10. P . ¿Q uóso cnticnclo pues por sofisma ? ; -ii ¡ :
R. -Por so fism a  so entiende una argumentación viciosa v  canfín» 

qtio consiste; ora oh sacar una consecuencia orrónea do un' n J * ’ 
cipio verdadero, ora en adm itir como verdadero; u n ' prinoiiin’ 
falso, del cual se saca, una consecuencia. Iogítima. poro falsa co'E 
el principio do donde proviene., /  ,* " "  1 ' >■■■, -¡0I?°
« ¿ “áá'óV A S m  I35 y  Cl,iilcss° n '1'’3 P ''¡noipate c u s a s  do los so-

siguen *°Ve i<>n C m m S  pi'inoil,!,Ics i e  1<» sofismas, y  son ¿mp

l,.!,* l " ! ,m . n c ia  **  <*"“  < u  "■“" l i o  p r in c ip a l  ¡te la  d is c u s ió n , —  La  
hay cuando no rc lleno conocimiento de lo quo so trata. ,

El hornillo i»  PUCilb p e sa r  sin sangre; luego la sangro piensa.' 1 • 

Buscar el sujeto (leí pens,amiento no,os lo mismo quo bu=car 
nílonlo" 11 °19"  nol’°si' nil MW !a yidn,, y  por, lanío para pl pense.

2‘ P e tic ió n  da p r in c ip io ,  -  La hay cum ulóse impone -lo mismo 
quo sLha do proliar, osto es, miando so respondo ú una pregunta 
con la misma pregunta; a\ g. , 1

¿Por qtni luco dórmírel opio?— Porrino ticnóvlrlnií doriiilllvii.' ■’ 
Estnihl.nnin se llama tainliion c irc u lo  v ic io so . , ,
3* I fín o m n c ia  da  la  c a u sa , — So proa por tennrnnola do cansa 

l?ma P°r  lo 'I"» no lo es. Asi, rio dos fenómenos 
oréelo ¡  C" ya caus!l oonoceinos, miramos ol uno comooléelo, el otro conw .papsii; por ojopiplo': ’

L nePs°o°vIi,°o <ta enmelé; Ineao la
~  Kl ° " ,TO0 »  "“"‘i l’oor; luego-la

El daño puedo haber provenido do otras causas." '
V  l ' i Y Q U iU a  c m p ’e j t t  C O M O  s i l l i p i c .  ■

Fraiiccscs^ío snn Europeos.0 011,108 Europeos í — Nip. Luego los

to^ ^ - ^ ^ P » r ^« m « « ^o n lM p « rto rtÍÍ: 
p S  Ejemplo : S ™ ° « *  ‘1° «■» dM nlo.í liicin-
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f ! Algunos sabios lian si Jo viciosos: luego la ciencia es dañoas.
So condena lactancia por un.accidento do ella. , r.í.¡ , :¡¡-,
Algunos médicos cometen faltas: luego la medicina es yiínpcmblc.
7a Tusar d e  lo  q u e  es verdadera  w r e s p c c t b  <í c ie rta s  cosas d  lo  q u é  Jo 

e s  a b so lu ta m e n te ;’—  En concluir lo absoluto de lo relativo. Ciertos- 
antiguos filósofos decían: - -¡¡'inta; ¡-'. i /  . -m i • • .¡ m: .

' Üa forma humdna os ía más hermosa ¿16 todas ¡'luego la Divinidad 
tiene forma humáiuu ‘ • ........

8* T rá n s i to  d d  s e n tid o  d i  c id  ido  a l  com puesto , y  v iceversa  (1).— Citando- 
dito el Evangelio ;-Xos tü c f jo sv c n , debe enlenderso por ciegos I03 
que lo han sido, según el sentido dividido. El sentido compacsto, 
tosqirato so» tonina, fnchi sólo tm sofisma. • ■ ^  , .í

9» A b u s a r  do  la  a m b ig ü e d a d  'de  los té rm in o s . — So cao onel sofisma, 
cuando so. pasa del sentido colectivo.nl sentido distributivo, y reci
procamente, y  so dico por'cjcmplo :
El hombre ( s e n t id o ' d i s t r i b u t i v o )  piensa; el hombre (sentido c o le e  t i c  o)

es compuesto do cuerpo y alma: luego el cuerpo y cl alma piensan.

102. P. ¿ Qué medio liny pava refutar los sofismas?
R. Hay un  solo medio, pero infalible, para refutar los sofismas. 

Todo raciocinio falso próvieno do que la consecuencia no: so Italia 
comprendida en las premisas. Es preciso pues aproximar la con
clusión al principio, observar si, en cada tina do las premisas, el 
medio término tiene un significado idéntico, y.ver si en la conclu
sión no se toma ningún termino en un sentido más extenso quo 
en las premisas; v. g . :

El hombre piensa ; , , ■
El hombro os compuesto do cuerpo y alma;
Luego el cuerpo y el alma piensan.

Cuando so dico el hom bre  p ie n sa , no so so considera en el bombea 
sino la parto que piensa; pero diciendo que e l  hom bre  es com puesto  d e  
cuerpo  y  a lm a , la palabra h o m b re  está tomada en un sentido más 
extenso : luego la conclusión es falsa, puesto quo no-está conte
nida Hiñó en una de las premisas.

(j) El sentido es c o m p u e s to  cuando so deben referir al mismo instante 
dos hechos distintos; ca diuiduío cuando eo losdeho referirá momentos 
-diferentes, aunque parezca quo la expresión loa indica como simultáneos.
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| ' . •«’ - ■ •••• CAPÍTULO iy .  "•

d el  método.

103. P. ¿ Que os método ? . - ‘ ( j1' : !
R. M é to d o  os el arto do disponer .sus ideas, 'juicios y  racioolnfos 

do modo que uno mismo los entienda con más órden v lo s’há'wá 
entender a .los demás coii mayor facilidad.' * '

101. P. ¿Cuántos procedimientos.tiono'el método.
R. El método emplea dos procedimientos, el uno llamado análisis 

y o l otro s ín te s i s . , i ", ' -\
105. I*. ¿En qué consiste ol a n á l i s i s  y  in sm/csís? "" • I
R. El a n á lis is  consisto,en descomponer u p o b je to é n  súsdife: 

rentes elementos para estudiarlos uno dcspiícp de otro.‘ — La 
sín/esis consisto en componer.’Ib que el análisis lia descompuesto 
os á ;Snljny empezando .por las cosas .másgenerales, p ara‘pas¡jr 
después n ía s  quolo son, menos. - t ‘ . • : ‘ '• ■'

10G. P ,. ¿ Cuáles, sos..Jos principios más importantes del in¿L 
todo? r,-.fu‘.u-i ¡.; ..¡ú11.¡-

R. Los principios más importantes, del hiétodo son los fet* 
u n ien te s :, "  “ " y i,;i' '■ \ 1 • •'
,  1 M r siompro de lo conocido a  lo incógnito;

2o Concebir con .lucidez.el puntó preciso do la cuestión; •'
3" Alejar todo lo que lo sea inútil y. extraño ; .. . /
I o No admitir romo, verídico sinú lo quo renlmento lo es;

.1 5.‘,Cyj|pr la precipitación y  la proycnolon.
« - " t . ¡vrai í >a  - ,\ t , .

PARTE SEGUNDA, ;;;

ELEMENTOS DE GRAMÁTICA GENERAL.

'  !,i‘ • CAPÍTULO' PRIMERO.- w

DE LOS SIGNOS Y DEL . LENGUAJE EN SUS RELACIONES CON EL
.di ,iij,’.M¡pENS.V>MEN'fO. ... '  ' ' , V,

-«M07. P. ¿Qué.es.GramsUicn general? , .  ' ’ 1 1 1
r 1 Itv.íGmnid/icit g en era l es-, la , ciencia razonada, do ios principios

comunes á  todas las lenguas,,j-, , , , * "
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108. P. ¿ Quó so llaman signos, y quó lenguaje?
R. Llámnnso signos las manifestaciones exteriores do los pensa

mientos y do los sentimientos; y lenguaje, el conjunto do signos que 
son su símbolo.

10'J. P. ¿ Do cuántas clases puedo sor el lenguaje?
R. El lenguaje puedo ser do dos olasos: natural y artificial.
I 1Q. p. ¿ Que es lenguaje natural, y  qué comprende? ' •

J L  Lenguaje natural es el lenguaje do acolon : comprende los 
yároí/eí jiicijo de la fisonomía y los sonidos inarticulados.

Los ijcstos son simples movimientos del brazo, do la mano, déla 
cabeza ó de los piés para expresar algún sentimiento; j»C|jo de la 
ftdii'viiiniu"so llaman los movimientos producidos en el: rostro por 
las emociones dol alma; los sonidos inarliculadosson gritos diversos 
arrancados por los sentimientos do guo cstaiuós poseíaos.
'■,111. P .¿  Quó es lenguaje artificial,, y qué comprendo? 1 1

■pi Lenguajo artificial es el:lengunjo do convención: comprendo 
lhs figurasj los síáiltiíos. j* la pafairaí ,* ,

Las /¡gibas sóii representaciones más ó menos groseras, muso 
menqs expresivas, do ciertos objetos ó do ciertps liecnos. Los 
símbolos son 'figuras ó imágenes que sirven para designar alguna 
cosa abstracta por medio del dibujo, do la pintura, do la cscitlh> 
ra, etc., como el perro, símbolo de la fidelidad; el león, de la fuerza, la 
violeta, do la modestia, etc, — La ptilabni ó lenguaje articulado con
siste en las voces que so pronuncian pará expresarel pensamiento 
y comunicar con sus semejantes. A esto longúnjó pertenecen ol 
lenguaje unUdivo y el tvnyiutjc figurado. , . , /  ^

112.1*. ¿ Que es lenguajo imitativo 6 propio? " ;
lt. Lenguaje imitativo es aquel que, por los sonidos, imita masía 

naturaleza, las ounlidudcs ó las acciones do los objotos; por ejem
plo : fu sc^naift' silba, brama la tormenta, el león ruge. 

l l í l .P  ¿ Qué es lenguaje figurado?
II. Lenguaje figurado es el que sirvo para objotos nuovos, pala- 

br.is ya existentes, desviándolos do su primitivo significado; nsi, 
tigre designa un animal forozávldo rdo sangro, y también un 
hombro cruel.

.JMLT/Kíü AOITfildAJlí) i d  L’OTUdWajS 
.  CAPÍTULO II.

DE LAS LETItAS, .SÍLABAS (Yi PALABIIAS.

• 11-1. P . ./ Cómo so reprcsontnii las palabras? • > ■ • ‘
R. Las palabras so ro preson tan por medio do signos alfabéticos 

llamados tetras,' quo representan los sonidos y las articulaciones 
fu, ca es ó consonante); las combinaciones do sonido simples o'üiu-  
ciíiádos forman las sílabas, y las silabas, las paf«&ros. Asi.pues tus 
palabras son signos do nuestras ideas.11-i'W vabw •: •»:«.»
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.-J15. P . ¿ Cómo so resumen los ideas y  por consiguiente lasnalni
bi'ns? . ' . ' . ¡

R. Puesto que.las palabras son signos do nuestras ideas no ■ 
pueden representar.más que. oslas mismas ideas. Todas las ¡(¡c^ | 
so resumen on las sustancias, cualidades y  relacinnc3. En, rigor no '! 
existen pues sino tres clases de palabras: los sustantivos, signos da 
las ideas do surIp1-' ‘¡a; los adjetivos, signos de Ids ideas dé cuali
dades, y  el verbo, signo de las ideas do existencia y  do delación 

i  1G. Las demás clases .do palabras so bailan comprendidas on iuin 
do estas tres ospeeies. .Asi. el articulo indica una relación puegtp 
quo determina al sustantivo; el pronombre reemplaza al sustantivo' 
la pirposicim y  la conjunción expresan una relación ;¡ el adverbio! 
equivale á una preposición seguida de un sustantivo. En cuantoá 
las interjecciones, ó son .exclamaciones pertenecientes a l lengynjo 
natural, ó locuciones elípticas que contienen: las tres clases do 
ideas. ,

117. P. ¿ Qué contiene toda lengua? •, , ■ ¡ , . . .-i
R. Toda lengua contiene las tros clases do palabras llamadas sus- 

.tnntivos. adjetivos ó términos do comparaciones (yerbo, conjun- , 
cion, preposición, ote.), y  además oiortas reglas comunes, aludos,' 
los idiomas. Por más diversas que parezcan las gramáticas, estri
ban por consioruicnto sobro principios comunes quo oonsti- 
tuyon la Gramil ica general y  que jam ás cambiarán, por estar basa- 
dos sobre la naturaleza do las cosas y  porquo pcrtcnecon ú la lógica 
misma del espíritu humano. ,

PAUTE TERCERA.

ELEMENTOS DE RETÓRICA.

: >'ní jVv • CAPÍTULO PRIMERO. • -jf, ¿  .

'"‘I’ -'i DE LA RETÓRIGA EN GENERAL.

Ü8. P. ¿ Qué es Retórica? ¡>.q .,j’t ,
R. Itefójíca és cl fti-to dobablar y  escribir dó-Ia manera más aco

modada al fin qatí nos proponeráosi • w -,r.hn  .:,iu r :¡  
4 t9 .'p , ¿ Qué es hablar bicn?'.¡ •> ; rJ. .¡i
R . Ilnbldr bien es expresarse cío modo quo so deleitcy'persuada
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a  lo» que ños oyen; poro pára alcanzar cste'íín, os preciso saber la 
gramática (ó arto de hablar correctamente), que nos hace evitar el 
barbarlsnio oh las palabras y  el solecismo on las frases, y  adornas 
la-lú"ica (ó arto do razonar con'exactitud); porque para expresarse', 
bien so debo pensar bien,'.y como dijo Boilcau : : " 11

' (| L p 'q u o b i i í n  se concl.bc¿ se c m tn c la  c o n  c la r id a d ,
‘ ” !' y  loa palabras, para expresarlo,, vichen con facilidad,

120. P. l  A quién so llama orador, por lo recular?
Tí. Por lo regular ,'sollaina orador, al que poseed arte do hablar 

bien: Losnntiguos decían con más razón:«  El orador C3 ol hombro 
do bien, hábil en oí arlo do hablar., »

Í2 I jP .  ¿ Qué es discurso oratorio?
•R, Discurso oratorio es un  discurso1 dispuesto con arto para per

suadir ó alraor la voluntad vacilante do los auditores al partido 
quo deben adoptar.

122. P. i  Cuáles son las cualidades esenciales al orador?
R. El orador necesita: i* cualidades naturales, á saber: una alma 

capaz do pensar noblemente, un corazón susceptible do senti
mientos vivos y protundos; 2a cualidades adquiridas, á saber: co
nocimiento do las reglas concernientes al plan, la disposición, la 
economía y  el estilo dol discurso. . ; V . «

CAPÍTULO II.' ‘ ‘

DE LA ELOCUENCIA EN GENEIIAL.'
123. P. /. Cuál esol verdadero carácter do la Elocuencia? _
R. La Elocuencia so halla donde el hombro despierta y deja on 

bus semejantes una viva emoción: por esto os quo no soconsitlora 
como nccraiirlnmcnlo Inliercnlo ó I» palabra. Puerto oxisLtr on ol 
ccató. on la mirado, on la actiturt exterior ilol hombro, on el alión
elo ele.: nal, ro ilion: charneta tMgüslo, clonimcfa fío tos ojos, elo
cuencia tic «n U ¡rlnm ,m  illarJn elocuente, oto. Sin einbnrgo, como 
la eloeileneia ro refiero principalmonlo a la palabra, 03 picciRO, 
para dormirla, limitaran á loa otoctn» oni'roBponaiontosnl loilgnajn 

121. P.J Cuál cala dcllilicloil do la Blocuonola? 
lt  1 ,a Elocuencia ea el arto 6 nula bien el talento do persuadir; 03 

la facultad do impresionar ií los espíritus, 11 los corazones y a l »  
voluntatlca por la palabra. En loa oapfrltua, es el talento do ms- 
Iru ir ; on los corazones, el de ontcrnccor; on las voluntades, el do 
atraer; y do estos tres talentos resulta en el mas alto grado ol 
talento do persuadir. ' '

á‘2á. P. ; Quó rolnción hay entra ln Elocuonoia y  Ja Retorica r 
R llnv una relación entro la Elocuancia y la-RotOrlondm- 

moro la^Elocuencia ha comenzado án tes quo la RotóríM, porque 
hubo hombres elocúentos ántcs que' hubioso.rotóricos. Dol oxámou
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atonto do los modelos que dejaron aquellos, lian formado ó3¡ 
aquel código do reglas quo Humamos Retórica. : d.iu I ¡ 03

12t¡. La Elocuencia diíiorc pues de hvRetórioa,- como la ,,¡.u 
tica de la teoría. La. Elocuencia; talento de persuadir, -es uivá • 
natural ; la Retórica, arte-do guiar ni tnlentó.-cs fruto dol-¿stu(i|01! 
la una traza el método;y la otra lo sigue; la-una indica las fuente^ 
y  la otra va á  beber en ollas; en fin, la una onsorfa los medios y.i' 
-otra los emplea. • • >¡i; . í • \¡ *’ f

’.i, pÁ pítU Lp; i i i , ,;; .i;'; ;

DIVISION DE DA ELOCUENCIA Y DE L.í EETÓMCA.

127. P. i  En cuántos- géneros so- divido Ja Elocuencia,.y cuáles
soncstOB? i : '• .• i • • -i, i
-• R. Todos los asuntos que puede tratar la Elocuonciasc reducen 
á tres clases, quo se'llaman gemiros tdc causa ó cuestiones; á' saber* 
género dcmósimlivo ó exormtivo,-género deliberativo y  género judicial. ’

128. P. ¿ Cuál es el objeto principal de cada género?
R. El género demostrativo tiene por objeto principal ulular ó 

- vituperar; — ol gónoro deliberativo; aconsejar ó desengañar; — el ju
dicial, acusar ó defender. I)o aquí so sigue quo el Ha del género 
domostrativo es la honestidad, la,utilidad del deliberativo, luequi
dad del judicial. El demostrativo se versa sobro ol pretérito y el 
presente, ol deliberativo sobro ol futuro, el judicial sobro ol Uoijipo 
-pasado. y. !. -. ’ ¡ .

.129. p¿-¿. Qué.comprendo ol génoro demostrativo?
R- El género demostrativo.comprendo la oración fúnebre, el pone- 

ghico, I03 discursos académicos,¡ los; elogios da los.gratules hombres y.los 
discursos satíricos. ■'¡•i. ..i. ..

yl¡ 130í-P..¿:Qué comprenda.ol género deliberativo? . ,
R. El genero deliberativo comprendo ,ln,cfoeae/jcííi du la tribuna 

civil ó militar, ó elocuencia política, y 1¡\ elocuencia del pulpito ú oratoria
sagrada, ......... ,

■ 131. P. ¿ Qué comprenda olgénaro judicial? >.! , ¡ , m
R. El género judicial, que .no es o tra cosa¡ que lo elocuencia. fo~ 

rénse, comprende los alegatos, ios memoriales y  cu gonoral todo lo 
'.queso rclioro-nl-foro. ■ •. i!-

'132rP..¿ En cuántas partes so divide la Rgtórion.-y cuáles son?
- Ri Sea oiialifuerc el asunto quo so trata, so debo, primero exO-

• gitur lo quease deba decir,-disponer en soguidiV las ideas inven tti- 
d a s ,y  por últirau: expresarla  del i m odo más conveniente. La líctó- 
rica se dividopitos naturabnOutoen tres partes: invención, disposición

• yicfocunoji. Dcbonso- m uid ir á  esta división la memoria' y ln. acción; 
¿auecion consisto on la pron'unciaqiun y en losgostos.;-. ! .-,>1
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D e .Ia  d ig n id a d  y  u ti lid a d  d e  l a  R e tó ric a .

133. Hablando do Indignidad, fuorza y autoridad do la Rotórica, 
■natía so puedo añadir sobro.esto particular á  las ilustres palabras 
,de Cicerón en su libró Io dol Orador: «¿Quién hay (dico) tan 
■ad tn i rabio \ como 'aquél que puedo hacerse singular entro lanineho- 
dumbro cón tódas aquellas prendas-do que la naturaleza le lia 
dotado para la elocuencia ?.¿ Qué más sublime pueden pronunciar 
los labios do un hombro, que sea tan grato para los conoci
mientos como para el oido , como un discurso adornado con 
graves pensamientos y  escogidas palabras, con cuya sublimidad y 
tic una manera grandiosa pueda intimar los movimientos y  exal
taciones del pueblo, convertir las opiniones do los jueces y tras
tornar la gravedad dol Sonado ? » .

Estas son las : palabras do aquel1 prodigio do la1'elocuencia 
romana, con las cuales quiso manifestar la o^polcncia y dignidad 
de eso arle que enseña al hombro oí-.modo de haocrso .singular 
entro los demás con la elocuencia do la palabra, con la quo puedo 
captarse la admiración y  arrastrar on pos do si los ánimos y ■volun
tades do un auditorio entero. ¿ Qué cosa finalmonto mas gloriosa 
y  espléndida pudiera dcoir la Elocuencia si ella misma hnblaso i

CAPITULO IV. '

...! nvh-.T'iI:!* 1» i ':'De ' LA1 IMITACION. • • ' !

134. P . ;  E n q uéoonsls lo la  iniilnolon ? • >
R. Consisto la imitación on hacerse dol todo sem ejante ti los mus 

ilustres V aventajados oradores en sus grandiosos pensamientos y  
elocuentes palabras, y  en ser iguales ti olios-en bus m aneras-do  
invención estilo y  pronunciación, é im itar, on Un, con toda tlilígon- 
cia niimdío en  quo lian sobresalido. Contribuyo la  imitación en 
gran  parle  p ara  la  olocuOnum, y  como m uchos no sopan u sa r do 
oll.v Confundiéndola iglioi'mUemouto con ol v il  jj/ogin, conviene, 
p o í tan to , ciar A conooor sií u tilidad , tíuando so observan las róglas 
ano  ella reciam ente prescribe. ,
1 135. La verdadera sonda do la imitación es do m uchas m aneras,
v íiutobos los vlcioH qúo en  olla so pueden com eter : i l •

l« Debo guardarse ol com posllor do im itar a gunos ejemplos 
viciosos y  m edianos cpic engendran defectos difíciles do Olivar. La 
imitación debe versaráu Sobro au tores do conocido fama, do exce
lencia y  sublim idad concedidos por el m undo ilustrado , las cuide, 
debemos poner delante de nuestros ojos, no pora p si “ “ 
paro im itarlos com osolm  dlelto. Estos serian,.onlro los poelnsj tos 
inm ortales V irgilio y  Horacio, p a ra  beber on ellos lo m asglo t toso 

.y  molilluo do la  poesía an tigua, que tan to  ^vcn^ Ráj a1“ ° S "  n: 
los bien elogiados Miltou, Byron, Lam ortm o, .Tasso, los A tgen
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solas, F ra y  L uis do Loo», Rioja, y  o tro s  tan to s  aven ta jados y  hjcn 
conocidos poetas.

Entro  los o radores, el p r in c ip a l; ni inm orta l C icerón, del cual 
d ijoQ uin liliano  : « quo aq u e l quoprincip inso  á g u s ta r  con agrado 
do sus bellezas, podía a se g u ra r  q u e  in a  aprovechando en  la per- 
feotn o ra to r ia ,»  ,y  adem ás o tros  cuán tos o ra d o res  antiguos t  
m odernos adm irados con razón  en  eli m updo.lite rario»  . q  *

.2° No so lam ontcso  debo in iita r.o lcsp iritú .d ó lq s  m ojones autores 
sino  tam bién las cosas mús sublim es quo .cn .e llo s so encuentran! 
P o r ejem plo, si so hn.de p rin cip iar un, d iscu rso , deiújn tcnprséprel 
sen  tes las form as m ás ' üiítgtthiros con ’ q u é ' el. a u to r  quq  sé. iiniia 
tocaba m ás yivhm cnlo las fibras del alm a, ’y  q u o ' coloraba eqn 
m nyór vehem encia, para  p e rsu ad ir al au d ito rio , ,ej s e g u ir  Jal o ciial 
p rincip io , ta l ó cual opínioii.1 , ..... . . . ̂  r ' ”

il" K stas cosas ilu stres  q u e  se  acaban  do m encionar, rio. so ' deijon 
im ita r ni serv il, n j pueril, n i  nd icú lam onto , com o hacen unas 
cuan tos plagladorod do d is tin tas  épocas, do quienes cón ¡ iniíelia 
razón  so rio  H oracio ♦ ó  com o aqqcllós.qué).hab iendo  remedado'lá 
v o z  y  m aneras m ate r ia le s  de alg ú n  o rador, y a  bc creen  grandes y 
em inentes im itadores. El q uo  im ita  debo so lum cnlo revestirse de 

. la  m ism a gravedad  do. 6<M}iblqntc,.do la bu en a p o s tu ra  de! cuerpo, 
do la  acción m esurada y  do la  cla ra p ronunciación  dol imitado, 
pero  de n in g ú n  m odo en  la  .voz m a te r ia l,-g e s to s  ó inoviinieato3 
dol cuerpo.

■íc C uando las  pa lab ras dol a u to r  (fue se im ita  so quieren'conser
v a r , debe m u d a rlo  e l fionlido do ellas ú o t ro ;  p o r ejem plo, de esta 
m an u ra  podría  im ita rse  aquel pasajo do C icerón q u e  em pieza «sf: 
« ¿H asta  cuándo, CaliI¡na, habé is do a b u sa r do n u e s tra  paciencia ?» 
e le ., diciendo :  ? ¿ H asta  cuándo finalm antc , liom brc nmlvadir y 
.corrom pido, abusa ré is con cin ism o du la  paciencia do la  Divinidad? 
H asta  cuándo no  ps q u ita rá  u n a  v id a  ta n  llena do m aldades y ne
fandos d  im anes ?> ¿  I Insta.qué térm inos 'so b u rla rá  esa vuestra in
ve te rad a  m aldad  ?: ¿ N ad a ¡es m oderará , n i los pe lig ros de una 
.m uerto  q u e  o s , confundo, ,• n i las  penas d e l a b ism o , ni la 
tcrriblo.Q fipadado In ju s tic ia  do Dios quo  con tinuam en te  os ame
n az a , ni ol, rem ordim iento  do la  conoionciu, n i el trib u n a l do un
severísim o Ju ez , n i su sem blan to en o ja d o '/ ¿ N o com prendéis quo 
v u estro s  crím enes, conouidos pop (odus^son lam bion conocidos por
LÍOS /-OtC. I  • • ■ I- ...,,, t

á° i(OH principiantes, sobretodo, deboit procurar quó las cosas 
.que imitan do un autor no lo Henil do manera que, después do un 
traqaio improbo y. sin fruto, queden peores quo si lo hicieran pla
giándolas Boryilmento, como lo sucedía al poeta Vulcano interi- 
. laudo imitar.á. Virgilio,, oh cuál- no imitándolo, decid cosas inc- 
jores^i . i: r ,*!..<■ iv .m] ro a ] .-U •Mm Í . - . j ' í,; ■ .- •'
.G ^  Finalmente., grande-alnbnnzd morecorá la imitación, si no 

¡solamente no imita á  ios mejores OKcritorcs-y oradores, siiió qué 
ttambion so les aventaja en lodo ■
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íiOi'f í  v .ri.uVl : ■!. vm.I . . '•••

i-.il .•í-vi-,*¡M . . CAPÍTULO V. • '•

-•I-J.j 1.1 t- • i. i *»; i ■ i Im i '/ m  •; v i jj¿i jjjyEiiClOíf. ' ' ' ' '  r ■■ ' ■ _j

436. P. ¿ Qu’Ó es Invención ? 1 " ( ,'t
■' ‘iV'tnfóñCtóii es la parto do‘lá Itetórica. quo ensoñó A hallar los 
• iHedio’á' necesarios' pata persuadir. . . ;
'  ’ i37.'Pi ¿ Cuáles son lós medios de persuadir'? 
i;,|ÚV Cá persuasión so 'eícoiúá por tros medios, á saber : 'instruir, 
‘áijmdar y eomnóiiflvSo instruye mostrando la vcrda$, cío lo que so 
•áico j so átjtoda merecíéiidb ógranjcándqsó la confianza, la estima- 
d o n  y  benevolencia do los _auditores'.;. so. .íes’.conmueve inspirán
doles seutiinentósconvenientes al fin que .uno sé propone. So.ins- 
triivo por io s!¿n'(ít(inci«tós ¿ las ¿nielas, es: cí fruto del raciocinio; so 
agracia ti'ór laá i’ósíuwifcivs, es la obra dé la ynarjinqcim} so conmuevo 
'¿or laspasiones; es cl'rcsültndo de la sensibilidad.

,i t  • . i:< ¡ ARTÍCULO PRIMERO.

: .  i . ....... • los ar giu iento b ' ó  rnusDAS. - • * ' -■ • -  ' jl

138..P . ¿ Q ué son pruebas y  argumentosj-b.lrq*».'! <-i > *•
. Q. Por:prafliasBO entienden las razones con que el o rador apoya 
la  verdad  quo tra ta  doraostrar, y  p o r  «raimientos laS formas y  de
senvolvim iento d e  las pruobas. Las pruobas y  el raciocinio que las 
desenvuelvo son la  basa del discurso oratorio  : porque todos los 

'm ovim ientos, los m edios m ás fuertes para in teresar u o d a n  n ln - 
g u u  resu ltado , si no descansan sobro m otivos serios y  sólidos.1 :
, 131). l», ¿ Lo cuántas clases son los argum entos ó p ruebas?"  1 
, I t . Hay dos clasos do argum entos ó pruobas : los t í t g u m u t b s j t r ó -  

¡ ñ a m a d a  d i c h o s ,  quo provienen del m ism o • asunto , y  lo s l u g a r e s  
■ c o m u n a s  ó íiq/tfiw  o r a t o r i o s ;  quo-pertenecen, po r decirlo así, á  toda 
oíase du asuntos y  so reliaron ¿  cada uno  do un  modo m ás ó m inos 
lejano.' .■ • . ¡ • • • ' . ' . . <• 11a «« .-••'«'i • *••■

1 iO. P. i  Qué son argum entos propiam ente dichos ? 1: 1
l t . Ar« tunea tos p r o p i a m e n t e  d i c h o s  son los quo 110 se  encuentran 

Binó por la m editación dol asnillo. Cotilo formas quo la prtieba da 
,un el lenguaje, so conocen siete principales, » saber i s i l o Q i s m o ,  c i i -  
.(iimnid, cpiftcmiw, d i l e m a ,  s o r i t c s ,  i n d u c c ió n  y  üíWfopftt. (Véase n® 81, 
..y fiiguientoSb) '

lt| Í l .  No bnsla haber encontrado las pruebas quo com porta mi 
asunto , es preciso á  m ás de esto, para hacer apreciar su  valor,’de
senvolverlo  p o r  el raciocinio. Aquí vienen natura lm ente á  juniaraa 
lo s preceptos do la  L ó g i c a  con los do la  Hctóriea. Ilay  una reltioion 
in tim a  en tro  estas dos arte s. Un filósofo lia dicho con razón quo no
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difieren casi entre si, sinó en que la dialéctica laconiza sus raciool. 
vnios- ydn tíucncncia los ansanclnúy (nnbólldccC c “ -r .*

H2. EÍ escritor y  el orador no pueden puesabstondrsó'del oacü- 
dio y  conocimiento de la lóyica. No podiíau nplicarso demasiado i  
definir bien los términos; á dl^Lumlrlii litíaeioii ú  Oposición delaa 
ideas, á  ordenar, encadenar y: 'deducircon precisión ¡sus juicios. 
La exactitud del rncióóinio da un valor real; no sólo A los r\ia* 
cursos oratorios y á  las materias serias, 6111Ó también á  las obras 
en que ticho parto mayor la imaginación. Sin. esto, ño hay talento 
ni gusto cu literatura. ; i í *

• ; ■ 1 ''g  n '— Silogismo y  ’Epikercma. " "'.l ‘V

li¡). P. ¿ Loa argum en tos  propiam ente d ichos se em pican en los 
d iscursos con la  m ism a sencillez con q u e  nos los p resen ta  la lú. 
giOU? .. . ‘ * ~1”
“ R. .Este modó scncülq do los Hriíumontos'no so empica casi 

••nunca -cu los discursos, tií orí los escritos conversación; piles 
pecaiúa con íra 'la  facilidad y  elegancia dél lenguaje, Tales furnias 

' so-usan tán solo cn las cipricias, ouyp iin  ós convciicoi^y '.mostrar 
la 'verdad en''toda sú simplicidad.' Pero la' elocuencia;quo udcniúg 

-• doconvéhcer fid propqno. agraciar y  mover,' quo habla al corázony 
•ti la  imagináéión lan’td'coinü A! la ihtoligóncia, nó‘puedo acomo
darse A las Tórnias simples do la lóg'icp. Es preciso, pues, no ¿los- 
terrar los silogismos de;la Elocuencia, pues éstos lo dan fuerza 
y  energía, sinópresentarlos bajo una forma ínl, qúd’sq litiga 
sentir la lógica sirí dureza n i'a r id ez ; esto e s , adornada cóii las 
giila's do la Elocuencia quo ! A chíbe!Icccri y  animan.
: r ili-T í ^  Cuid ca pues la forma que so podnV dar A los sllo- 

• ‘gisínós?- - 11 : , • ‘ * ,
R.:'P o f pdCb qúo!fló atienda, fAcll es ónedritrnr esta forma, en 

todos los oradores, entro’los’escritores más elegantes, y  Aun entro 
los poetas, sólo prcsonlada dp una manera distinta. A menudo 
toman cada pr,omisa en partíbular, acompañan A ésta do su prueba,

‘ .amplifican.,ambas, ó tan sólo una dc iofins, y  qi> seguida Ucgnn A 
la conclusión; A esta clase de argumentos Human los,rotóricos epi• 
Icercma, Otras vecen- presentan esl¡\s proposiciones• ó¡ premisas do 

’ diverso modo que los lógicos, y  en no pneas ocasiones principian 
..por.la cüuclupjon, :ó la dejan tácita, cuamjo ;oh fáolljHU-cpniprcn- 

«iQuj.úft suma, para dar Ajos argiunqnlos más gracia y  .fuerza,;los 
'r.pr¿sentañ'üb ,mil manpras difprpntcs,:y- .estos caiqbios.los embe

llecen sinal leí-arlos, ... . . ■:,
!‘..‘cÁsf,up .orador ó .un escritor ,podría dep ir: « ¿ Quién .os aquel qpc 
mo.igupra!l(is‘,pollas letras?.ellas enriquecen, el espíritu,•.cultiva 
¡lps costíum ^^  . .imaginación -y perfeccionan A .la
, lunimniuiül., El amor.de si ni ¡amo y. Ja razón lmston. par* hacér
o s l a s  «prcáiar„y iióV.¡ippclciVá¡ qtie las cultivemos... » r ,¡

óa.í¿Vi¿>! sd presenta prj uiol-o lñcqncl usíon;.'qú¡secundo; lugar la
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menor, y  por último la mayor. La forma puramente lógica do esto 
-raciaoinio fuora é s ta :

' . ' >T . . Debemos amar lo quo nos hace perfectos;
. Las bellas letras nos hacen perfectos;

‘ . Liiego debemos amar las bellas letras.

'.Ho aqoíuhá fíase quo conserva elórden silogístico do las propo
siciones: c Do cuantos motivos pueden movor d una alma honesta, 
no los hay tan podorosoa como el honor y la infamia; si podéis 
inspirar d los jóvenes ol amor do la reputación, habréis puesto 
desdo entonces en sus aliñas un gérmon que continuamente les in
dinará al bien >. . (Loche.)

J, J. Rousseau refuta asi las especiosas razones do un joven quo 
" se preparaba al suicidio:

< ...¿ Quién ores tú? ¿ Qué has hecho ? ¿ Piensas disoulparto d 
causa do tu oscuridad? ¿ Acaso tu dobilidad te excluye do tus de
beres ? Y porque no tienes nombro ni distinción en tu patria, ¿ cs- 

.. tús por eso menos sometido á sus leyes? [ Muy bien te sienta 
pensar en morir, cuando debes ol uso do la vida d tus semejantes i 

. Subo, una muerto tal como la meditas es vergonzosa y furtiva: es 
un robo hecho al género humano. — ¡ Pero no hago caso do nada, 
inútil soy p a ra d  mundoI — i Filósofo do un dia [ ¿ignorastal vez 
quo no puedes dar un solo paso sobro esta tierra sin quo tongas 
quo cumplir algún deber, y quo todo hombro -es útil á ,1a huma
nidad por la misma razón de quo existo ?.., »
‘ Esto trozo tan olocuouto puedo rcducirso al siguiente silogismo: 

Todo hombro, por el hecho solo do existir,, tiene quo cumplir do- 
boros para con sus semejantes; la muerto, tal como la meditas, to 
apartará tío estos dohores cuando tú  mismo puedes cumplirlos; 
luego esta muerto os vergonzosa y  furtiva. , . ,.i .

g 11.— Enfimoma. . ,

145. Algunas veces so halla dosonvuolto y presentado bajo for
mas distintas do la lógica. : 1

Enrique IV, dirigiéndose día asamblea do lqs notables, los habla 
asi:

«.... Gracias d vuestros consojos y  d la espada do mi brava no
bleza, ho podido sulvar á la Frnnoift'do la servidumbre y do la 
ruina. Deseo ahora restituirla á su primitiva fuerza y  d'su antiguo 
esplendor. Tomad parto en esta segunda gloria como habéis parti
cipado do la primera. No os ho llamado acá, como hacían mis pro* 

• dccesoros, para obligaros d aprobar ciogamonlo mis voluntades; 
os ho convocado para rcolbir vuestros consejos y soguirlos M -  
monte; «n una palabra, para somotormo erttoramontod vosotros. 
Es un deseo quo no tienen casi los royes, y  sobro todo los victo
riosos como yo, pero ol amor quo profeso d mis vasallos mo haca 
encontrar todo fácil y todo honroso, i
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.Esto discurso contienool onümcma siguiente :
Oradas A vuestros consejos y A vuestro valor, he podido salvar a la Francia • 
Luego puedo todavía, confiindomo on vosotros, restituirlo su anticuó 

‘ esplendor. °

- § III.— Dilema. '
i 146. Cierto gonoral -decía á u n  centinela quo hab ía  dejado sor

p re n d er d1 cam po:
« Estribasen tu puesto .ó no estabas; :
SÍ to encontrabas allí, íms obrado como traidor;

• Sino to encontrabas allí, has infringido,la disciplina;,
Luego mereces la muerto. ® '

" La poesía nos ofreco asi como la prosa dilemas notables por.su 
prcoision y  exactitud. •'
* Mahoma dlco ó Zópiro :

' -• • « Sea verdadero 0 falso, mi culto es necesario. • iVoltauie.)

Esto versp solo encierra un dilema.

glY.-r:Jnducoiou. •

147. Ejemplo do una inducción en quo la conclusión so halla al 
principio; '
‘ ir En la humillación y  en la adversidad resplandece la fortaleza: 

parccemover ¿ Sócrutés bebiendo el veneno, ú Pabrieio sufriendo 
su pobreza, á  Escrplon m uriendo en el destierro, á Eplctelo escri
biendo on laprísiori, y  á  Séneca mirando con tranquilidad abiertos 
¿ug venas.»

i - • .jJ.V.— ̂ lnaiop/a. . . - .. . .

148. Esto es el género do raciocinio quo so omploa tal vez con 
más frecuencia; procura apoyar el escritor su  opinión con cowpara- 
cíones (l),;y rnoiocinauon casos semejantes.

149. La analoylu y la inducción su asemejan m ucho; sin embargo
no so deben confundir. La analogía os la oxposlcion do uq hecho 
dol mismo genero quool quo so quioro probar; la inducción, como 
queda dicho on loa Elementos de Lóyitu, es la nrguinoutacion quo 
euuuloraudo las pintes y  viendo quo ti cada una do ellas lo convicno 
un predicado,-infiero quo conviono il todas. Sin ombargo, las más 
voces no so halla sino CBta diforoncia do forma, á  sabor: quo la 
analogía coloca los hechos después dol raciocinio y  fuera do él, 
mientras quo la  inducción cstabloco y  apoya ol raciocinio sobro loa 
hechos.- ]\ \ . . .
• 15Ü. En general la-analogía es un silogismo Al cual so junta  la *

* tl) La comparación no ca A vccessluú un adorno del estilo, pero hay 
comparaciones quo sirven do prueba, y do éstas hablamos ahora.
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enunciación do uno ó virios hechos para confirmar el principio 
expresado en su premisa mayor. Si so quisiera hacer la aplicación 
do esto principio : quo la desgracia es ú menudo el patrimonio de 
los grandes genios, se citaría el ejemplo de Homero, de Millón, del 
Tasso, de Ccrvdntcs, ote., etc. •
i 151. P. ¿ Cómo puede subdividirso esto género de raciocinio?
' ■ R. Esto género do raciocinio puedo subdividirse en vdrias es
pecies ¡porque se.puede, según un ejemplo citado, sacar la con
clusión : 1* á parí, esto es, por la misma razón; 2® « contrario, por la 
razón contraria; 3* d fortiori, con mayor razón.

1 1* A parí. — El general Foy, defendiendo en la tribuna á los sol
dados do los Ccnt-Joiu-s, so expresa a s i :

« ¿SorA'posiblo que sé quiera proscribirlos? ¿No marchaban 
acaso, como sus padres, contra la Europa coligada? ¿Queríais 
tal vez que, por la primera ocasión, preguntasen: Cuántos son?... 
So han encaminado á  Waterloo coiiio los Griegos d las Tormo- 
piles; como ellos, todos, ó casi todos han perecido : he aquí por 
qué es precioso á nuestros corazones esto recuerdo, por más dolo
roso quo sea.-. »

2° A contrario. — « Cuando los Romanos cesaron de ser libres, 
so hicieron los más cobardes esclavos. Los Griegos al contrario, 
subyugados por Filipo y  Alejandro, no desesperaron de recobrar 
su  libertad. Supieron en efecto independizarse bajo los, sucesores 
do estos principes. Sí mil tiranos soloVantaron en la Grecia, tam
bién so levantaron mil Trasibulos. » (MIujlv.)

3° A fortiorí. — Oigamos d Cicerón.contra Vérreá :
* Si atentado es aprisionar d un ciudadano, uua maldad azo

tarlo, y eadi un parricidio darlo muorto, ¿ qué diremos do clavarlo 
en una cruz ? »

152. P. ¿ Qué es necesario para quo un ejemplo sea concluyente?
R. Para quo un ejemplo sea coucluycnto, no basta quo ol bocho 

quo so alega, y del cual uno so autoriza, esté bien averiguado 
y  sea verídico; es preciso además quo las circunstancias sean las 

'mismas, y  quo haya somojunza, igualdad, analogía entro el ejem
plo quo so olta y  la cosa que so quioro,probar- ....,

. '■ 153. Acabamos do indicar las formas do argumentos más cono
cidas y  ordinarias, sin pretender haber .agotado la m ateria; pues 
do cada especio do relatos so podría formar una especio do prueba, 
y  cada género do prueba puedo suministrar tantas especies, do 
argumentos como puedo admitir formas distintas, i .

í VI, — Impares oratorios.

154. P. ¿ Qué son lugares oratorios, y  do cuántas clases son ?
R. Los lugares oratorios ó comunes son.ciortas clases do repertorios 

en quo los antiguos rotóricos pretendían oncontrar todos los  ̂i r -  
gumentos posibles para oualquior asunto. Puedon ser d lo menos 
excelentes métodos do amplificación. \ .
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155. Como, un asunto puedo sor considerado bajo sus aspeotoa 
interiores y  extoriores, hay dos clases,do lugares comunes, 
b e r : los intrínsecos, tomados del mismo asunto; y loscxírínsccof, to: 
mados fuera del asunto. . v ;. ,, ; • '-j '

15C. P. ¿ Cuáles, son los principales lugares oratorios latría. 
scc'os?í , ,‘r ' .h i . . ' . . . , '  . -.V. '

R. Los principales lugares oratorios intrínsecos son rla .de/bu-; 
cíoA, la enumerccion’ do' partes; el género y  la  éipcctV la. coí/iparacioh,'- 
los contrarios, las eimii|s/a«'cías, la  causa y  el efecto. 7  7*7

157. Una dé las basas osónoialisimas del buen racioóinio es la ;
exposición lúcida do los términos] menclónarómós una do'las1 
operaciones mas necesarias; cuya ocasión so presenta á menudo 
cuando so afgum onía: es lo definición oratoriá. • ' ¡y . . Vr.

158. P. i  Qué es pues definición oratoria?... -. . 7 . 7 : 7  .' V,'.’ . ; '  . "  
R. Definición oratoria es la que .da.(lo un objeto úna explicación1

taV quo sirvo de prueba á lo que so quioro decir. ' " '  ' ' %  ! .
159. La definición dolos lógicos es por tanto m uy diforento'do

la dolos rotóricos. La1 do aquéllos ,es'desnuda, soca;y brovo, como, 
cuando definen al hombro diciendo sor mi anima/ raciojial Lado 
cstog es por el contrario libro, amona y  ndornadá';^ nccesitando sor 
uñé' ‘pin tura; animada d o  lÓa :ótíjótos, la cual preSontándolós4  ja . 
imaginación pon víyos •cól(írbs',éniúslásr^p'y Wrétíntó. ,Ási;, '^ráy ' 
Luis cío Granada dico ■ t  '¿ Qué es ol hombro, sinó,un vaso do cor- , 
rupcion, y  úna criatura inhábil para todo jó . bueno y  poderosa ' 
para tód¿ lo malo ? ¿ Qué es ol hóñibro sitió ini sor ,ón 'todo errado, 
en sus consejos ciego, en sus obras vano, en sus apetUps sucio,,en 
sus deseos, disvariado; finalmciilo oh todas sus cosas pequoño y  en 
sola.sú. estim agrande?.»; ,,V ’ ’[< .

ICO. P. ^Cuúl é sd l fin do ia.pnúracraoion do partos?,,
R. La enumeración de'parles Birvo .para, las prupbps,, desmenu

zando, por decirlo,así, >.s cualidades do un, objeto ó do una per
sona, las principales subdivisiones do una idea, Inp divorsas .cir- 
cunstaupias dé un hechó,.pnrá durlo más, roalco. Así, tratándose . 
do alabar u un béroo, so había de las virtudes que .fia, puesto on. 
práctica, do la justioia que ha dirigido sus . empresas, dp su  .valor 
en los combates, do ¡su modoracion pu la .viploriu;. oit fin, do 
cuanto puedo realzar ol ósificndór.úéí'hpro.o .á los ojos .do ,los 
oyentes. . ‘ . ...' ' ;. 7 , . .  . . ' . .  ' ‘

1GÍ. P. ¿ Cuándo so emplean oí.gonoro y la especia? .
R. El Qínero y  la  especio so omploan cuándo do la ospcoid.Bo 

quiero, probar com o'una conseoupnoiá, lo, quo os.yertludcro del 
género cómo principio. . ; '  .'V ¡ ',^,-7 • '

162..P. ¿ Q uéos comparación ?' ' . r  i . 'V  -
R.,,Comp(U-aiton.es la relación 4o dos ideas, dodupíóhdo i .  1* do lo 

más ú lo menos; 2o üp lo monos ¿.lo-más; 3o fio lo. semejanto á lo 
Beinejahto.. r, r-./ '  7.’,*7 .., ’'-; ' . ,¡ n.-n-

í ¿ . Q u é  son los contrario'g,?, ,/
R. Los conírums gon aquellos guo no pucdóiil ponvcnlr cn .ú n i
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mismo1 sujeto,'y si córndnieroñ, tienen necesariamente 'que opo- 
nqrso, 6 qué dicen primero; lo que no es la cosa) para decir, des- 
púeslüquoos. : '

1G4... P. ¿ Quó son las circunstancias ? ‘
R.' Las circunstancias son los accesorios dol asunto do quó so 

trata. .Comprenden el hecho y la persona quo lo ha ejecutado,.el 
lugar donde ha pasado, la causa qúo lo ha motivado, eto., y son 
grandes auxilios para Jas pruebas. El órádor emplea esto medio, 
emanólo queriendo hacer 'que resallo el mérito .do una acción, cita 
los obstáculos que só'han vencido. r 

ÍG5.’P . ¿ Qué produco la causa y el efecto?
R. Lo.' causea y  el efecto dan, por el ;oxámen.do los motivos y  do 

los resultados, ocasión do alabar á vituperar un hecho, oscilar á 
una ompresa ó disuadir do'clla.V " '*. . . ..

160. P. ¿ Cuáles'son los principales lugares oratorios extrín
secos?. _ .... . . '  '. '. v f ' 1

R. Los principales lugares oratorios extrínsecos son : las leyes, 
las escrituras legulcs, los testigos, <¡\ juramento y  la fama. . ,

1G7. P. ¿ Qué son.leyes
R. Las leyes son la basa del juioio que só dobc pronunciar, ellas 

arreglan los derechos respectivos do las-partes, ó determinan la 
culpabilidad ó inocencia do los hechos, siendo los vínculos do la 
República, el fundamento do los imperios y  reinos, el nervio fuerto 
de la justicia,la fuente de toda equidad, ol asilo do la libertad y  el 
oráculo do loa sabios.', ' , Ti V.

ÍC8 P. ? Qué son escrituras legales ó códigos ? , L 
R 8o llaman códigos todos los expedientes e n . los cuales están 

contenidos los pactos, los contratos, las estipulaciones, los testa
mentos y todo lo demás do esto génoro.

109. P. ¿ Quiénes son los testigos ? . ,
• R. Testigos son aquellos que, después de intcrrogatoí'lo prCvíó, 

hacen sus declaraciones, las cuales, cotejadas y  comparadas, sír- 
von para dar testimonio do lo verdad Ó. do la falsedad en la cuos- 
tidn quo só'trate, ’j  í. . . . .  /  '' ,¡ \ . ... ....

170. P. ¿ Qué es'junimciito ? ! , . ... ,i W* i '•!
ít., Juramento es la afirmación Ó 'nogücion do' una,'cosa'qltñndo,,'

por testigo al misino Dios; sirvo para dar más pósó á las declara-., 
cionca do los testigos; efectivamente so da más crédito á un tes
tigo quo solemnemente prometo,'confésárln verdad.

171. P. ¿ Para qué sirvo la tama? . \  \
R. La /íimrt, que también so llama nólonecíád, rUmqrpúóíi'fo, sirvo 

A veces para convencer más al juez. , ..,,
172. P. ¿ Do dóndo so deben sacar 'principalmente las pruebas.? 
R. En su'propio asünto debo encontrar principalmente el orador

las prüebás do quo necesita. Es preciso qúo lo modito con aten
ción, quo lo examino bajo sus diferentes formas, en..fin, quo so 
apodoro do tal modo do ésto quo pueda también npoderarso do sus 
auditores ó lectores. 1 ' * •
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' ARTICULÓ II.‘ ;

LAS COSTGMCnES.

173. P -¿Q u éso  entiendo por costumbres?
R. Por costumbres so ontiendo la observancia do todas las reglas 

do la moral, cuyo hábito forma la virtud. Sin las costumbres, no 
puedo un hombro inspirar confianza ni aprecio á los doraás hom
bros. ; „ i ¿I . :

174. El orador debo ser esclarecido y  virtuoso : osta idea tenían
los antiguos cuando lo definían : « El hombro do bien hábil en el 
arte do hablar; * definición admirablemente coraontada por Fcne* 
Ion : i El hombre digno do ser escuchado, el verdadero orador, es - 
aquel que no so sirvo de la palabra sin6 para el pensamiento,.y del 
pensamiento, sólo pura la verdad y  la v irtudí ! ■ ..........'

175. P. ¿ Qué son costumbres oratorias ?
R . Las costumbres oratorias son las cualidades por medio de las 

cuales so gana ol orador la confianza dól auditorio, so muestra 
amanto do la severa justicia y dol legitimo órdon, interesado on la 
felicidad do los quo lo escuchan, hombro voraz y  honrado, tal, en 
fin, quo deba sor creído por su sola autoridad, aun á^falta do prue
bas convincentes y  dándoles una buena opinión do si mismo.

176. Asi, las costumbres oratorias no deben ser otra cosa quo las 
mismas costumbres reales pintadas on ol discurso, y  la distinción 
quo.so establece cutre estas dos especies do costumbres debo con
sistir Bolo en la forma.

177. P, ¿ Cuáles son las cualidades morales Recesarlas on ol dia-,
Ciirso? ■ :

R. Las oiialidades morales quo debon reproducirse en ol dis
curso so n : \íí,probidad, )n modestia, la ¿«ibrotoncíq y  lo; prudencia.
. 178. P. ¿ Qué 'influencia ejercen las costumbres on todos los g ó-' 
ñeros do elocuencia?

R. Las costumbres cjerccu grando influencia on todos los géne
ros do oloouoncia. El orador quo .vitupera p alaba ((/i'm?ro demostró- 
¿»uo) añado, fuerza a sU-pa.Iabm por ln bpomi opinión quo da do bu 
buena fo ; ol quo acongoja ó persuado (f/i’/uxo deliberativo), por la 
confianza quo,inspira cu sus luces y cdapcimiontos; d  quo acusa 
ó doliendo ({¡énerojudiciuti, por la oslimacioti que debo a la probidad 
d o • su. carácter,. qptimación.quo,rocao sobro su  diento y  quo so
vuelvo contra bu adversario. ......  . , ...

•176. P. ¿Quo.lugar ocupan on un  discurso las costumbres?
R. Las -costumbres oratorias, ó-los pasajes do coalumbros, no 

tienen.lugar determinado. on un discurso,, síny quo debon irso 
sembrando' on todos loa pasajes on .quo oportunamente. pueda 
liaaer^o. ¡¡jj-r'.j. • , . .. . . ’ 7n

180. Las costumbres oratorias' no deben confundirse con los,
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retratos quo á vecos so hacen do algunos personajes, ni con el 
cuidado quo ha do tener el orador do caracterizar á los sugetos do 
quiones so refiere algunas acciones, esto es, de darles costumbres 
análogas á los hechos quo los atribuyo. • i

ARTICULO m.

. LAS TASI0SC3. •

181. P. ¿Qué so entiendo por pasiones? '
R. Por pasiones se entiende, en moral, las emociones más 6 menos 

viva3 del alma quo nos impelen hácia un objetó, ó nos apartan do 
el. En retórica, so llaman así los sentimientos producidos por esta 
causa y comunicados por el discurso. -

.182. Por las pasiones triunfa la elocuencia. Cualquiera que sepa 
excitarlas con oportunidad se háco dueño do los ánimos sin diíicuL 
tad : los hace pasar súbitamente de la tristeza á la alegría, do la 
cólera á la lástima, de la indifcrcnciá al entusiasmo, etc.

183. P. ¿ Qiió cualidades necesita el orador para oscilar las 
pasiones?

R. Las principales cualidades quo necesita] el orador para ex
citar las pasioues son : la  imaginación, la scrtíf&i'íWúíi y  el discer- , 
nimknto.

184. P . Qué es Imaginación ? . • .
R. li)ia<jimaun es aquella facultad quo Üono el alma do pintar 

y  representar los objetos con colores,tan vivos, quo parece quo 
uno los vo con sus más interesantes cualidades o circunstancias.

185. P. ¿ Quó es sensibilidad?
R. ScnsililiUud es la disposición natural do los corazones para 

recibir sin dilicullud las diversas impvcaioucs do alegría, tristeza, 
conmiseraron, ote. Es la cunlldud más indispensable á lo patético; 
porquo el medio más aoguro do conmover, es. ostar conmovido 
uno mismo.

18G. P . ¿ E n  q u é  co n sis to  ol d is c e rn im ie n to ?  ■' '
R. El discornimimlo consisto on conocer lá naturaleza y lohgunjo 

do las pasiones, en distinguirlos medios qúo'puódcn fomentarlas y 
en, ponotrar las disposiciones dol auditorio. El discernimiento nos
muestra si el asunto es propio do lo patético.'

187. Concluiremos esto punto con las siguientes reglas ge
néralos : i

1* No todos los asuntos ndmlton parlo patefica ó emoción cío 
afectos. — Hay algunos de tan poca monta,' ó do tal naturaloza, 
quo ol ompoñarao on inflamar a las oyentes sólo scrvlno para hacer 
ridiculo n i orador. ‘ , ' , .  ... ....-‘L *A„.¡

2» En ol caso do quo ol asunto permita excitar las pasiones, 
no so ha do hacer en capitulo separado, y  Como diciendo ui 
oyonto quo so preparo para conmoverse, Binó donde lo exijan
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log hechos mismos do que so trato, disimulando siempre el arü_. 
ficio, y  haciendo do manera que los oyentes se hallen conmovidos 
dntes de quo puedan sospechar quo so intentaba conmoverlos; por.' 
quo si llegan á entenderlo, no se logrará ciortamonto. ,, - ,7 

31 No so han de excitar las pasiones sinó, sobre cosas - conocidas 
do suyo. 6 confirmadas ya con pruebas; y  si algúna de éstas so iá- 
troduce, ha do encerrarse en una sola proposición quo llave'con* 
sigo el principio en que so funda. \ 1

4* El pasaje en que so intento movor alguna pasion-no so . ha ido 
interrum pir con cosas ó pensamientos extraños al objoto do ja, 
pasión quo so quiero avivar; porque esto, distrayendo Ía;alencipi) 
do los oyentes, impediría lograr el efecto quo so desea. "*

5* Los pasajes patéticos tampoco deben prolongarse mucho; 
porquo como los fogosos movimientos dol corazon duran poco] 
estará ya frío el oyento cuando lo supono el orador áun inflad 
rondo., ’• 1

6* Ultimamente, es indispensable quo. el prador .prda -real, ,y 
efectivamente en el fuego ó .pasión quo]qúioró‘cbmunÍcarrá ‘£Us 
oyéntesVDo otra' suerte su fingido entusiasmó no I9 valdrá' mis • 
quo ól desdén ó la buida del áuditqrió .'.'

; • c a p it u l ó  v i :

;• . •< DELA DISPOSICION. •• - • • :> •

'^7. P. ¿Que es disposición, y que requiero? , . ,\j
Tt. Disposición es la parto do , la Retórica, quo. Consisto ¡on la 

ordenada distribución do ios. medios propios para persuadir su
ministrados por la invención.¡La distribución requiero prudencia 
y  juicio; porquo poco es tener argumentos, os preciso, además, 
sabor disponerlos con el órden más propio para.hacerlos valer.,;

188. P. ¿Qué proccdiiqlento, bü debo seguir on un discurso?
R.‘ La razón misma nos traza ol camino quo debo seguir un 

discurso. El orador, debo primero, empezar, por cap tara o la atoa-, 
cion do los oyentes y  asegurarse,do sup disposiciones para apro
vecharse do!ollas si jo son favorables, ó. parq cambiarlas si lo son,, 
contrarias : estoca el oficio del exordio. Convionc cu .seguida que. 
manifiesto ol asunto do'quo va á  tra tar explicai’idó coh. la debida 
claridad todas la3 divisiones quo.pcrmltq, y, las circunstancias . 
necesarias para su inteligencia ; esto'es ól objeto do.la pro/josicío», 
de j a  división, y  do la  iw»|rflcidn..Desp.uca le correspondo apoyar con 
buenas pruebas ío qué ha propuesto,' y, los argum entos dbl.advcr-,, 
sapó deben-ser destruidos por.otrps; do. ahí./rcqúltan' otras (losL. 
partes : Já confirmación y lu  re/j'iíuciohf y  una voz conseguida, <jón-:... 
vionó^quo baga, un  rosumonj clp^ojmTsmq, áñádicndp alguno^
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rasgos■•vivos y enérgicos’que dejen una impresión op el auditorio, 
para' que la persuasión sea completa, y  esto se llama peroración ó 
epilogo. ' rui:-.-’/ - ; ! , • _•

189. P. ¿Cuántas partes puede contener un discurso ?
-lírU n 'd iscurso  puedo contener siete partes r el exordio, lapro-

posicíon. la división, la narración, la coii/innaaon, la refutación y  la 
peforacion, - ;:r -  ■ : - • ‘ 1 '

190. La dofensa ó el alegato exige tbdas estas partes, la oraciOii 
fúhobrey él panegírico no necesitan dé la refutación,: pero el ser
món la1 admite. Además, el exordio y la peroración pertenecen en 
gcncral aolo á asúutos do grando.imporlancia. 1

. .. ’ -ARTÍCULO PRIMERO.. .  ’ '  - m  - - /;• ■

EL EXOFlDIO.

\ 9 i .  P. ¿Quó cs oxotdio?-' "  '.V. . ... .* •
R. E l exordio es e l : principió y él ammeio'dol discurso. Los 

tres objetos dol exordio son preparar el ánimo do los oyentes para 
el conocimiento del asiin/o, atraer su atención y  granjearse su ¿coevo-. 
¡encía.

192. P. ¿Cómo logrará el orador losares objotos dol exordio?
R. El orador preparará el ánimo ,do sus oyentes para el cono

cimiento del asunto por la claridad (lo las expresiones; atrae su 
atención, si desdo el principio da una buona Opinión do lo quo 
tieno quo decirles y do su talonto; povúltim o, so granjea su 
benevolencia por la expresión do las costumbres, d saber, por aquel . 
semblante do modestia y probidad quo son tan. favorables pl quo 
lleva la palabra. -.

193. P. ¿Cuántas clascB'hay do exordios? . ..
R. Dislinguense cuatro clases principales do exordios, á saber: e l . 

exordio sencillo, el exordio pomposo, el exordío oóíicuo, y o l ' exordio'' 
vehemente ó ex abrupto. ' . r . •*.

191.' P. ¿Enqué cousiato ol exordio Sencillo.?' " Mll :
R. El exordio sencillo consisto en la’, exposición brovo, olaray 

sln'artificio de la causa ó‘del asunto. So cbiplcaón casos do poca . 
importancia ó tan claros quo no necesitan provias cxpllcaóloiics,', 
ó cuando uno no tieno quo touicr cualquiera preocupación que 
puedan tener los oyentes contra su  persona, ó contra la opinión 
que leá va d proponer. Tales son los exordios dé lá mayor parto de 
los sermones. - 1 , . •. • .•

I 195. P. ¿Qué es exordio pomposo-? "  ‘
R. Exordio pomposo es el que conviene sobro toda en cirounstaú- -( 

cías oh qué los oyentes 'so. hallan reunidos cotila esperanzado,, 
oir tratar á un  orador ún asunto importantísimo, tal cómo sería 
un discurso académico, un .panegírico* ó lá oraciopi íunóbro do 
algún gran personaje. Su puede entonces ostentar desdo ol prin
cipio todas láá galas'y toda la pompa de la elbouencla; 1
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196. P. ¿ En qué consiste el exordio oblicuo?
R. É l exordio oblicuo 6 por insinuaqion consiste en ins!n iarso obli

cuamente y  con cierto disimulo y rodeo ¿n el ánimo de los oyentes 
provenidos. Pide mucho tino en el orador para desvanecer cual, 
quicr error, prevención 6 sentimientos recibidos, ó para debilitar 
las razones do un  adversario' poderoso y respetable. Entóneos 
puedo emplearse con provecho lo que sé lla'maprecauciWcs oratorios- : 
esto es, aquellos miramientos, aquellos giros esmerados y  sagacc-á 
necesarios para combatir poco á poco y  con blando disimulo las 
erradas opiniones del auditorio.

197. P. ¿ En quú consisto ol exordio vebemonto ó ex abrupto ?
R . El exordio vehemente ó ex abrupto consiste on empezar la decla

mación con todo el ímpetu y  fuego de la oratoria para apoderarse 
do las disposiciones desús oyentes haciendo legítima la indigna, 
cion ó cualquier otro afecto de ira ó pasión fogosa. Esta clase do
exordio so usacuando el auditorio está visiblemente preocupado por 
grandes intereses ó grandes pasiones, y  debe aparecer como invo
luntario en boca del que do él so s i r v o s i  so dcscubriéso en él pre
paración, perdona todo el efecto de que es susceptible. . '

ARTICULO II. 

la rnoroucios.- ■

198. P. ¿ Qué os proposición ? 1
R. La proposición os aquella parte del discurso en que so expono 

al auditorio ol punto ó lá cuestión de que so va d tratar.
199. P . ¿D e cuántas olasca son las proposiciones?
R. Las proposiciones 6on de dos clases: simples 6 compuestas. Pro

posiciones simples son lasquo constan do u n  solo objeto que debo 
sor probado; y  compuestas las que abrazan v irio s  objotos, do los 
cuales pide cada uno bu prueba separada.

’ ARTÍCULO ÍHi-

. .; : la qnnsios»... •

-200. P* ¿.Qué óa división? , . ¡
R. JJívis/oji, ea la.partición del asunto on ydrioa puntos que deben 

tratarse utíos después do otros, enol órdon señalado por el orador. 
Pudiéndose probar también: estos puntos do distintas maneras, 
puedon. por consiguiente ser divididos d su  .vez; do ahí resultan. 
la s SUhftivisiMQSin- •,•••: 1 ,J

201. P . ¿ Cuáles son las oualldades do una buena división?
R. Para que una división osló bien bocha, ha do sor complete, oslo 

• os, lia do abrazar lodos los capítulos principales del asunto del die* 
curso; clare* lo cual so conseguirá proponiendo primero lo quo
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deba servir do.fundamento ¿i lo que baya do seguir después, y  no 
al contrario; las parles en que está dividida han do ser realmente 
distintas entró &i, y tales que la una no incluya á lu otra; la divi
sión no lia de ser supCrflua} esto es', las partes en quo so divido el 
todo no han de ser demasiado pequeñas, y tales quo cómodamente 
pudieran red ucirso á menor número sin porjuicio de la claridad.

; • ÁRTÍJULO IV.

202. í \  ¿ Qué es narración oratoria? , •
R. Narración oratoria es la exposición- del hecho, adoouadcr á la 

utilidad de lá cosa ó A la comprensión del asunto. ^ . .
203. P. ¿Qué diferencia Jiay éntrela narración' oratoria y  la txar-

raóion histérica? .. . . . . .
R. La rtariúcfwí oratoria diílcre de la norracfon íiístorica. El his

toriador y el orador, Alá Verdad, narran; pero el primero ocupado 
únicamente en lo verdadero, no tiene otro fin quo exponerla cosa 
tul como es; el segundo aunque respeto la Verdad de. su relato, 
no dobo olvidar lo quo le exige su causa. Asi, sin destruir lo 
sustancial del hecho, puede presentarlo ba¡o un punto do vista 
más ventajoso, insistir sobro las circunstancias favorables sin 
detenerse en las otras, y  Aun A veces callarlas enteramente.

204 P. ¿ Cuáles son las principales cualidades de la narración 
oratoria?

R. Las principales cualidades do la narraoioa oratoria so n : m 
claridad, la brevedad, lo. probabilidad y el úifmÍJ. • • ■

, ’ 205. Lo claridad, necesaria en el discurso, lio lo es monos en la 
narración quo lo sirvo du basa, do modo quo no pudiera compren-
derBC al fuese oscura la exposición dol asunto. •

2015. La brevedad, en la narración, no cousisto precisamente en 
ser couciso, Binó ou omitir toda circunstancia inútil y  Aun nque- 
.los hechos cuyo conocimiento no sea necesario pura el fin quo so 
imipono d  orador.

207. Lu probabilidad ó verosimilitud consisto en dar A las porsonas 
cuyos hechos so rullorou, genios y  costumbres quo hagan estos 
hechos verosímiles, y on quo ol relato pinte con oxaclitud ol cardc- 
t j r  do las personas, Jas  circunstancias dol tiempo y  do los luga- 1

1 'sOM Sl interés consis to en sabor prendar ni auditorio por la olovn- 
cion y lo patético en loa asuntos do Importancia, y por la viudedad 
y lo ameno do los detalles cu los asuntos monos importantes. J
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ARTICULO V.

LA COSHUMACION.

209. P. ¿ Qué es confirmaoion?
R. Confirmación es aquella parto del discurso en que el orad- 

prueba la verdad ó la convcoteneia.de la proposición quo ha 
tndo.

210. La confirmación es siempre la parto esencial del UIscW-0
porque la primera regla del arto do persuadir'es dar á lo quct’ 
afirma y quitar & lo que sé niega el'carácter de la verdad, dola'c¿  ̂

ttídumbre ó de la probabilidad. : • •  ;t ,!" •<"
í 2H. P; ¿ Que requiero la prueba, y  qué so debe hacer respectod*
la elección ó colocación do las pruebas?

R. Las pruebas requieren elección y colocación ordenada,
212. En cuanto d la elección do lo? ui'Qumcnios quo so ocurren al 

componer el discurso, sin dejar do advertir quo esta eleeoionacer. 
tada requiero cierto instinto, oierto tacto fino y delicado, huta 
más bien dol ingenio quo de las reglas, estableceremos las siguientes 
generales :

1* Los argumentos quo hayan do en tra ren  un razonamiento po- 
pula'r deben ser talos quo Iob entienda el común del pueblo ¡y por 
consiguienlo no deben tomarse do las artes y  ciencias.

2 «Deben tenor la posible novedad, do suerte quo, pudiendo 
ocurrir á todo el mundo, á nadie hayan ocurrido todavía.

3» Deben Ber propios y p ecu liares d e l asunto Asi, en los elogios 
debo ensalzarse al-héroc,. no. por aque llas  prendas quo lo sean 
comunes con otros, sinó por aquellas on que so liayu distinguido 
do los demás,

4' Los argumcntos personalos tienen más fuorza quo los comuhcj 
ó positivos. — Será útil, puosi emplearlos cuando la casualidad 
los presenta. Y eo dice la casualidad, porquo, como son dichos 6 
hechos del contrario, es efectivamente casual quo - él mismo noa 
suministro pruebas quo podemos retorcer: el ingonio puedo nprc- 
vecharlas si so ofrecen, mas no suplirlas.
• 5» Los árgumuntos positivos vifchcri-bicn, por lo general, en 
cuestiones teóricas ó en usunlos do mora especulación, y los cjera- 
píos en las cuestiones ó asuntos'quo so encaminan A1 la práctica, 
particularmente si so trata do cosas futuras, pues do úfelas so júzga 
regularmente por lo pasado.’

•C* La semejanza) usada con sobriedad y  considorada comb ador
no, tiene mucha gracia ; poro como argumento os el más débil da 
todos.

213. Por lo quohacoal tfrJen con que debeú colocárselos argumento,
80 observarán las reglas siguientes : '

Ia; Deben ponerse con separación los argumentos dé cada clase* 
no mezclando los que sean do distinta naturaleza.
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2* Dobon colocarso eogun su grado do fuerza, empozando por 
los másdébilos, ouando la causa es muy clara y estamos casi segu

iro s  do vencer; poro cuando es dudosa, convondrá presentar pri
mero la prueba convincente, Bies,única. Si hubiere varías do esta 
claso, so pondrán unas al principio y otras al fin, interpolando con 
ollas las do monor fuerza. .. . j[

3* Cuando.nuestrasrazones sean poderosas, no hay inconve
niente pn,exponerlas con toda distinción, y ón esforzarlas y ampli
ficarías cada una do por bí. Poro cuando no son concluyentes, sinó 
de aquellas que comunmente so llaman presuntivas, es necesario 
reunírlos^'aglomerarlas y  apiñarlas, por decirlo asi, i  fin do que, 
presentadas ,do un solo golpe, hagan más impresión. • . • •

4» tin a  misma prueba no debo nunca extenderso demasiado, ni 
presen tarso bajo todos sus aspeólos; porque esto,¡además do moles
tar á  lo9 oy¿rites,”descuhre¡y¡siblcmento el artificio.- ,

‘ : - ‘ i AilTlCULO vi.

. t.v lu'ruTACio».

214. P. ¿ Qué os refutación ?
11. Refutucioii es la parlo del discurso cu que el orador respondo 

á las objeciones do su adversario y  destruye las pruebas sobre qúo - 
apoyaba su causa. La refutación se coloca ora dilles, Ora después do 
la confirmación; aveces‘van jun tas: esto dependo del asunto ó 
do las circunstancias. • "  ' ,

215. ' P. ¿ Cuáles son'los principales maneras do refutar ?
R. Hay dos mtmerus principales do refutar.'Efectivamente, todo 

discurso constado principios y dé hechos ; luego se puede :1 o ata
car los principios do las pruebas ó las consecuencias que resultan ■ 
do ollas ; 2o negar los hechos sentados por el adversario, ó, si no 
pueden serlo, nvocur ol dorooho contra él. -

óú: ’ii 'i  1 • ARTÍCULO VÍ¿ : •».!> a». ( • > : ; '  . ;v . '.¡^

; .  • . .  . xa runonAcios........ \ ■ ¡.¡ivi;- -

216. P . ¿ Qué os pororacion ó opilogo ? •
¡R. La peroración es la conclusión del discurso. Esta ’parto 03 

importantísima, porque os la quo da ol último impulso ó los áni- : 
tnos, y on la cual ol orador usando do rnuyor vohemonoia, procura 
alcanzar, ol triunfo do lo quo so ha dicho on las otras partos del 
discurso.

217. P. ¿ Qué so nota do parlloular on ol epílogo • i
R. Io En el epilogo ó peroración so coloca, por regla.general,, Ia , 

parlo patética ó mocion do afectos ; mus esto .no quióro;clocir quo 
éstcísiib puedan excitarse oh otra parle. Ya hemos ¡visto,quo pueden ¡j
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excitarse en el exordio mismo ; en la narración será también mu 
dol caso cuando so acabo do contar algún Hecho interesante; i 
sobro todo en la confirmación, cuando, probado ya- un punto 
trata do amplificarlo.

2» Lo quo communmento so hace en el opilogo, prescindiendo <je 
la mocion do afectos, cuando há lugar, es recapitular los argu. 
mentos principales, para que, asi reunidos, bagan más impresión 
en los oyentes, y acaben do convencerlos y  decidirles á nuestro 
favor.— Esta recapitulación h ad o  ser sucinta, abrazarlos puntos 
principales, y  contener algunas broves reflexiones quo: realcen lo
quo ya so deja probado. _

CAPÍTULO V IL , ' 

DE LA ELOCUCION.

218. P. ¿ Qué es elocución?
R. -Elocución, en un sentido general, és el modo do expresarse; 

on un sentido más limitado, es la parto do la Retórica quo trata 
dol estilo, desús cualidades genorales ó particulares ^  do sus díte, 
rentes géneros. Complemento necesario do la invención y. do la 
disposición, es respecto do la Elocuencia lo quo oí colorido &h 
p in tu ra: da al discurso el alma y  la vida, la gracia y  la fuerza;

219. P. ¿ Do quú tra ta  la elocución ? ’ '
R. La elocución tra ta :
I o Do los pensamientos;
2o Do las vúrias formas bajo las cuales pueden éstos ser presen*

tados; ' •" •"
2o Do las expresiones con quo debon enunciarse;
•4° Do la coordinación do las cláusulas en quo estén distri

buidos ; • •
5tt Del carácter gonoral quo domina on la composición, o sea 

estilo.
dd

ARTÍCULO PRIMERO.

I)B LOS I'BXS.UlICNTOSt > • '

. 220. P, ¿Qué so entiendo por pensamientos?
R. Por: pensamientos so entiendo: todo lo que un  hombro quierofí,ri11' 

mear cuando habla ó escribo ¡ ya sean las ideas quo tío no do las cosas, 
ya los juicios quo do ellas ha formado, ya los varios afectos q 
estas ideas y estos juicios han movido on su corazón.

221. P. ¿Qué cualidades debon tener los pensamientos? , ^
R. La naturaleza misma do las relaciones quo eslablcco 

los hombres el den precioso do la palabra, pido quo los peas-*
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pílenlos que so comuniquen unos á  otros sean verdaderos, claros, 
nuevos, natumlcs, sólidos y  acomodados al tono general y  dominante do 
In composición quo so trabaja.

I h  — Verdad do ios pensamientos.

222.: P. ¿ Quó son pensamiontos verdaderos?
R. Los pensamientos conformes á la naturaleza de las cosas so 

dicen vcrdudcivs; los quo no lo son, so dicon Yutees.
- 223. P. ¿ Do quó dase deben ser los pensamientos en toda com
posición seria ?

R. En toda composición seria los pensamientos deben ser ver
daderos, y  lian dodcsecharso inexorablemente los falsos, por bri
llantes que parezcan*

224. P /  ¿ Es sicnipro' absoluta'la' verdad exigida en los pensa
mientos ?

R. La verdad exigida' en los-pensamientos no es siempre abso- 
luta i en muchos casos basta la verdad relativa ó la vcmimdiíud.

225. P. ¿ Quó se entiendo por verdad absoluta?
R. Por verdad ubsoluta so entiendo la conformidad do loa pensa

mientos con la naturaleza do las cosas cuales linu existido ó exis
ten cíi realidad.

220. P, ¿Quó so entiendo por verdad relativa?
R. Por verdad rduliat so untiendo la conformidad do los pensa

mientos con las cusas.ouales debieron ó deben ser, aduyíidas las 
suposiciones quo es permitido hacer en ciertos casos.

227. La verdad absoluta es necesaria cil las obras quo so dirigen 
principalmente ú instruir; en las de enlreleni miento, señal ada
men lo en las poéticas, hasta por'lo común la verdad relativa.

228. No es necesario presentar ningún ejemplo do pensamientos
verdaderos. En los buenos escritores lo son todos ó casi todos. En 
las obras do Homero y Denióstenes no hay un solo pensamiento 
falso. Es falso, por ejemplo, el pensamiento contenido on esta ex
presión: . . .
Sus generosas acciones eran hijas de la sangre quo corría por sus venes.

i Es muy común oir decir esto en ios elogios do personas ilustres 
por su alcurnia, pero nada más. fulge on el fondo,..porque la cua
lidad do la sangro no puedo iniluir on la moralidad do las accio
nes, y lo mismo el humilde cabrero quo el más empinado señor 
son capaces do cometerlas mezquinas ó-generosas por causas to- 
tulmeiUo independientes del lustro do la cumi ó del color do la 
sangrú.

229. Queda provenido, por regla general, quo la verdad abso
luta ó relativa es una cualidad necesaria ou los pensamiontos, 
cuando la composición es seria; pero on lus jocosas, ni contrario, 
ol chisto do una ocurrencia consisto á veces eu su misma fnlsc- 
’tlad, cuando so ve quo su  invención es hija del Ingenio y  no do la
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ignorancia. En las composiciones jocosas, los pensamientos cono, 
©idamente fulsos so hacen casi siempre tolerables por ol placor q¿0 
nos causa vor las ingeniosas, aunque falsas,, razónos que da el 
autor ó ol poeta para explicar un suceso que, contado sóriamento, 
no podría admitirlas. Por osta misma razón aplaudimos loa eph 
gramas. Muchísimos do ellos contienen ponsamionto3 á 'todas 
Fucos falsos; poro son falsedades ingeniosas, y el placer quecos 
causa au agudoza hace quo los toloromos de buena gana. '

§ II. — Claridad de. los pensamientos. . . . .  .

230. P . l  Qué son pensamientos claros ?
R. Los pensam iento pueden ser tales, quo aqusllos á quiénes¿e 

dirige la palabra, ó para quienes so escribo, los entiendan fácil, 
monte y  á  la primera v ista ; eu esto caso so dice quo son cla-os.éi 
do una ojeada, por decirlo así, no es fácil entenderlos, sino quo 
es monestor detenerse algún tanto á  meditar para descubrir la 
relación y  enlaco de las ideas, so llaman profiuidos. — Si aun coa 
muy detenida meditación fueso difícil encontrar el sentido do un 
pensamiento, será e3to vordadoramonto oscuro. Si la oscuridad 
proviene do quo en él so han mezclado idoas quo so dobian pro» 
poner separadas, so llama confuso. —■ Si la confusión fueso tal quo 
cuesto mucho trabajo descomponerlo paru separar lo quo mala, 
mente so había confundido, será lo quo so llama embrollado: — S¡ 
la oscuridad^ confusión ó embrollo ilegaso ú tal punto, quo áun 
hocicudo un prolijo examen no quedásemos seguros do’ haber 
acortado con ol sentido, do modo quo pareciese, no quo entende
mos, Binó quo adivinamos el pensamiento, tendría ésto outóucca 
el mayor grado posible do oscuridad, y so Humaría t»uywt¿íú:c>.

231 Hcgla : En las composioionea destinadas á  la común lec
tura, los pensamientos hau do sor • tan claros como permita la 
naturaleza del asunto, on lus quo so dirigen á porsonas do ciorta 
instrucción, no so dosoéhuráu los profundos; on todas lus compo
siciones litorurius so omitirán los oscuros, y con más razón loa con
fusos , I03 embrollados y los eniymdlkos.

232. Do pensamientos claros no hay.necesidad do citar ojctnplos, 
porque on los escritores do primor órdon lo son todos.

233. Do ponsamiontüs profundos puedon sor muestra ios doí 
siguientes do La Eoohofoucuuld :

Los hombrea prometen según aua esperanzas, y cumplen según sus te
mores.— Muchos so quejan do su memoria, mas nadie so quoja do su
juicio.

Semejantes pensamientos suponen profundo conocimiento del 
corazón humano. De osta olese bo encuentran muchos, por ejem
plo, on las obras do Tácito, escritor el más profundo do lodos los 
BÍgloS.

234. En Lope do Vega, Ulloa, Valbuona y  otros poetas contonir 
.poráneos, se hallan abundantes ejemplos do pensamientos oscuro?,
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embrollados, enigmáticos y hasta modelos do vordndora alca- 
rabia. . , b

jS'ni.—iydvcdad a« los pensamientos.

-. 235. P. ¿.Cuándo sc dico que los ponsamlentos son nuevos y 
-cuándo comunes? - ’ J

-R. La; combinación do ideas qúcofrozca un ponsamicnto puede 
ser enteramente nueva, ó ya empleada por otro escritor; en el pri
mer caso es mieuo; en el segundo so dice común. Si tan común 
fuero, que anduviere hasta en boca del vulgo, se llamará vulgar; 
y si entro el vulgo fuero tan trillndo, quo-con frecuencia lo repi
tan .aun los más ignorantes, llegará á sor lo que so llama /riv/íri.

236.,Regla. No sólo :Boaa «nevos en sí mismos, si-sor puedo, los 
ponsamiontos do cualquiera composición, Binó quo á los comunes, 

.vulgares y  triviales, prooúreso darles cierta novedad, añadiéndoles 

.algunas ideas accesorias.
, 237. Veamos ol modo do hacerlo, poniendo un ejemplo.
_ ios Honianos vencieron ti los Asiáticos,, os un pensamiento frivíaf, en 

cierto modo, porquo lo repiten hasta los ménos versados en la his
to ria .
. , Los potros Ilomanos vencieron A los ricosAsiáticos: aquí se añade ya un 
contrasto que eleva un poco ol pensamiento ; pero éste todavía no 
pasa dcvulgar,

Loma venció al.Asia: el pensamiento ya no os vulgar; poro es 
todavía-común, porquo ha sido mil veces ompleado.

La pobreza romanu pisó los cetros de oro del A$fu;aquí el pensa
m iento es ya nudo, porque está diversificado y como rcjuvonocldo 
con las ideas accesorias quo le adornan.

Es comim ol pensamiento contenido en esta expresión : la s  pirá
mides, do Egipto son wiiii/ antiguas. DIúlo novedad el autor que dijo : 
En las pirámides da Egipto loca el viajero los primeros siglos del Mundo.

Uastcn por ahora estos ejemplos: mas mídanlo vorémos el modo 
do dar novedad ú los pensamientos por medio do los tiopos y  do 
las porifrasis.

g IV :~  lAfa/imilidad do los pensamientos. ' ;

238. 1*. ¿Cuándo son los pensamientos naturales, violentos, for
zados ó estudiados?

, R. Los pensamientos puoden nacor dol asuntó y  tener con él 
necesaria conaxion, ó eer traídos do lejos, y  con ciorta espooio do 
violencia: los primeros son naturales, y los segundos violentos, fot- 
ziidos, estudiados. — SI, además deeernalurnles, fuero tan fácil ha- 

. liarlos, quo para dar con olios basto un mediano talento, so llaman 
ol»uios, porquo so presentan como por sí mismos, y  lambion/Üci/cs, 
porquo pareco quo el encontrarlos no lo lia costado al autor nin
gún esfuerzo. — Si para bailarlos fuero necesaria aquella especio 
de poneLraclon quc llamamos ingenio, ó más bien agudeza de ingenio,
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se le s  da A olios mismos el nombro do ingeniosos ó agudos. — g¡ 
juntam ente con ol ingenio so requiero aquel particular discerni
m iento  quo so llama finura, ol pensamiento so dice entóneos fino.
_Y  s\ adenitis hubiero tenido parto en su  hallazgo aquel cierto

! errado do sensibilidad queso  nombra delicadeza, ol pensamiento bo 
ñamará delicado; como el ingenio, la finura y  la delicadeza con
sisten en descubrir entro loa objetos ciertas relaciones ligeras, casi 
imperceptibles, y  tales quo no las hubiera percibido un observador 
monos atonto, monos perspicaz ó monos scnsiblo, si aquellas en quo 

's o  funda un ponsamiento son demasiado tónuos, pasa esto ya do 
ingenioso, fino ó delicado ó lo quo se llama sutil. — Y si un pen
samiento sutil llega A serlo tanto; que, analizado escrupulosamente, 
npénas so descubro una Iigcnsima relación entro Ins ideas do que 
consta, degenerará en alambicado; opiteto quo so ha dado con has* 
tanto propiedad á los pensamientos on demasía sutiles.

239. Reglo. En toda compósicion los pensamientos deben ser 
naturales y  no forzados; los, o&üios y fáciles, siendo por otra parle 
interesantes, son en general preferibles á los ingeniosos, finos, ó deli
cados; pero los do estas tres denominaciones, empleados con eco
nomía, no son reprensibles sirio cuando pasan ya á sor conocida- 
monto sutiles ó alambicados, ó cuando tienen algún otro defecto, 
como el de la oscuridad do la cual están m uy coramos.

240. Ejemplos: on nquollos hermosos versos do Garcilaso, en su
égloga torcera, ...

Flérida, para mí dulco y sabrosa 
. Más quo la írula del cercado ajeno;

, , l!ás blanca que la lecho y más hermosa
' 1 Que e l prado por abril do llores lleno,

hay dos ponsamicnlos naluralísimos on boca'do un pastor; tales 
son las dos comparaciones más blanca que la leche, y  más hermosa que 
dpiado lleno de flores.Diohos dos pensamientos son además fáciles 
y  j)lvios. La primora comparación ó ol primer pensamiento (unís 
sabrosa que la fruta del ccrcddo ajeno): además do sor naturales tam- 

i bien ingenioso, poique no á todos so les hubiera ocurrido la obser- 
1 vacion, no muy obvia, aunque muy verdadera, do quo las cosas 
, quo poseen los domás nos parecen1 mejores quo las quo nosotros 
! tenemos. — Guando Damótns (on la égloga 111 do Virgilio) dico 
* que la traviesa Galaica lo1 tira' una manzana y  quo luego corro á 
esconderse en los sálicos,1 poro haciendo do modo quo él pueda 
verla Antes, expresa un pensamiento fino y doliendo/Aquelhi tan 
sabida redondilla d e : ■ '•* •

Ven, Muerto,dan escondida. ,
i* Que no te sionla venir, • ,

■Porque el placer do morir , (
: a No rao vuelva'á dar la vida, '

es una sutileza ó un concopio sutil ó alambicado por F. de la Torro 
cuando dijo quo ú Tyrsis su suerte , .
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. " í f T ? ?  S'“i'rs 6 “'“» '««'*» suolon A menudatonel oigo do falsedad. Oonnrnlincnto son do mol gusto, y os-pro- 
ciso lrso con mucho tino en su elección. * 1

'-■Y*—‘ Solidez de loa pensamientos.
, 212. P .¿  Qué C3 e l pensamiento sólido,'y qué el fútil ?

, R .U n pensamiento prueba lo quo intenta el escritor ó no lo
p.ruoba : el primero es sólido, el segundo es fútil ó insustancial.

~'i3- Rco,a- To(Il)3 >os pensamientos do una composición’ sería 
(toben ser sólidos; y es preciso desechar los que, bien examinados 
sean verdaderamente fútiles, por mas que ó primera vista nos hayan 
deslumbrado por su brillantez ó novedad.

2 i i. Ejemplos: Saavcdra Fajardo, quoriendo probar quo el varón 
prudonto debo hablar poco, dico (Empresa 11):

Estó la lengua en parto muy húmeda, y íánilmentc so desliza 
si no la detloiio la prudencia.

Y en la Empresa 39, para probar quo convicno oir mucho, da la 
siguiente razón :

La naturaleza puso puertas á los ojos y & la lengua, y dejó abiertas 
.  las orejas para que á todas horas oyese,

Que debemos hablar poco y  oir mucho puedo ser cierto • poro 
deducir esta obligación moral do’quo la .lengua está en'parto 
húmeda, y las orejas no tienen puertas, es discurrir con poquí
sima solidez.

Convicno tener mucho cuidado en esto punto, porque es fácil 
quo el falso hrillo du un pensamiento, nos deslumbro, como ha 
sucedido y sucedo á veces á escritoros do primera nota.—Adviér
tase además quo muchos pensamientos fútiles son bastante afines 
do los falsos. ,

8 VI. — Olma forman do pensamientos.

245. P. ¿Qué es pensamiento graoioso?
R. Pensamiento gracioso es el quo por ol donniro do las ideas ú 

imágenes, y muchas veces por particular primor dol orador ó poeta, 
nos deleita, sin atinar nosotros el por qué. Ejemplo.: • .

Y do la  b lanca espum a, quo m ovieron '
L as cristalinas ondas, so cubrieron. ■ jO.vncn.ASoO

Unco la s  gracias con tan ta  liberalidad, quo abro  prim ero  la  m ano p ara 
hacerlas q ue  el que la s  pido p a ra  recib irlas. (Á sroxio P éjiez.)

, .246, P. ¿ Qué es pensamionto cómico?
R. Pensamiento cómico es aquel airo ridículo quo so da ó las
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«opresiones para hacer burla do los vicios humanos sin amargura
y  sin rigor. Ejemplo :

Mandó la lengua S los Sicilianos, y habiendo duda entro ellos y los 
Napolitanos, declaró'q u e  á  las dos Slcillos. (GnACiAK.)

°47 P . ;  Qué os pensamiento trágico ? - • .
R. Pensamiento, trágico es ln declaración.dol desconsuelo y de

samparo en quo so vo el hombro desesperado.
Ejemplo:

A los vencidos sólo queda un medio 
Y  es, no esperar reraedlo. (VinGiLio.)

218. P. ¿Qué <33 pensamiento vivo?. ' • ' , r  -•
R. Pensamiento vivo es el quo reprosonta los objetos claramente

v e n  pocos ra9gos. . ,. ,
En la tragedia de Mcdea por Séneca, dico á aquella su  nodriza, 

que nada lo queda contra tantos enemigos, y  olla responde: Medca 
queda; en la respuesta está la vivoza.

249. P . ¿ Q u é e s  pensam iento íuo rto? • .
R Pensamiento fuerte es aquel quo, aunque no tiono tanto brilio 

como el vivo, causa en el ánimo impresiones más profundas.
Cuando Bossuot, después de babor admirado lás pirámides de 

Egipto, ediíicíos erigidos, para sobrevivir al liompo, observa que 
son tumbas, con este pensamiento íuorto doja al alma sumergida 
en un abismo do reflexiones morales.

250. P; ¿ Qué haco el pensamiento atrevido?
R. El pensamiento aírcuido despierta la- atención por la tuerto 

sorpresa do los rasgos ¡y de loa colores extraordinarios.
Ejem plo: .

i Quó anticuo hubiera jamás imaginado quo un mismo planeta tuviese 
dos hcmTsíerlos tan diferentes, quo el uno había do ser subyugado, y 
como tragado por el otro, después do una sórlo do siglos quo so pier
den- cu Ía3-tinieblas y abismos do los tiempos!

25!. P. ¿ Cuándo so dico quo el ponsamionto es grande t 
R. El ponsamionto es prande cuando decimos una cosa quo ñus 

haco ver otras muchas, y  descubrir do una vez loque no podríamos 
esperar sinó después do una larga locturn. Ejemplo :

Aníbal, fugitivo, corría toda la tierra buscando un enemigo al 
pueblo romanó. (Lucio i'Lono.)

g VIL — Conuonioncia.de tosponsamieníos con el tono de la obra.

252. Adornas do vordadéros, clavos, nuovos, nnturalos, sólidos :otc.¿ 
deben ser también-los pensamientos-acomodados al eono general 
y  dominante do la obraon quo queromos omplenrlps. Esto quiero, 
decir quo en aquellas queyáüUquc'sérlas, tienen por objeto,prifw 
cipal ol'ogradar, y no son de lonq muy clévado, debon ser bellos¡
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en las majestuosas, ¡jmndíosos, y  áun sublimes en Io3 parajes quo lo 
permitan, y en las graciosas, chistosas, jocosas, burlescas, gra
ciosos, c/ujfosos, jocosos, burlescos respectivamente. Como todas 
estas denominaciones so dan á  los pensamientos relativamente á  la j 
impresión quo en nosotros producen, y  esta idea do pura sensación ’ 
es una idea simple quo no so puedo descomponer en o tras,'no 03 
posible dar do todos 0II03 más definición quo su nombro mismo.

253. Tocios sabemos por oxporicncia quo la vista do ciertos obje
tos físicos, por ojomplo, un jardín, produce en nosotros cierta im
presión plácida y  tranquila; y la dô  otros, v. g,, el océano, un 
volcan, un profundo despeñadero, una tempestad, nos causa cierta 
respetuosa admiración, cierto asombro y  enajenamiento. A los 
primeros llamamos bollos ó hermosos, y  a ios segundos sublimes. Do 
los objetos físicos liemos trasladado luego estas denominaciones ú 
los sores morales, y  hornos llamado bellos ó  Jos quo producen en 
nosotros una sensación apaoiblo y  deliciosa, semojanto á  la qúo 
nos resulta do ver un objeto fisicamcnto hermoso : y  sub/ímes á 
los que arrebaton y  enajenan nuostro ánimo con una especio do 
admiración parecida á la quo causa las sublimes escenas de la 
naturaleza. ;

Fiv Luis' do León, en la oda que empieza « Guando será ¡quo 
pueda, > tiene esto pasajo sublimo:

No ves cuando acontece ,
Turbarse el otro todo en clycrano?
El din so ennegrece.
Sopla el Oallogó Insano,
Y sube hasta el cielo el polvo vano .

Y entro las nubes muovo
. Su carro Dios, ligero y reluciente»,,

Y horrible» son conmuovc; _
Relumbra luego nrJlento, ' ■
Tremo la tierra, humillase la genis. " "

La lluvia baña el lecho
. JSnv.'an largos ríos los collados; - . .

Bú trabajo deshecho,' .
Loa campos anegados, ' ‘ ' ' /  1 •

' " Miran los labradores espantados. ' ' 1 '.nny-y

ARTICULO II.

OB LAS YitlUAS I OBMAS D.UO LAS CUALE6 PODEMOS PIIBSEKTAII LOS 
PENSAMIENTOS.

1 231. P. ¿ Qué so entiende por forma do los pensamientos ?
■ R. Por fuma de los pensamientos so entiondo aquolhv manera 
partioulnr con quo nos es presentado cada uno, la cual hnco quo 
los distingamos unos do otros, áun prescindiendo do las ideas do 
quo se componen y do los signos con quo están expresados; y lo quo
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es más, áún e» el caso do quo consten do unas mismas Idoas, y  
estén enunciadas éstas por unas mismas voces. Por ejóinplo, en 
los pensamientos'contenidos en oslas dos frases : se fué mi padre 
(a firmad onj ¿se faó mi padre? (interrogación), las ideas de quo 
constan son idénticas, y lo son también las palabi'as quo los enun
cian; pero no lo 03 su forma ó la manera con que están presentados. 
La forma dol primero es afirmativa, y  la del segundo interroga
tiva. Por esto solo ojemplo so puedo venir cu conocimiento fio 
lo quo son los formas, ó como vulgarm ente so dice, las figuras fio 
los pensamientos, y  do que su  número ha do ser infinitamente 
.menor que el de éstos, porquo bajo la forma afirmativa, v. g., so 
puedon proponer millones. I

255. P. ¿ Do dóndo resultan las difcronlcs formas de los pen
samientos ? • • ;

R. Las diferentes formas bajo las cualos presentamos los pensa
mientos resultan, 6 do su  misma naturaleza ó do la situación 
moral y  la intención dol quo habla.

25G. P. ¿A  cuantas clases so reduoon las formas do los pensa
mientos.

R. Las formas todas do los pensamientos so reducen á cuatro 
ciases generales:

1» Las que empleamos para dar á  conocer los objetos en si mis
mos (formas descriptivas).

2a Las que usamos para communicar simples raciocinios (formas 
lógicas).

3* Las que sirven para expresar las pasiones (formas patéticas).
4a Las quo puodon adoptarse para presentar los pensamientos 

con cíorto disfraz 6 disimulo, cuando así convongu (formas oblicuas).
257. P . ¿ Quó resulta do esta oiaslfioacion ?
R. De esta clasificación resulta con iodii claridad quo las f  guias, 

ó las formas de los pensamientos, no vienen A Ber otra cosa quo 
las varias modificaciones que éstos recibo» do la imaginación, do 
la razón, d é la  situación moral y  la inlcnoion dol quo habla ó 
compono.

'i I. — i*’or»ins ({escnpfteas.

258. P. ¿ A ouáulas especies pueden reducirse las figuras do 
esta olaso ?

R. Todas las figuras do esta clase puoden reducirse á  dos espe- 
cios. Si el objeto quo so ha do dar á  conocer es único, se le describe, 
si son varios, se cnumeí'OH. La forma quo en ambos casos toma el 
pensamiento, Be llama en cu consecuencia, y  con toda propiedad, 
on el primero descripción, en ol segundo enumeración.

N* 1. — De la descripción y  sus várias especies.

239. P. i  En qué consiste la descripción ?
R. La descripción ó hipotiposis consiste, como su  nombre mismo
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lo indica, en quo no contentos con nombrar un objeto, lo hacemos 
visiblo on cioito modo individualizando sus propiedades y circuns
tancias.

200. Los objetos quo 50 pueden describir son: los seres abstractos 
no personificados, los objetos materiales inanimados, los liccho9 
ó sucesos pasados, los acontecimientos futuros, las épocas del 
tiempo, los sitios, lugares 6 paisajos ; el exterior de una persona 
verdadera ó ficticia, sus cualidades morales, y  las de una clase 
entera. .

Daremos ejemplos do todas estas várins descripciones, porquo 
así como introducidas con oportunidad y estando bien hechas son 
el principal adorno do las obras en verso, y hasta cierto punto Aun 
do las do prosa; así también, cuando están fuera do su lugar ó he
chas con poco gusto, son el borron' más feo do cualquier 
composición.

Seres abstractos.

201. Estos so describen enumerando sus causas y sus efectos. El 
maestro Pérez do Oliva, en el * Diálogo do la dignidad del hom
bre », describió por los efectos la sabiduría diciendo :
o Ésta nos da ca  el Animo templanza, alumbra el entendimiento, con- 

> derla  la voluntad, ordena el mundo, y  muestra á  cada uno <j1 oficio 
. de su estado: Ésta es Reina y Señora do todas las virtudes; esta cn- 
, 6eña la Justicia y  templa la fortaleza; por ella reinan los Royes y 
» gobiernan los Principes, y  ella halló las loycs con quo so rigen 103 
» hombres, >
262. Acerca do estas definiciones oratorias basta provenir quo 

sean verdaderas y  concisas; y quo los erectos quo so atribuyan al 
objeto definido, ó las causas que so lo asignen, lo sean peculiares, 
ú 110 pertenezcan á otros.

Seres ri objetos m ateria les inanimados.

263. Cervantes, en el capitulo 16 del Quijote, describo asi grncío- 
fiiuncnto la cama que & don Quijotolo dieron 011 la venta cuando 
llegó apaleado por los yangüesos.
* Sólo contenta, dico, cuatro mal lisas tablas sobro dos no muy iguales 

,  bancos, y un colchón que en lo sutil parcela colcha, lleno do boiio- 
. núes, que A no mostrar quo eran do lann por algunas roturas, al
■ tiento en la dureza semejaban do guijarro; y  dos sábanas hechas do
■ cuero de adarga, y una frazada, cuyos hilos si so quisieran contar, no 
» so perderla uno do la cucnlu. *
«M Aceren do Oslas tampoco es necesario encargar sinó quo 

semr helos y animadas, calo os, quo nos pongan a la visla ol op- 
jelo con lanía puntualidad, y lo retraten tan vivo quo nos parezca 
quo lo estamos viendo.
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Hechos ó sucesos pasados, .sean verdaderos, sean  fingMog

265. Puedo ponerse on esto lugar el sueño de Alalia, quo se halla 
en ol segundo acto do la tragedia do esto mismo títnlo por Racino •

« Do noche oscura en el horror profundo . . m ,
So apareció dclanto do mi lecho 
Mi madre Jeznbcl, con el pomposo , „
Ornamento del dia do su súerlo.
Humillado no había •
Su altivez lo espantoso de su muerto; , ;
Ni en suToslro faltaba. ,
El mentido esplendor con .quo solía
Suplir el enojoso jrreparablo .*
Ultrajo do la edad, * Tiembla, me dice,
0  tú do mis entrañas digna hija
Del iracundo Dios do los Judíos,
Quo su venganza contra Ü previene.
1 Cuánto le compadezco de que caigas ¡ ‘ 1
Rajo el poder do sus terribles manos I 1 •' '.
No bien oslas palabras espantosas 
Articuló, cuando liácla el leclio mío 
Reparó quo su sombra 60 acercaba ¡
Abrazarla intentó; mas halló sólo 
Do rolos huesos* carno magullada, •:
Un confuso monlon y mezcla horrlhlo 
Por ciénagas inundadas arrastrada:
Sangrientas jiras do asquerosos miembros, •
Que los voraces canas ¡\ porfía 
Despedazaban con rabioso diento. »

~2G6. Estos brovos y  sueltas navraoionos, quo ó hacen parto do 
una historia ó so insertan en obras que no son nnrrntlvas, están 
sujetas A las leyes generales do toda narración, do las-cuales so 
tratará más adelanto.

. . Sucesos futuros.
267. .

» Acaba el mundo, y todo es horror y confusión; el sol pierdo la luz, la
* luna se cubro do sangro, los montos so desploman, las aguas rom- 
•* pon sus diques y todo lo inundan... Comparece por último el Juez
• supromo: el unívorso entero so halla reunido en ol vallo do Josafat. 
» y escucha de boca do Aquel la sen léñela do eterna vida ó do mucrlo 
« eterna. »

268. Ya se deja pntonder quo esta espeoio do raptos, por los 
cuales nos trasladamos en imnglnacion A ver y  pintar sucesos 
quo aún no han llegado, no pueden emplcarso con oportunidad y 
verosimilitud sino cuando la fantasía del escritor so supono muy 
conmovida y  acalorada.
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.vísjív*. i.:: . ü .  .. U n a  época del tiempo.:

' 2G9. Virgilio háco'Ia doscripclon do la apacible tranquilidad do 
aquella nocho fatal en-quo Dido agitada hacía los preparativos 
para quitarse la vida :

• Era la nocho en quo los asiros 
"Están en la mitad do su carrera;
Y los mortales en el orbo todo,
Rendidos del trabajo A la fatiga,
Do plácido reposo disfrutaban. , t,V.
El viento no agitaba las florestas, V„-¿v
El turbulento mar estaba en calma, 7'...
Y en silencio los campos.,Los ganados,
Y lás pintadas aves, asi aquellas 
Que moran en las líquidas lagunas,
Como las quo so albergan en tcrrciios 
Erizados de espesos matorrales.
En los brazos del sueño sus amores 
Olvidaban, y el hombre sus cuidados i 
I Alto don do la nocho silenciosa!
No asi Dido Infeliz, etc. »

Edificios, sitios, paisajes.

270. Lo osta especio de descripción lian hecho algunos una 
figura particular llamada topografía. — Desoripclonos do osta olaso 
so hallan A cada paso en loa poetas. Homero tiene muchas descrip
ciones bellísimas por su concisión, exactitud y sencillez. Corvan
tes en su Quijote, Solía on svi /íísíoría do fa Concilista de JUd- 
jtco, etc., ole.

A los originales nos remitimos por lo quo haco al toxto.
271. Silvio Pellico nos darA un modelo do estn claso do descrip

ciones en la quo haco do las famosas prisiones do los Plomos, dondo 
estuvo preso, en Uompo do la Ropúblioa Veneolann.
• Ésta tenía una grando ventana con enormes rejas, y caía al iojado 

• Igualmente de plomo do la iglesia do San Váreos. Al otro lodo do 
» esta veto á  lo léjos el fin do la plaza, y por todas partes una inftnidad 
■ do cúpulas y campanarios. El do san Marcos estaba solamente sepa- 

. » rodo do mi lo largo do la Iglesia, y oía á los quo en el remato habla 
n ban algo recio. Veianso también Ala Izquierda de olla una parto do 
» gran palio del palacio, y una do las entradas. En esta parte dd palir 
» habla un pozo público, adonda acudía do continuo genio para sacar 
» agua: pero en la altura en quo yo estaba, los hombres allA abajo me 
» parecían niños, y no discernía bus palabras sino cuando so desgaiiH 
» (aban. Mo encontraba Aun más solitario quo en las prisiones do 
. Sitian. ••

Descripción del ex terio r de una persona verdadera.

?-7?. Es la do un hombro, una mujer, un ángel si so aparece on
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forma humana, y  áun los animales, aunque á éstos no so pUe(j 
dar on rigor filosófico el titulo do jwsom, — A esta especió Oo 
descripción han dado algunos el nombro de prosopografia;

273. El P. Isla describo asi ol-dómino con quion estudió gra
mática latina Fr. Gerundio’do CampiizaB :
• Era un hombre alto, derecho, seco, cejijunto y  populoso, barba nc r̂a 

» voz 6onora, gravo, pausada y ponderativa; furioso tabaquista, y per’ 
» petuamente aforrado en un tabardo talar do paño pardo, con uno 
■ entro becoquín y casquete do cuero rayado, que en su primitiva fun . 
» dación había sido negro, pero ya era del mismo color quo el tabardo'
• 6u conversación era taraceada de latín y do romance, citando ú W(u
• paso dichos, sentencias, emistiquíos y versos enteros... »

Cervántes tiono en oslo género algunas bellísimas; por ejemplo 
la de Maritornes. '  ’

« Servia, dico, en la venta una moza asturiana, ancha de cara, llana do 
» cogote, do nariz roma, dp un ojo tuerta, y dol otro no muy Baña,
> Verdad es quo la gallardía del cuerpo suplía las demás faltas; j,ó 
» tenía siete palmos de los piés ú la cabeza, y las espaldas, quoal"un
> tanto le cargaban, lo hacían mirar al suelo más do lo que olla qul,
• sicra. x

P in tu ra  de persona ficticia.

274. Asi so llaman los sores morales y  abstractos, como las vir
tudes, los vicios, la fama, ol deleito, ote., cuando les damos cuerpo 
ó los personificamos. Tal es la bellísima pintura do 1?. Fama en Vir
gilio, y  tal ésta do la Envidia en Ovidio ; •

Pálido rostro, cuerpo descarnado,
Atravesada vista, negro diento,
lliol en el corazón, lengua bañada •
En veneno mortal, lisa ninguna • .

, Binó cuando se goza y se sonrio 
Al ver ajenos males y dolores.

Descripción do las  cualidades m orales de un individuo,

275. Esta especio de descripción se llama ctopcya. — Los carac
teres y  con lumbres no dobon dlbiynrso con demasiada simetría, 
ni so han do recargar con contrastes estudiados.

276. Cervántes, on el cap. xni, parto l s del Quijote, describió 
asi las do Grlsóstomo:

« Esto cuerpo, señores (dico su amigo Ambrosio), quo con piadosos ojos 
» estáis mirando, íuó depositario do úna alma cu quien ol Ciclo puso 

• •  infinita parlo do bus riquezas. Es el cuorpo do Grlsóstomo, quo íuó 
.» único en el lngonio, solo on la cortesía, extremo on la gentileza, íó* 

» nix ou la amistad, magnifico sin tasa, gravo sin presunción, alegre 
» sin bajoza, y finalmente primero on todo lo quo os sor buc ó, y 
» segundo en todo lo quo íuó ser desdichado.«
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Descripción de las  cualidades morales, no de uu individuo 
p a rticu la r, sinó de una  clase cutera.

277. Tcofaslro, autor griego, escribió una obra entera sobro yA- 
rio5 do estos caraolóres morales : los vointiooho qno nos quedan 
están trazados con maestría, y escritos con aquella sencillez y  na
turalidad que se admiran en los escritores griegos del buen tiempo.
_La Bruycre, autor francés, ol primero que ohlre los modernos
publicó una obra do la misma naturaleza y  con igual titulo, tiene 
muchos rasgos felicísimos, y  quo prueban gran conocimiento del

■'corazón iiumano; poro hay en general demasiada sutileza y poca 
naturalidad en sus largas descripciones.

278. Estos caracteres trazados do propósito suelen sor bástanlo
extensos. Citarómos para muestra el slgutonlo, que es mucho dim 
brovo, tomado do Fr. Luis do León, al describir la buena madre do 
f a m i l i a • 1
« La buena mujer en su casa reina y  resplandece, y convierto A sí jun- 

,  tamento los ojos y los corazones do lodos. SI pono en el marido los 
> ojos, descansa en su amor; si los vuelvo A sus hijos, alégrase con su 
„ virtud; y si á sus criados, halla en ellos bueno y fiel sorvlclo, y en 
» la hacienda provecho y acrecentamiento. .*
279. Estos caracteres do quo tratamos dobon ser muy verda

deros, ó fielmente copiados do la naturaleza, no do pura imagina
ción ; y las facciones, por decirlo así, do la claso retratada han do 
ñor do tal modo especióles suyas, que no puedan convenir a otra.

K* 2. — Enumeración.
280. I’or los varios ejemplos quo liemos citado do toda olas» do 

descripciones luí podido verso ya que estas so liacon, óontt!alo 
raudo simplemente las parles, cualidades y ciromistano.as del ob
jeto, 6 diciendo ndemis algo de cada una do ellas. Uníi como so 
pueden enumerar también cosas quo no sean rasgos doscr plKos 
y  decir algo do cada lina do ellas, so lian considerado estas dos. 
formas como distintas do la descripción, y so d slinguen »on' " ™ ‘!; 
ln-cs particulares. La simple enumeración 60 llama * .
imi'lt»; la enumeración acompañada do afirmaciones 6 nc0ncloncs 
sobro cada una do las cosas enumeradas, ilislnOuaon.

Bimplo enumeración.
281. Tal es la siguiente enumeración do las elfouns tañólas quo 

favorecen á un escritor para quo sus obras sean perfectas. 
Cervantes en el prólogo del 0UÜ°*C •'
. El sosiego dice, el lugar apacible, 1a amenidad do los campos, la sc- 

. P r n S  de los' dolo!, el murmurar do las fuentes ln ^ .e M
» ntrilu, son grande parle para que las masas mtis csldrl ... sy
.  fecundas, y ofrezcan paltos al mundo que le colmen do maravUlasy 
» de contento. * __  • ■
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Enum eración con distribución.

282. Ésta, como so ha dicho, añado & la  simplo enumera* 
afirm aré negar algo do cada una do la9 cosas qu'o eo omi 
Asi Cicerón, onumerando irónicamento todos los quo habí ^  
tido la muerto do Clodio, dico do cada uno cosas distinta 
son sus palabras;

Inconsolables están todos por la muerto do Clodio: llora el" V  V
* órden ecuestre está lleno do tristeza, y  la ciudad entera trie 0,('
* do dolor; ios Municipios so visten do luto, las colonias so á n í!^
» los campos mismos echan-do monos d tan bcnéílco. tan ú t i l '1 
» cífico ciudadano. ..................  • • , .  , J.fwipa,

283. Para emplear con oportunidad estas dos formas ténm- 
presento quo la distribución stipono más tranquilidad en ei 
habla, y  la simplo enumeración cierto grado do viveza v mn^ 
miento en la fantasía. Las circunstancias .indicarán al escrita' 
cuál do pilas deberá preferir en cada caso, como también si Cfl„ 
Vendrá ó  no Individualizar una idea general enumerando las nari* 
culare3 quo comprendo; porque esto, si so hnoosin discernimiento 
conduce al estilo difuso •ó asiático. 1

•: |  II.— Formas lógicas-,

28L No so comprenden bajo esto título las formas %/e<« de¡ 
raciocinio, conocidas on las escuelas con los nombres do siloiiim 
entimema, oto. Aquí so trata do las formas oratorias quo emplea 
parn presentar, sus; pensamientos un hombro quo discurro tran
quilamente, y  quiero:más bien instruir á  los quo lo oyon quo con
moverlos ó inflamarlos. Fácil es conocor que en esto chso cwnJíiú 
simétrica y  paral ola monto sus ideas oponiendo unas á otras las quo 
son contrarias, concede ort parto é bípoté(!camónto lo minino queso 
disputa, para probar, quo'. Yuín concedido no lo,, perjudica, t e  
reflexiones sobro los hechos do quo tra ta ; insista sobro aquellos pen
samientos quo lo parecen.más interesantes, variándolos; exten
diéndolos é ilustrándolos;, observa escrupulosamente lajpwtowji 
do las ideas, y  la coloca on la debida progresión; pica, por decirlo 
así, la  curio~sidad.de sus oyentes, y ejercita- su intoligoncia con 
inesperadas y  aparentes paradojas; compara unos objetos con 
otros, haciondo sentir la semejanza quo Üenon;: s/cniHu su 
discurso do dichos graves y  sentenciosos; previene las oljccmi 
quo.so lo pudieran hacer; jKdlco expresamente quo v« A passr 
do un punto á  otro, ó <1 interrumpir el quo había comenzado, ó ii 
t'ofi’er al quo había interrumpido. A estás várias maneras do pro 
sentar los pensamientos han dado los rotóricos escolásticos ios 
doctos nombres do Antítesis, Concesión, Épifonema, Expolicion-, fiw* 
««cíon. Paradoja, Semejanza 6 símil, Sentencia, Prolópsis, Transida, 
Heyección y Itevocacion.
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Expongamos Algunas útiles observaciones sobro el modo y la 
ocasión do emplear cada una do estas formas.

Antítesis.

•28D. Ésta palabra, griogn. significa- literalmente contraposición, 
y.por eso se.llam a así con toda.propiedad la forma quo tiene 
oí ̂ pensamiento ouando. so contraponen unas A otras ideas-con
tra rías; ya estén expresadas por una sola palabra, ya.por una 
frase entera.

28G. Son tantas las acciones y  cualidades contrarias, esto es, 
quo se. excluyen una á otra, como amar y abonecer, temer y  esperar; 
rico, ‘pobre; vivo, - muerto; duro, blando, etc., pues es imposible quo 
no ocurran con frecuoncia sus ideas. Poro como ol detenerse á 
contraponerlas una A otra simétricamente para quo resalten más, 
supone quo el que habla so halla en un estado tranquilo quo lo 
permito observar esta contraposición y  hacerla observar A los'olros; 
es menester por regla general no emplear estos formales contrastes 
en los pasajes patéticos, ó Cuando se supono muy acalorada la Ima
ginación do aquel en ouya boca se ponen. No se ha do entender esto 
tan literalmente, quo si alguna vez lá naturaleza misma del pen
samiento pidioro esta contraposición^ deje do hacerse Aun en medio 
dol fogoso lenguaje de la imaginación y" las pasiones. Lo que so 
proviene os únicamente, quo por lo común esta forma es más pro
pia dol razonamionto.y do la reíloxion; y sobro lodo quo en cual
quier pasajo en que so hallo, sea natural y  no buscada con dema
siado estudio. Asi es muy oportuna, y  nada tiono do violonta, 
aquella de Corvantes-on ol primer capítulo dol Quijote, en quo 
dico quo t dol poco domir y mucho- leer so lo socó (A ésto) ol cere
bro. » También son buenas, porque ol pensamiento mismo las esta 
pidiendo, las dos quo contieno el último terceto del soneto do 
Arguijo A las estaciones, Dlco asi ;

] Oh variedad común I | mudanza clerla t . . .
I Quién habré quo en sus males no lo espere ?
í  Quién habré que1 en sus bienes no to loma ?

287. La naturaleza también do cada composición indicará si la 
onlilosis quo quoremos emplear es ó no oportuna; y  si conviene ó 
no al tono genoral y  dominante do la obra; En- esto punto ce 
menester mucho cuidado ; antítesis, quo on composiciones jocosas 
vienen b icn y : tienen muolrn gracia, serían importlnontos en un 
escrito serio.

Concesión.

288. Consisto en conceder soncilln ó artificiosamente alguna cosa 
auo A primera vista parece quo nos perjudica; poro dando acaten- 
<Lr quo, áun concedido, tonemos otros medios do defensa m is se- 
guros y cficacos; —
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289. Las concesiones francas ó do buena fo sólo vienen í 
pasajes tranquilos ; las simuladas ó artificiosas pueden ¿on ' 0,1 
lcnguajo do las pasiones. — Las oonccsiones, francas ó s liiriniril 
Borlas ó jocosas, deben ser todas oportunas y  naturales no r . -  
doso el escritor por buscarlas. Si el asunto y  la serio tío su«- n' 
«inios las pidieron, ollas so lo ocurrirán por si mismas, 3 raci°‘

290. Un ingenioso orador hablando dolos bienes y males i 
quiero conceder que efectivamente trao algunos do los m.¡0 0f°- 
pero quiero probar al mismo tiempo quo posan más los f iL „ , ro-’

oto uñaos.-
O El oro, decís vosotros, alienta los ingenios: lo concedo • maa 

» corazones corrompo Antes ? Convengo en quo foméntala Cuín,0i 
» si dslas excitan el lujo, ¿ no es ésto un contagio quo ihfidonv*?' r 
» un reino? Tampoco negaré quo el oro ha hecho conocer
• remotas, haciéndolas comunicables; mas ¿ cuánta sangro di»' ,nt3
* ceñios naturales no so ha derramado para descubrirlas V n„
» civilizar ? y  ¿ cuántas nuovas guerras no han nacido cú
» para conservarlas esclavas ó abadas? » ' ia Europa

291. Las concesiones turnen más gracia y  fuerza, y  ocultan m' 
ol artificio cuando no so expresan In3 fórmulas pero comdan 
supongamos por un instante, y  otras semejantes, s i nó queso introd '̂ 
con como una proposición incidental ó un paréntesis. a'

. Eplfonem a (esto es, exalamacion final).

292. So llaman asi las reflexiones con quo & vccos so concluye h 
narración do.algún hecho ó cualquier otro pasajo. Estas reflexione? 
son sugeridas óporel simplo raciocinio ó por algún afecto * y a-i 
las primeras pertenecen on rigor á  las formas do esta segundó clase' 
y las otras á  las do la torcera ; pero aunquo on renjidad son clí.stin- 
nombrenIl'Óm° 3 atIUÍ,1"mbaa especies ya quo llevan el mismo 

Ejemplo do una opifonoma do roflcxlop ; .

c Cayó Rocinante, y íuó rodando Su amo una buena pieza por el campo- 
. » y queriendoso lovantar, jamás pudo. | Tal embarazo lo causaba h 

• lanza, adarga, espuelas y celada, conclpcso dp las antiguas armad.
!. (Ccnv.txTEB.)

Ejemplo do una opifonoma on tono patético : después do hablar 
bauTablo indiyjdualmoxito dbl mis torio do la roprobacion do los 
clon°3 y  d° a V0cacion do 103 Gontil°3. concluyo con esta exclama-

1 * loa rlqüozas do la sabiduría y rienda divida!
• nos N  lacom^rQn®^'e3 son‘ sus Juicios é impenotrablcs sus canil-

29¿. Es necesario advertir quo muchas vcoosla reflexión sen- 
.toncipsa con quo termina un pasaje está propuesta como un» razón
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6 prueba dolo que so ha dicho ; y  entóneos os nids fina, porquo so 
descubro menos ol artificio retórico.

Hablando el P. Roa do la gloría do los padres onla buona edu
cación do sus hijos, djeo :
« Muchos do nuestros mayores, cuando no alcanzaban do la ploma del 

» historiador ó do la trompa de la Fama la paga do sus merecimientos,
' » contentábanse do ver premiado su valor en sus semejantes, que el 
. » premio do la virtud es, no de la persona. »

Exppliclon, conmoracion ó amplificación,

,, 29-1. La hay siompro quo extendemos: un pensamiento presen
tándolo bajo diferentes aspectos, ya variando la oxprosion, ya 
individualizando las ¡deas parciales do quo consta, ya acu
mulando otros vários quo , ' aunquo no matorialmcnto idén
ticos, vienen á decir lo mismo. Introducida con oportunidad y 
bien manejada, os grandiosa ; poro si no so emplea con tino y  dis
cernimiento, degenera en lo quo I03 griogos llamaban tautología y 
pcrisologla, dos defectos capitales cuya diferencia so ontonderá 
mejor con los ejemplos quo con prolijas explicaciones.

Ejemplo do amplificación, quo consisto" cii repetir un mismo 
pensamiento variando la expresión :
« Después do serme deudor (lo cuanto posee, y pudiendo más en ¿1 la fa-

• tal influencia do susamlg09 quo el amor ó la gratitud filial, mo ha 
■ echado do casa, mo ha puesto en medio do la callo, mo lia dejado 
> abandonado á las inclemencias, victima do (odas las necesidades; mo
• ha cerrado inhumanamente aquella puerta quo siompro había estado 
» abierta pora cobijar sus devaneos ó imprudencias. *
Asi decía un anciano mlmmannmonto tratado por su  porvorso 

hijo. ’
Gradación ó climax.

295. Consisto en presentar una serio do ideas on una progresión 
tan con b tanto do más á ménos,- ó do monos á más, quo cada una do 
ellas diga siempro algo ménos quo In precedente, sogun sea lo gra
dación, como cu los cjomplos siguientes t '
• Asi como suelo dcclrso, el gato al ralo, el rato á la cuerda, la cuerda

• al palo: da el arriero a Sancho, Sancho á la moza; la moza A el, el 
! » ventero á la moza y todos menudeaban (los golpes) con tanta prisa

• quo no so daban pinito do reposo. »• ¡ -i 1

Y oslo o tro : N
« Numa fundó las costumbres romanas en el trabajo, el trabajo on el 

honor, y ol honor en el amor do la patria. «

29G. Do estas tan pomposas y  oratorias gradaciones os menester 
decirlo mismo quo do los muy oxtciulidna y simétricas antítesis, á 
saber, quo el escritor no so afano por buctjdrlns,' ni las empleo sinó
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cunndo parezca quo las ostá pidiendo la naturalaza misma de! pon. 
sam icnto: sobro lo cual no pueden darse reglas particulares, p0rJ 
que su oportunidad dependo de circunstancias' locales, por d<¿ 
cirio así.

P a rad o ja  ó d isparidad .

297. Esta figura; llamada también cndíaisis, consiste on ofrecer 
reunidas en un mismo objeto cualidades quo á primera vista pare, 
con inconciliables 6 contradictorias. Tal es, por ojomplo, la citada 
expresión do Boilcaú,« estéril abundancia.»

Bartolomé Argensoln, hablando dol estilo soncillo, natural y 
fácil, d ice:

Esto quo llama el vulgo estilo llano 
■ Encubro tantas fuerzas, tjuc quien osa

Tal vez acometerlo, suda en vano.
Y su facilidad dificultosa

También convida y desanima luego,
En los dos Corlfco3.dc la prosa. (D ejió st e n c s  y C ic er o s .)

298. Siendo muy fácil quo esta manora de presentar los pensa- 
raiontos'dogonore on concoptíllos epigramáticos, y  en juegos do 
palabras, os necesario provonir quo ol uso do esta forma sea raro, 
y  quo cunndo parezca algo estudiada, so añada una expresión clara 
y  sencilla del mismo pensamiento.

Sem ejanza, simil ó comparaolon.

299. Consisto on expresar formalmonto quo dos objetos son seme
jantes entro si.

300. Los símiles son do dos clases: 1* Los quo sirven para probar 
algún hecho por su  semejanza, ó más bien, su analogía con otro.

Fr. Luis do León, para probar quo la inocencia suelo triunfar do 
la calumnia, emplea oportunnmonto cstOB símiles.

Si ya lá niebla irla
Que al rayo quo nmancco odiosa ofendo,
Y contra el claro día
Las alas escarísimas extiendo;
No alcanza lo quo emprendo.
Al fin, y desparcco :
Y ol 6ol puro en ol ciclo rcsplandcco i

Por más quo so conjuren
El odio y el poder, y t í  falso engaño; ;
Y ciegos de ira apuren
Lo propio, y lo diverso, ajeno; extraño;
JamfiB le  l ia rá n  daño,
Antes cual fino oro
Recobra dol! crisol nüovo tesoro,

2*Los_quo so traoli para hacer sensible una idea abstracta, ó
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para ilustrar y hermosear algún objeto. Tales son estos dos bollí- 
. Bimos do Itioja : . . . .

¿ Qnó es nuestra vida más quo un breve día, '
Dó apenas nace el solcunndo so pone.
En las tinieblas do la noche fría ?
¿ Quó es más que el Ijcno ú la mañana verde.
Seco & la tardo?

í Un olocuonto oscrltor, para ponderar la gran fama quo goza y 
gozará Desearlos A pesar do haber caído su sistema filosófico, añado:
• B1 tiempo lia destruido las opiniones de Descartes: pero su gloría per- 

0 mañoco, semejante á aquellos reyes destronados que, Aun sobre las 
« minas do su imperio, parece quo nacieron para mandar á los hom- 
» bree.»

301. Indiquemos nliora las reglas concerniontcs A los símiles 
ilustrativos, quo son los quo forman la segunda clase; porque do 
los símiles de primora clase queda hablado ouando so trató de los 
argumentos ó pruebas.

302. Ehtas reglas recaen : Io sobro la situación en que so deben 
emplear; 2o sobro la naturaleza do los objetos de quo deben tomarse,
• 303. En cuanto A lo primero, es 'regla gcnornl que los símiles 

formales y  expresos no so introduzcan en pasajes patéticos j porque 
esta forma es propia del lenguaje tranquilo do la reflexión, no do 
la ngitncion do las pasiones.

304. En cuanloá lo segundo, pueden bastar las siguientes reglas: 
1* Los símiles no so deben tomar de objetos, que tengan una 

semejanza demasiado cercana y obvia con el otro al cual ios com
paramos.

2* Tampoco deben fundarse on semejanzas demasiado romotas.' 
3» No deben ser demasiado comunes y trilladas. , ,¡ , ,-j ,
■l’ ICI objeto do donde so toma bl símil nunca debo sor descono

cido, ó tal quo pocos puedan observar su exactitud.
5* En las composiciones serias y  majestuosas los' símiles jamás 

so han de lomar do objetos bajos ó innobles. •
O* Aun siendo los símiles claros, oportunos, y  liiiln escogidos, 

no so prodiguen con demasía ni Aun ón verso : y  sobro todo, 
jamás so acumulen muchos para ilustrar un misino Qbjoto.

Concluyamos esto punto, proviniendo quo dos objetos pueden 
muy bien compararse nunquo no sean semejantes en sí mismos; 
bastará quo lo sean sus efectos. Dq esto-género.es la .semejanza on 
quo so funda aquel símil tan delicado do Osinii, oitado y Juslamento 
alabado por Blaír. c La música.do Carril crá como la memoria do
• las alegrías pasadas, agradable y  triste al alma. »

Sentencia.

,305. Asi so llama cunlquloru reflexión profunda y  luminosa, 
cuya verdad so funda en ol raciocinio ó on la experiencia. Si ca
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puramente especulativa, so llama principio; si so dirige d la pj-.\c 
tica, toma el nombro de máxima; si el diclio sentencioso no es Qci 
mismo quo habla sino tomado do algún otro, so dice apotegma;^ \ 
es vulgar, adagio ó proverbio. ■ ■ "

Ejemplos:
« La Opinión tiene más fuerza que la verdad: • es un principio.

« SI amas la vida, economiza el tiempo, porque do tiempo se compone 
» la vida .•» eslo es una máximo.

* Porque (como dice Pascal) la elocuencia es,.la pintura del 
» pensamiento : » esto es un apotegma.

«  Parientes y trastos viejos, pocos y lejos : • esto es un proverbio, 
refrán ó adagio.

P ro lé p s is , re v o c a c ió n , ro y e cc io n  y  t ra n s ic ió n ,

306. La prolépsis consisto en prevenir ó refutar, do antemano 
alguna objeción quo pudiera hacorso contra ,1o ,quq so acaba do 
decir.

307. La revocación, on anunciar quo so yuolvo. al asunto después 
do alguna digresión.

308. La rcycccion, ó remisión, en declarar quo el escritor so abstiene 
por entóneos do tratar algún punto, poro indicando quo hablará 
do el on otra parto.

309. La transición, en anunciar quo so va d pasar d otro punto.
Si en olla bo indican los dos, ol quo so acaba y el quo so empieza, 
so llama transición perfecta; si sólo so expresa ol punto quo bo va ¡i 
tra tar, so llama imperfecta. .

310. Las prolépsis, rcycccioncs, revocaciones y  transiciones for
males sólo vienen bien en obras didácticas y on composiciones 
oratorias, porque on ollas os necesario d veces hncor remisiones á 
otros parajes, provenir alguna objeción, y  anunciar expresamente 
quo so va á  tratar de otro punió; pero en los otros géneros os mejor j
quo so paso insonsiblcmonto do qn punto ú otro, so vuelva do un» i
digresión sin advertírselo al lector, y  so refuten, sin decir quo so ¡ 
lineo, las réplicas quo ú ésto puedon ocurrirsclo contra nuestra , 
doctrina: ninguna do estas fórmulas puedo emplearse en conipo- i 
siciones poéticas serias.

g III. — Formas patéticas, |

311. Cómo so expliquen los hombres agitados por una pasión | 
real, lo puedo observar cualquiera hasta en la conversación ordi
naria. Una persona vivamente conmovida h ab la , no sólo con 
cuantos la rodean sino con los ausentes, y hasta con los objetos 
inanim ados: amenaza, ruega, exclama; sustituyo d la expresión 
débil otra más íuorto; exagera, invierte el orden lógico do las 
Ideas para conservar ol del interés ac tua l; expono con viveza y 
ardor lo quo desea; supone vida, movimiento é inteligencia en todo3 
los seros; interrumpe el discurso, dejando incompleto el sentido do
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— Gil —
sus frases; afirma con juramentos, tal vez imposibles, lo f|uo dicen 
sus palabras; pregunta aun cuando nadie baya do responder; y si 
so queja do sus desgracias, parece que so complacería en quo so 
agravaran para tenor motivos más fundados do quejarse.

312. A estas diferentes maneras do oxpresar con verdad y  viveza 
loa afectos, ban dado I03 rotóricos los nombres tic apostrofe, conmi
nación, deprecación, exclamación, corrección, hipérbola, histcrolorjiu, opta
ción, prosopopeya, reticencia, imposible, intciroyadon y  permisión. Los 
recorreremos por órden alfabético, diciendo en cada uno lo más 
importanto do saberse.

Apóstrofo.

313. Consisto en dirigir la palabra, no al auditorio ó al lector 
con quien respectivamente so está hablando cuando se arengad 
escribo, sino á alguna otra cosa particular, ya sea á  una persona 
verdadera, Viva ó muerta, ausento ó presente; ya á  los seres invi* 
'8tbíes. y a  á  los abstractos, ya ¿  objotos inanimados.

Un autor moderno hacéosla sublimo y  patética invocación para 
convencer y  confundir á  un ateísta :
« i Olí tú, Naturaleza, madre universal, tu testimonio y tu socorro im-

• ploro 1 abro tus tesoros, descubro tus maravillas al impío, para quo
> por tus obras tribute al Supremo Aulor do todas las cosaS el debido 
« amor, admiración y reconocimiento. Tierra, quo lo sustentas, aguas,
> quo fertilizáis los campos, aire, quo lo dos vida, truenos y tempesta-
• des, quo purificáis la esfera, llenadlo do torrar profundo. Floros, quo 
» esmaltáis los prados, yerbas, quo lo díds la salud, fuentes, que parís 
» los ríos, árboles, quo lo defendéis do las injurias de) sol, predicadlo 
» quo un Dios eterno ó Infinito es su criador y el vuestro. ■

Hay quo advertir quo cuando el npóslrnfo es á  cosas inanimadas 
ó á entidades abstractas, hay además la personificación de quo 
luego so hablará.

Conminación.

3l'i. Consisto en amenazar ú uno con castigos órnales terribles, 
próximos ó inevitables, ú fin de intimidnrlo. Un los agitados razo* 
nnmienlos quo sugiere la ira, la memoria do alguna injuria, los 
zolos y otras grandes pasiones, son comunísimos estas amenazas, 
áun cunndo no hayan do realizarse.

Mnssillon, en un sermón sóbrela impcmtcncin finid, intenta, por 
medio do la conminación, sacar de su peligroso letargo ú los peca
dores quo dilatan su conversión y  dice :

• Vos, Señor, nos lo advertís en los sagrados libros: Su fin será 6cmc- 
» jante ásus obras. Vivislc impúdico, morirás como tal; fulstoambl- 
» closo, morirás sin que el amor del mundo y do sus vanos honores 
» muera en tu corazón; viviste en la indolencia sin vicio ni virtud, rao*
• rirás infamemente, y sin compunción, ote. *

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



315. Consisto on corregir lo mismo quo so acaba do expresa 
Esto modo do hablar resulta do que, cuando estamos agitados 'tí' 
alguna pasión, la primera idea nos parece débil; y  como quoh 
desechamos para’sustituir otra más fucrto. Tal es la situación 
quo se debo suponer al quo habla, para quo esta figura no scaino. 
portuna, fria y  aun ridicula..

Cicerón las tiene b e llísim as'sirvan  do ejemplo las siguientes de 
la prímora Catilimiria. Está aconsejando á Ca tilma que renuncieá 
sus proyectos, pues ve quo están descubiertos, que vuelva en si 
quo mude do conducta, que salga do Roma y  suponga, si quiero' 
quo va desterrado, como ya lo andaba diciendo para hacer odioso 
al mismo Cicerón; pero inmediatamonío se corrige de esto modo 
enérgico :

i ¿ Pero qué digo?¿A ti abatirlo ningún revés? ¿ lú corregirte jamás? 
» ¿ tú resolverle á huir ? ¿pensar tú en destierro ? ¡ Ojalá quo los Dioses
• inmortales te inspirasen esn idea I ■

Marcial dice: « Zoilo, no eres vicioso, sino.el mismo vicio.»

Deprecación.
316. Copsiste, como el nombre lo dice, en sustituir al simplo ra

zonamiento las súplicas y  los ruegos. El misino Cicofon tiene un» 
bellísima, on la oracionero D-joturo. Aunque estaba seguro do qm> 
sus argumentos desvanecerían la acusación intentada contra su 
cliente, sobre babor querido asesinar a Cesar cuando ésto pasó por 
sus estados y se hospodó en su palacio; sin embargo, conociendo 
quo lo quo más le perjudicaba no ora la calumnia quo so lo había 
levantado sino el resentimiento quo César podía consorvnr do qiw 
hubiese seguido el partido do Pompoyo, trata do aplacar su enojo 
con esta tierna y  patética súplica; •

• Anto todo, ó César, líbranos do cnlo lemor (to lo pido por tu Innltc- 
» rabio leultady tu clemencia), y no nos quedo ni úuii sospecha do quo
• pueda conservar tu corazón la más pequeña parlo del antiguo re- 
» sentimiento. To lo ruego también por esa tu diestra, quo como hués- 
» ped alarga-Uo A Dcyolaro cuando to hospedó en su casa; esa diestro, 
» digo, mAs firmo on cumpltr lo quo una vez proraclislo, y en no faltar 
» A la palabra dada, quo üívcndblo en las guerras y cómbales.«

Exclam ación.

317. Es, por decirlo asi, el grito do las pasiones, ó la expresión 
viva de los afectos dél corazón, como el temor, la esperanza, la 
alegría, etc., y e s  fácil conocerla, porquo comunmente va acuinpa. 
fiada do alguna de las interjecciones, como oh 1 nli I ny I ote.
. Cicerón, para oxeilar la indignación pública contra ol suplicio 
quo so acababa do hacer en u n - ciudadano romano, nsi acaba la 
narración:
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« i Olí nomliro tínico rio lib e r ta d ! i Oh derecho Ilustre do nuestra  ciu- 
» d n d l i Oh loycs Porcia y  Betn|ironl i  t |  Oh tribunicia potestad, lan- 
» tas veces deseada, y e n  o tro  tiempo restituida a l pueblo rom ano I »

« ] Oh siglos 1 i Oh memoria 11 Tan dueño soy de mis afectos, como 
o del universo; lo soy, lo quiero sert •

Hipérbole.
318. Consisto en atribuir ú algún objoto cierta cualidad que en 

ricor lo correspondo, poro no en tan alio grado como supone el 
atic habla. Esta es una especio do ilusión producida por las pa
siones, yquo sólo puedo pasar cuando suponemos al interlocutor 
en el delirio que ellas inspiran. Así, la regla para juzgar do la 
oportunidad do las hipérboles es la do Quintiliano, a  saber, qnc 
aunque lo que so diga sea invorosúnll para el que lq oyo, no losen 
para el quo lo dice. Por tanto, aunque son permitidas en pasajes 
tranquilos, conlo en las descripciones, es menester quo Aun en
tóneos ol objoto do queso habla sea on si mismo nuevo, 
portentoso: do manera quo la admiración que excite, pueda hacer 
en la imaginación 1a misma impresión quo una pasión muy vio
lenta. Esta figura es grandiosa, pero necesita sor empleada con 
mucho cuidado, porque si no es muy natural, degenera en cono-

C 310 M uchas expresiones hiperbólicas han pasado al lenguaje fa
miliar, como ¿mis ¡¡vero que el viento, tan blanco camota nieve mas fijo 
que un mármol, más i-atiente quo un horno, morirse da hambre, te lo he dí- ZZT«m en “I « .p ililo  III dol fooilo so leo: Yo os do . «
tierrii por desde corrcvilti arroyos de Indio u miel. por decir lgrr« 
fértilísima. A veces la lilpérbolo es cómica, como las que P°n° 
vedo en un soneto hablando do unas narices, y  esta otra do Gemi
do Lobo:

Do Elochosa y Dnndonal 
Se llevó los habitantes 
Un arroyo mucho útiles 
Del diluvio universal.

Histerología.

320. Consisto, como lo ¡milco su nombro (quo llto™’1” 0" £ '“f e

Simo c . S o V ir g i l io  d lc :  .  Muramos y orrojémonos on mcd.o 

' ' t ^ — ^ lo s ideo s  os electo do un^posten rol,c- 

,nenie, quo nbsorblcndo todo nuestro o -
cuido.- dolórdon lógico de los pensom.ontos; y os. solo po 
tklo en oquol quo lioldo ngiiodo do nlgunn s"'»1' posl01'-
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322. ES una especie do jura mérito, y  consisto en asegurar 
primero se trastornarán las loycs de Ja naturaleza oh oí órdon fi'?jU° 
ó moral que scefcctúo ó deje do efectuarse un  sucoso, como on nJ!° 
ejemplo do Lopo do Yoga: st0

Primero quo mo alegro .. .. .
Será, posible unirse '*
Esto mar al do Italia,

• Y el Tajo con él'Tibor.'- •' ' 1
Con los corderos mansos 
Retozarán los liares,
Y fallará á la ciencia "
La envidia que la sigue.

Interrogación .

323. Consisto en linblar preguntando, no para quo realmente nos 
respondan, sino para d ar más fuerza A Jo quo decimos. Si á la pre
gunta añadimos nosotros la respuesta, so llama subycccion.

Ejemplo do simple intorogacion: el obispo do Uvgol, para retraer 
a los Catalanes do la guerra-, les’tlico:

« l  Quién mejor quo vosotros ha tocado lo tenue de vuestros caudales?.
* ¿ JJonUo están los comercios V ;  Dónde los tratos y navegaciones?
* l  Hada quo parto son vuestras conquistas?... ¿ Cuáles son los famo- 
» sos capitanes quo han do gobernar vuestras huestes ?... ¿ Cómo so
* llama o! puerto en quo asisten vuestras nrmndns para guardar vucs- 
► tras costas?;, En quú campañas se npacientan los briosos jinetes do
* que habéis do formar vuestros batallones? ;  Cuáles son entro voso-
* tes? » m(luBtriclS03 ingenieros quo han do delinear vuestros fucr-

Ejemplo do-subycccion:

« i  Quién debo ser el favorito do un rey? — Su puoblo. » 
Otroojomplo:

• ¿ Quo es la patria ? ; Es el rey ? ¿ csiel gobierno ? ¿ es el lorrltorlo ? La 
- patria es el rey, cuando cumplo su debqr; es ol gobierno, cuando so 
» %tn  amenazadas hw instituciones; cr 1— ’• • * -
■ defenderlo do una invasión enemiga.

i ci icrritorio, cuando hay quo

Optación.

32A. Consiste en. manifestar vivos deseos do alguna cosa, y  ella 
misma esta diciendo quo os oléelo do las pasiones. T a lo s  la si- 
guionte do Cicerón:

'  i 'Ü Ü 1 lllc!cs™  103 “ losas (perdona, ó pa lrla . pnes icino no  se a  nn crl- 
■ niní! ct| w  V  p re fe r ir lo  q ue en  favor do J lllon  m o Insp ira  mi carliiol, 

o jala, 1 Ubllo C lodio, n o  solo, viviese, sino  qüo fuera  (am blen Pretor,
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» Cónsul, D ictador, y que no  v iesen  m is o jos u n  espectáculo tan 
• tr ls la  i ■ . . . . . .
A dv ió rtaso  q u e  c u a n d o  so m an ifie s ta  deseo  d o  q u e  a  o tro  le  su ced a  

n W n m n l ,  l a  o p tac ió n  tie n e  e n  té rm in o s  d o l a r to  e l n o m b re  d o  
ínyirccnciOH 5 y  c u a n d o  nos. lo  d eseam o s i  n o so tro s  m ism o s, e l de

CX]5 jcn ip lásdo  im p re c a c ió n : onbacadc Je re m ía s  o lm os la  s ig u ie n te ,

c o m p re n d id a  en  u n a  se n te n c ia  :

Y  Toli ro d ead o  do t ra b a jo s  y  m ise r ia s , m ald ico  su  d esa s trad a  
su é r 'tc  e in  u n a  p a té tic a  y  su b lim e  im p rc c n c o n  q u e  em pica»

.  , P e re d e ra  e l d ía eu  <I" °  “  <M‘° '  “ “ 'h '1’'’

i) ld o  d e se sp e ra d a , e n  e l  lib ro  ÍV  do  la  Enéitla de  V irg ilio , «o 

e x p lic a  a s í :
Parto , parte , cruel, busca tu  llalh*. _
P o r me lito d e lo s piélagos v en tosos.
P arte  : yo capero, si liay u n  Dios, dol justo 
T em bló  vengador, que tu  castigo 
H ollarás en tre  rígidos escollos j 
A  Dido llam arás, á .D hlo ausento 
A llá tend rás  con su  espantosa t e a ,
Y  desnuca q ue  la  m uerte dividido ^
D el aína hubiere  m is cansados miembros,
D elante m e venta en neg ra  som bra 

* Acosarlo do ciulcr; se ré  vengada -i
. f  Oh n e rv e rs i t do t i , tan  g ra ta  nueva 

Alo llevará  la  lam a voladora 
A l im perio del b ára tro  protundo.

E jem p lo  d e  exec rac ió n  : lo s  H ebreo»  c a u tiv o s  so lía n  e x c la m a r :

* ÍS S £ S S S S  d  SXEÍ i a a c t -

.  das d el a rp a  1 * 

co sa . E je m p lo s :

p e r m is ió n .

325. C onsis io  en  d a r  d o lro  q ° o  a s e s t a m o s
m a y o re s  q u o  lo s  q u o  y a  se  n o s  h a n  licolro y  u  q
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quejando, convidándolo á olio con cierto despecho amurco Y 
vo que esto os el lengunjo do la ira, do la rabia y  de la dcsesnm° 
clon, y  quo sólo puedo emplearse en el acceso do estas pasiones

En las Geórgicas do Virgilio so encuentra la siguiento:

Si no estás satisfecha, por tu mano 
Arranca mis lozanas árbol ce) as,
Cual enemigo incendia mis establos, . - ....... ,
La mies destruyo, los sembrados quema,
Y el bacila de dos íilus poderosa 
Contra la tierna vid esgrimo airada, '
SI te es tan enojoso el honor mío

Prosopopeya ó personificación. •

326. Consisto en atribuir cualidades propias do los seros ani
mados y  corpóreos (particularmente de los hombres) á  los inani
mados, a los incorpóreos y d ios abstractos.

327. Do esta dofinicion resulta quo son cuatro loa grados do la 
prosopopoya : Io cuando simplemente so dan á  objetos inanimados 
ó incorpóreos epítetos quo sólo convicnon d los animados y  cor
póreos ; 2o cuando so introducen los inanimados obrando como si 
iuvP’i nn vida ; 3* cuando so les dirige la palabra como si pudiesen 
entender lo que los decimos; y  4" cuando loa introducimos hablando 
ellus mismos.

328. Cicerón ticno entro o tras una personificación muy natural 
do la primera clase :

« Yo mismo se por experiencia cuán tímida es la ambición, y cuán llena 
» está do sustos y zozobras la pretensión del consulado.».

329. Estas ligeras personificaciones suponen tnn poca agitación 
on ol quo habla, que pueden ontríir sin violencia en la composi
ción menos elevada, con tal quo no so voa quo han sido buscadas 
con demasiado estudio.

330. Las prosopopeyas do segundo grado, osto es, nquollas en 
que introducimos sores inanimados obrando como si tuvieran 
vida, son ya más fuertes, y  no pueden cmplcarso sinó on composi- 
cionesquo oxijan ciortogradodo elevación,particularmente si son do 
prosa. Lapoos/a las admito áun ongénoros fácilos y  do no olovado 
tono, como en los epístolas y  disonrsos. Así os oportuna y  bellísi
ma ésta do Riojav

La codicia, en las manos de la suerto,
Bo arroja al mar, la Ira á las espadas,
Y la ambición «a rio do la muerto.

331. Las dol torcer grado suponen ya tan acalorada la imagina
ción del quo habla y tnn conmovido su  ánimo, quo jam ás pueden 
tolerarse en prosa, á  no sor on pnsnjc3 m uy pnlólicós de com* 
posiciones oratorias.
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La siguiente apóstrofo do Dido á  la espada y demás objetos quo 
liabian sido do Eneas pertenece á esta torcera claso:

O dulces prendas, mlóntras quo los hados 
y  Dios io permitieron; esta vida.
Recibid, acabad con mi tormento. . ,

Del mismo modo la do Podra en Racine : '
Solcil ¡je  te viens votr ponr la derniérefois.
A verto vttngo, ó sol, la vez postrera.

332. Las do la cuarta claso son más atrevidas áun, y  así en # 
prosa sólo vicnon bien on arengas públicas do muoho aparato, y  * 
sobro asuntos muy importantes. Tales son los dos razonamientos 
quo Cicerón pone en boca do la patria en la primera Catilinaria, 
uno dirigido á Catilina y  otro al mismo Cicerón.

333. Para emplear con oportunidad la personificación, téngase 
presento lo ya indicado, á saber : quo debiendo ser diotada por 
alguna pasión, jamás so introduzca en pasajes onteramonto tran
quilos, sínó. on aquellos en quo la persona que habla so supono 
más ó ménos conmovida, según scála pcrsonlOcacion quo so quioro 
poner en su boca.

Concluírémos lo perteneciente á  las personificaciones añadien
do, para quo so entiendan los términos técnicos, quo cuando so 
introduce Imblando una persona verdadera, poro ya muerta^ 
llaman á esto algunos útotopeya, como si dijéramos', personificación de 
la sombra ó imágen do alguno ; y quo suelo roforirso también Ala 
prosopopeya el artificio con quo los oradores ponen algún razona
miento en bocado una persona verdadera y  viva.

R otlconcla.

33A. Consisto en dejar incompleta una fraso ya comenzada, sin 
ncnbnr do enunciar el pensamiento. Esta repentina interrupción 
del discurso no puedo parecer natural sinó en un acceso violento do 
ira, de espanto ó do otra pasión, y  por tanto no debo emplearse 
sinó cu semejantes situaciones.

Viendo el Salvador la misorablo ciudad de Jorusnlon, comenzó 
á llorar dicióndolo:

• | Si conocieses ahora tu paz y  I03 bienes quo en esto día tuyo to 
» venían 1... Mas todo esto oalá ahora escondido ú lúa ojos. *

Asi, Neptuno, al vor dispersa la armada do Enéas, por la tem
pestad que ¿ruego do Juno excitó Eolo, llama á los vientos y los 
reprendo :

Decid, desmesurados y  atrevidos, ,
Tanto en vuestro linaje coniiAitcs
Que s in  mi permisión tantos ruidos /"
En tierra, en airo y mar alzar osastes?
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Yo os juro .....mas los mares removidos
Conviene sosegar. Veusco.)

g IV. — Formas oblicuas. •

335. En las composiciones literarias, y  hasta on la conversación 
familiar, es necesario á  veces hablar do objetos,'o torpes, ó asqu'*. 
rosos, ó innobles en si mismos, y  do ideas quo, si bion nada tienen 
do indecentes, no conviene por ciertos respetos que se enuncien 
directamente. En ambos casos, lejos do que debamos comunicar 
abierta y francamente los pensamientos, so hace preciso presen
tarlos con cierto disfraz y  do una manera oblicua, quo no dejando 
duda sobre su  verdadera inteligencia, no muestro sin embargo loj 
objetos on toda sil deformidad, 6 do un modo desagradable á los 
oyentes ó lectores. Hay también ocasiones on quo al escritor lo 
conviene llamar la atención hacia alguna cosa do que entónces no 
trata, pero quo tiene con su  asunto cierta conexión que importa 
recordar ó hacer sentir como do paso. La naturaleza sugiere en 
todos estos casos ciortos rodeos ó inocentes artificios para insinuar
lo qne no queremos decir abiertamente. , „

H í  aquí, pues, por su órden alfabético las principales figuras do 
esta cuarta y  última c lase : ‘alegoría, alusión. atenuación, dialogismo, 
dubitación, ironía, parresia, perífrasis y  preterición.

A legoría.

33G. Volvorémos á  hablar do la alegoría a l tra ta r  do la metáfora. 
"La alegoría es un  tropo on cuanto on olla so toman las palabras on 
sentido secundario; pero es al mismo tiempo una de las manera 
do presontar los pensamientos con cierto disfraz o disimulo, y pnr 
csto’la incluimos en la clase de las figuras oblicuas, —- Consiste la 
alegoría en una s irio  continúa do metáforas. • ..

Ejemplo : hablando do un niño quo descubría gran talento, dijo 
un  autor : :

« Esto tierno arbusto no lardará on dar frutos copiosos y sazonados.»
Esta os una alegoría pura, porque tqdás las palabras do la clau

sula están tomadas on sentido figurado. ,
337. Llaman algunos alegoría mixta A aquella cuyo contexto en

cierra palabras de significación trasladada y  palabras do sigaiaca- 
• clon propia. Por ejemplo :

« L a nava del corazón, combatida pon los vientos do loa pmsionos turbû  
.  lcnlns, eo estrella on las rocas del vicio; pero sL es -iilej•’,d* ^ ü. 

' » suavo soplo do la  virtud, arribará segura al puerto do la 
» lidad. » .

Desdo luego so concibo quo las alegorías tionon Intima 
con las fábulas 6 parábolas, los empnirts, los sacaos, loa jerogt p 5 > 
emblemas» oto..
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338. Constelo on llamar la atención hácia alguna cosa quo entón
eos no so nombra, lo cual so consigue empleando cierta oxpresion 
que indirectamente y  on virtud do la conexión do las ideas excito 
aquella que so quiero recordar.:

Así cuando Cervantes dice. quo. don Quijote, hallándose ya al 
anochecer cansado y muerto do hambre, y mirando á todas partes 
por ver sí descubría algún castillo ó alguna majada do pastores 
adonde recogerse y  donde pudíeso remediar su mucha necesidad; 
vio no lejos del camino una vonta * quo fue como si viera una 
> es trolla que á los portales, si no A los alcázares do su reden
ción le encaminaba;, r.aludo manifiestamente á la estrella do loa 
tros Magos. • . :• . .

339. Las alusiones puod'on hacorso A algún pasaje de la historia
ó de la fábula, ú hechos, usos, costumbres y dichos do los par
ticulares , á  sus nombres propios, y  A una palabra cualquiera 
quo sea. „ • .

340. En obras do estilo gravo y  elevado deben refenrso a  obje
tos nobles ; las quo so refieren A nombres propios, y  en general á 
las palabras, sólo pueden entrar on las cartas y on composiciones 
ligeras y  jocosas, como los epigramas; y  sobro todo, cualquiera 
quo sea la alusión y cualquiera quo sea la obra on que so empleo, 
debo ser siorapro clara y  fácil de adivinar. .

Atenuación ó extenuación.

341. Consisto en robajar artificiosamente las buenas ó malas 
cualidades do algún objeto, no para quo el oyente ó lector lo tenga 
ñor tan pequeño como decimos, Binó al contrario para que lo 
aprecio en su justo valor Aun cuando nosotros so lo representemos

m 3 V2. Rcgularmcnto se comete la ti (nutación sustituyendo A la afir
mación positiva la negación do lo contrario : como si, para dar d 
entender á  uno que se lo aína, se dico quo «ose te «tornee; o para 
llamarlo hermoso, so dico que no es feo, y otras expresiones seme
jantes quo ocurren con frecuencia Aun en la conversación ordina
ria. En efecto, A veces la modestia, el respeto debido A los oyen
tes y otras consideraciones nos obligan A emplear oslas especies 
do fórmulas. Do ollas hacemos mención aquí, porque son uno üo 
los medios quo pueden emplearse para conservar la decencia en 
el estilo ó lo quo los antiguos llamaban el eufemismo, y  también 
nortruo oportunamente introducidas tienen mucha gracia.

Esta O-rara es también conocida con el nombro griego Woíts, y  
considerada por algunos como lo contrario do la hipérbole.

Dialoglsmo.

343. Consisto en referir textualmente un discurso fingido do
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persona verdadera, poro viva, ausento ó presento, que habla co 
alguna otrn.vcrdadcra también y  viva. Si habla consigo misma g 
llama soliloquio.
. Ejemplo; :
.  ¿ Qué harás tú por la patria ? Y el soldado responde: Yo lo daré 

. sangre; el magistrado, yo defenderé sus leyes; el sacerdote.'y0 
» laré cu sus altaros; el numeroso pueblo desdo los campos y los (a.
» llores g ritaY o  me dedicaré ú cubrir las necesidades públicas, yo dar- 
» mis brazos; el sabio dice: Yo consagraré mi vida ti la verdaü y 
• tendré valor para decirla.-»■ ' '

Ejemplo de soliloquio : ^
• Y al recordar el acusado todos los horribles pormenores do su crimen 

- no pudo mónos do exclamar, á impulsos do esa conciencia qué 
» nunca mucre y que jamás e n g a ñ a 1 Soy un monstruo, soy un móns- 
•» truo cuyo exterminio importa á la sociedad; desgújeso pronto Jei 
» Cielo el rayo que debo pulverizarme y hacer quo expío mi enorme 
> atentado l •
344; También suelo referirse al di<ilogismoy aunquo en realidad 

es una especio do protorícíon, ol artificio do quo ú veces so valen 
los oradores para decir oiortas cosas sin quo parezca quo las di* 
cen; cuyo artificio consisto on quo, Aun hablando on su nombre, 
hacen el discurso hipotético, diciendo quo si so hubiera hallado 
en tales ó cuales circunstancias, habrían dicho esto ó aquello; ó 
que si so hallan lo dirán, ó quo lo hubiornn dicho ó lo dirían, ai 
no los hubiesen contenido ó contuvieron tales respetos, etc,

345. Debo advertirse que, si ol dialoglámo es una figura parti
cular on aquollas obras on quo el au tor habla siempre en su nom
bre, deja do serlo en aquellas on quo él no habla nunca, como en 
las poesías dramáticas; ó él habla unas» veces y otras los persona- 
jos que introduce, como en las mixtas. Lo mismo debo decirse do 
las obras didácticas ó filosóficas compuestas cu diálogo, como los 
do Platón, Luciano, o te .; pues on éstas y  en aquollas la forma ge
neral es el diálogo mismo. Tampoco lmy verdadero diálogo en las 
arengas diroetns ó indirectas quo los historiadores ponen en beca 
do ciertos personajes; porque unas y  otras, siendo lo quo deben 
ser, so pronunciaron on roalldad, á  lo monos sustancial»!ente.

Dubitación.

346. Consisto on quo la persona quo habla se manifiesta dudosa 
sobro lo que dobo linear ó decir, cuando on realidad lo Heno ya 
resuelto; porque si verdaderamente está dudosa no hay artificio 
ni disimulo, pues no lince más quo manifestar francamente lo quo 
pasa en su interior. Adviértase quo como la duda real, esto c9, la 
perplejidad é irresolución sobro el partido quo debo tomarse en 
alguna ocurrencia extraordinaria c imprevista, es efecto del estado 
do turbación en que nos ponen las pasiones, debo mirarse la du-
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bitacion como formo propio do éstas, cuando so pono on boca do 
alguna persona quo se introduce hablando por prosopopoya ó din- 
logismo, ó como personaje histórico; pero si habla el orador ó el 
escritor, es una verdadera ficción de que so vale para presentar 
su ponsamjcnto con cierta disimulnda finura quo lo da más 
fuerza. ‘1

347. No puodo’oitarso mejor ojomplo quo el principio de la arenga 
quo Livío pone en la boca de Esciplon, cuando, al Imhlnr por la 
primera voz con los soldados quo duranto su enfermedad so hablan 
amotinado y  rebelado contra sus legítimos jefes, les dico :

« Al hablar con vosotros ni razones encuentro ni palabras, pues ni aun
> só cómo llamaros. ¿ Ciudadanos? hnliéls desertado de vuestra pa- 
» tria. ¿Soldados? habéis faltado ú la religión del juramento, nombrando 
■ otro general y militando bajo otros auspicios quo los míos. ¿ Enc- 
» inlgos? reconozco en vosotros las personas, los rostros, el traje, y
> el exterior do Romanos, pero veo que los hechos, los dichos, los 
* proyectos y la conducta son de enemigos do Roma. *

Aquí hay al mismo-tiompo una bellísima subyccoion, Cuando la 
dubitación so prolonga bastante, comp on oste pasajo, so llama en 
términos técnicos suspensión ó sustentación. Mases imposible, y  ade
más inútil, determinar cuántas frases ha de tener una dubitación 
para quo so llamo yn suspensión.

Ironía.

348. Consisto en atribuir á  un objeto cualidades contrarias á  las 
que tiene; pero do modo quo so conozca quo no lo convienen real
mente, sino antes bien las opuestas. Esto se deja conocer por ol 
(ono de voz en el que habla, y por ol contexto y demás circunstan
cias en el quo escribe. La ironía toma diferentes nombres, según 
el modo y la intención con quo se usan. .

1" Si la ironía so lineo dando á una cosa un nombro quo según su 
rigorosa significación indica cualidades contrarias á las quo real- 
mentó tiene, so llama antífrasis; por ojomplo, cuando llamamos 
yiVnifcal que es muy pequeño; valiente, al quo os muy medroso, oto.

2" SI consisto en fingir quo so vitupera ó reprendo á uno para 
alabarlo con más finura, doliendeza y gracia, so Huma'asteísmo, 
palabra quo literalmente significa urbanidad. Puedo servir doojem- 
plo do asteísmo el exordio do un sermón do Mnssillou para ol día 
do Todos los Santos, cu el cual ol orador expono las máximas evan
gélicas más severas, haciondo do ollas una aplicación personal 
favorabilísima y  on elogio do Luis XIV; poro elogio fino, cubierto 
con el volo do unn reprensión y  sin ol menor asomo do lisonja.

3* S¡ para burlarso do una cosa so usan talos expresiones, quo 
tomadas sogun suenan no parezcan burlescas, sino verdaderas y 
B c r in s ;  en suma, si la Intención (lo burlarse sólo so deja traslucir 
sin darlo á conocer claramente, so llama carientismo, palabra quo
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significa graciosidad : porcino en erecto es un modo muy graoloso, 
fino do ocultar uno su  pensamiento, para no sor reconvenido. J 

El mejor ejemplo quo puedo citarso os una muy fina y n?u^a 
respuesta del Gran Duque do Alba. So linlna dicho, y  áun impi>oSo 
que en la batalla del Elba ganada por Carlos V, en la cual se hnl|¿ 
el Duque, so había renovado el prodigio do pararse el sol como en 
los dias do Josué. Algún tiempo después, pasando el Duqn0 por 
París, lo preguntó el roy do Francia si había habido tal milagro; 
y  aquel, quo al parecer no lo creía, no  rospondló directamente’ 
pero lo díó á  entender sin comprom eterse:
« S e ñ o r , r e s p o n d ió ,  y o  e s t a b a  a q u e l  d ía  ta n  o c u p a d o  c o n  lo  q u o  pasaba  

,  c n  j a  t i e r r a ,  q u e  n o  tu v e  t ie m p o  d o  o b s e r v a r  lo  q u e  p a s a b a  e n  el 
» c i c l o . »

4o Si para hacer b u rla  do alguno lo atribuim os las buenas cual!, 
dados quo nos convienen á  nosotros y  no d  él, ó al contrario nos 
atribuimos nosotros las malas cualidades suyas, so llama clammo, 
palabra quo quiero decir irrisión ó moja. Ejemplo :
t  L e v a n ta  u n  p o c o  m á s  l a  v o z ,  h i jo  m í o :  l u c r e s  a q u í  e l  a m o , lú  nos 

» m a n t ie n e s  c o n  t u  t r a b a jo ,  l ú  n o s  e d u c a s  á  l o d o s ;  t o d o  t e  l o  debemos 
* á  t i ;  to d o s  d e b e m o s  r e s p e t a r t e ;  r íñ e n o s . . .  »

Así decía un buen padroal único hijo díscolo quo contaba en la 
familia.

5o Si no atribuyendo ¿otro nuestras buonas cualidades ó á noso
tros las malas suyas, nos burlamos do él por cualquier otro medio 
picante y  maligno, so llama dyasirmo, palabra quo etimológica
mente viene d  corresponder á  la nuestra silbido, en el sentido en 
quo tomamos el vorbo silbar cuando significa hacer burla do algu
no. Sin embargo, la correspondencia nó es exacta; y  lo quo pro
piamente correspondo al diasirmo es lo quo llamamos chanza pestafa, 
quo son aquellas en las cuales por una maligna ironía humillamos 
la  vanidad de alguno, recordándolo cosas do quo debo aver
gonzarse.

Ejemplo : es un  diasirmo aquella socarrona pregunta con quo 
nos burlamos do los perdonavidas, baladrones ¿ Dónde entierra K., 
hermano? Cual si lo preguntáram os: ¿ Dónde liono V. el cemente
rio para tanta gente como mata ?

G°ñi la bu rla  llega á  ser un verdadero insulto, y  además recao 
sobro una persona quo no puedo vengarse porquo está muertas 
moribunda, ó en un  estado do aflicción y  desgracia quo más 
moroco compasión quo desprecio, so llama sarcasmo, palabra que 
literalmente correspondo á  nuestro escarnio. Esta ironía es la i#.w 
Tuerto do todas, y  sólo puedo ponerso cn boca do un personaje 
bárbaro y  brutal, ó bajo y  vil, ó cn alguno quo so suponga arreba
tado del más ciego furor.

Asi hablaba por ejemplo Turno insultando ¿ un  Troyano ¿quien 
acababa do quitar la vida :
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'• i lió aqui i  loa miserables Troyanosl j Mido ahora con tu frento cn- 
» sangrentada el polvo de los campos do la Hesperia quo pretendiste 
» quitar I Estos son los laureles reservados para los quo provocan los 
» combates; do esta manera deben levantar los Troyanos 6us nuevos 
»■ é invencibles muros. »
7o Finalmente, cualquiera que sea el grado do mordacidad y 

acrimonia do la ironía, sollama mimfsis, esto es, imitación ó remedo, 
siempre quo consisto en remedar ol tono do la voz, el gesto, la 
postura ó los movimientos y ademanes do alguno para ridiculizarle, 
refiriendo directa ó indirectamente un discurso suyo verdadero ó 
fingido.

Do mimesis so encuentran graciocísimos ejemplos en Cicerón; 
Luciano las ticno admirables; en los poetas cómicos y de todas las 
naciones son muy frecuentes; y  Cervantes presenta várins en su 
inmortal Historia de don Quijote.

F arresla .

349. Consisto en aparentar quo uno so excedo diciendo alguna 
cosa de que pareco debía ofenderse aquel mismo á quien so habla. 
Se dico quo esto ha do hacerse con fingimiento y estudio, porque 
si la libertad quo uno so toma es franca y  sencilla, no liay fingi
miento ni disimulo.

Tal es 1a siguicnto do Cicerón :
* i O clemencia ndmirablo, digna do ser ensalzada con todo género de 

» alabanzas, encomios, escritos y monumentos! CIcerun sostiene en tu
• presencia que otro no siguió un pnrlido quo condesa haber seguido 
» él mismo, y  no temo lo quo puedes pensar tú en lo interior ücl cora-
• zon, ni so acobarda considerando lo que al oírle hablar por otro so 
» te puede ocurrir sobre tu conducta. Mira cuftn lójos estoy de acobar- 
» darme por esla reflexión ; mira quó confianza mo inspiran, cuando 
■ hablo delante de li, tu bondad y tu prudencia. Cuanto pueda esforzaré 
r la voz para que todo el pueblo romano oiga lo quo voy ú decir : Cé-
• sur, emprendida la guerra civil y estando ya muy adelantada, fui yo
• do mi propia voluntad, por mi propia opinión, y sin quo nadlo me 
» violentase, & unirme con el ejercito quo mililaba contra t í.»

P e r íf r a s is  ó circunlocución .

350. Consisto en sustituir á una iden particular y circunscrita 
otra genérica y vaga; poro quo, atendidas las circunstancias, dé á 
conocer suficientemente el pensamiento quo so desea conumlcav. 
He recurro ú las perífrasis para disfrazar ideas desagradables ó 
menos decentes, y para prosonlnr con novedad las comunes y 
demasiado trilladas. Fuera do estos dos casos, es un verdadero 
defecto.

Como ejemplo de perífrasis quo so emplean pava disfrazar ideas 
desagradables ó poco decentes, citnrémos In expresión do enseñar il 
uno /« puerta do la calle, por echarte de casa.

Ejemplos do perífrasis introducidas para ennoblecer ideas doma-
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Biado trilladas y  dar novedad a  los pensamientosV el vencedor 
Darío, por Alejandro; el príncipe de las tinieblas, por Luzbel; e¡ padfe 
de los creyentes, por Abraham; el reino del espanto, por el infitno; diófa 
á stts días, por'murió, etc.

351. Por supuesto quo la perífrasis no debe confundirse confo 
pat'dfrasis Esta es una especio do expolie Ion, una glosa, un comen
tario, ilustración, ó explicación do una proposición ó sentencia- 
aquella es un rodeo artificioso do g u e  nos valemos para expresar 
la misma idea do distinta manera, do una manera oblicua qUe 
agrado más ó repugno ménos.

P re te ric ión  ó preterm isión .

352. Consisto on fingir quo so pasa en silencio 6 so omito alguna 
cosa quo ní mismo tiempo so está diciendo expresamente, ó á lo 
inénos con bastante claridad, y  do un modo que, aunque indirecto, 
no deja duda sobre lo quo so quiere dar á  entender.

Así Cicoron dico:
« Permitid, Romanos, que al llegar á esto punto haga yo lo que los poo- 

• tas quo celebran nuestras hazañas, y pase en silencio nuestra der- 
» rota; la cual fué tan grande rjuo llegó ñ los oídos do Lúculo, no por 
» nlgun aviso que recibiese del ejército, sino por el público rumor que 
> circulaba en las conversaciones. •

Esta circunlocución quiero decir quo lodos cuantos se hnllnron 
on la bnlnlla quedaron m uertos ó prisioneros.

353. Esta figura es nly delicada y  do grnndo ofocto, si so sabe 
emplear bien. Por medio do su  artificio decimos todo lo quo dc- 
seamos, y aun mucho má5*, captándonos la atención dol lector ó 
del oycnlo.

354. liemos dioho acerca do cada figura lo necesario para em
plearla con discornimionto y oportunidad, haciéndonos cargo do la 
Bituacion on quo se debo suponer al que habla ó escribo; y ámayor 
abundamiento añadiremos las siguientes reglas generales;

1* En el uso de las figuras, es necesario atender siempre á lo quo 
permiten ó no el genio do la lengua, y la práctica do loa buenos 
escritores.
\ 2J lían do ser oportunas, atendidas las circunstancias do per
sona, lugar, tiempo, situncion, ote.

3* lian do ser acomodadas al género en quo bo escribo, y  ul tono 
general y domina uto de la obra.

4J Deben serlo igualmente al fin quo so propono ol quo habla, 
esto quiero decir,- quo lian do ser acomndadns para producir el 
efecto quo desea.

5* Deben convonir sobro todo ni pensamiento particular queso 
enuncia bajo aquella form a; esto es, deben presentarlo con toda 
claridad, fuerza, energía y  gracia que sea posiblo.

15» Adornas es m enester no repetir una misma muchas veces,
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porquo la monotonía o» laK formases úna do las cosas mis fasti
diosas y  molestas para los lectores ú oyentes.. ' i

ARTICULO III.

Dli L¿S EXI>HE5I(»SKS„

35o. P. i  Quó es expresión ?
R. So llama expresión en general la imitación ó representación 

do un objeto ; y contraída á  la de los pensamientos por medio del 
lenguaje oral, se llama asi el signo lotnl do una idea, ya consto do 
una sola palabra, ya de muchas. •

356. P . ), Hay reglas comunes á todo género do expresiones ?
R. Ilay reglas comunes á todo género de expresiones, y  que sir

ven para hacer una buena elección do éstas entro las varias quo 
pueden ócumrsenos ni tiempo do hablar ó escribir, y hay reglas 
peculiares do aquellas expresiones en quo una 6 más palabras so 
toman en cierta acepción secundaria que so llama sentid» fin u r a  d o .

Esta sección comprenderá, por consiguiente, dos capítulos : en 
el primero trataremos de la elección de las expresiones en gene
ral ; y un el segundo do las expresiones de sonlido figurado ó 
tropos.

jjl. _  fícglas generales para ta elección de las expresiones.
357. |». ¿ Qué cualidades debo tenor una buena expresión ?
1!. Para que una expresión sea completamente buena, ha do 

retiñir las cualidades siguientes : ha do ser pura, correcta, propia, 
precisa, exacta, concisa, clara, natural, enérgica, decenio, melo
diosa, ó grata al oído, y acomodada á la naturaleza de la Idea que 
representa.

N* 1*. — Pureza.

358. P. ¿ Quó ro entiende por pureza do las expresiones ?
It. Por pureza dulas expresiones se entiendo bu conformidad con 

el uso, árbitro, legislador y  norma del lenguaje, como lo llama 
Horacio. _

35*1.1». ¿ Cómo nos aseguraremos de quo una expresión es pura ( 
It. Para asegurarnos do quo una expresión os pura, debemos 

examinar cada"palabra do por BÍ, y bu combinncion ounndo hay 
varias ; ó lo que es lo mi Riño, para quo una expresión sea pura, es 
necesario quo lo sean los tCmiw» do quo conste, y la manera do 
combinarlo, ó su construcción, y  que on ésta y en las acepciones do 
aquellos so huya de todo neologismo.

P u re z a  on lo s  té rm in o s.

300. P. ¿ So usan en el dia todnslas voces quo encontramos cu 
los libros?
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r . Examinada cada p a le r a  do por sí, ó es actualmente usada6 
no. Si lo es, so llama tisú ti I, corriente ó castiza; si no, inusitada, En 
esto coso, ó fijó usada en otro tiempo poro ya dejó tío serlo, y B0 
llama anticuada ; ó no ha sido empleada todavía, y  so llama uuci'o. 

SOL. 1’. ¿ Qué hay que advertir respecto d é las  palabras, usadas i 
R. Respecto do las palabras usadas ó corrientes sólo hay qU0 

prevenir quo no so les dé la significación que en otra lengua tienen 
sus equivalentes, sino aquella' qué ol uso les h a  señalado en la 
nuestra. iVsí, por ejemplo,, el. participio unido, unida, del.verbo unir, 
es palabra m uy usual y muy castellana ; poro piso emplease en h  
acepción do llano,, igual, terso ó liso, seria un  galicismo do signi- 
ficacion. . . - ■

302. P. ¿ Qué. regla puedo aaentarso en orden á  las palabras 
anticuadas?

R. Enórden á ln s  anticuadas, aunque en realidad es sensible que 
por ol capricho, la moda, ó la inevitable alteración quo todas las 
lenguas padecen con ol curso do los siglos, so hallen ya pn esta 
claso muchas palabras castellanas m uy expresivas y  enérgicas, 
CBla no es í'azon suííoicnto para usarlas cuando y a  nndio las usa. 
En poesía y  en escritos jocosos do prosa podrá aventurarse una que 
otra ; poro en composiciones serias no poéticas sorá mejor abste* 
norso do todas las ver dadora monto anticuados. So dico verdadera
mente anticuadas ; porquo muchas quo rio lo son y  corron peli
gro do serlo, gracias al abuso quo omplea on su  lugar otras ménos 
castizas, no sólo no hay inconveniente en usarlas, sino quo al 
contrario so debo procurar emplearlas* siempre quo so pueda, 
para que no lleguen ú olvidnrso del todo,

3G3. P. ¿ Quó hay quo distinguir en cuanto á lns palabras nuevas? 
R. En cuanto á  las palabras mioww, hay quo distinguir las quo 

son sacadas do la lengua miBmn, y las quo están tomadas do otra, 
ya viva, ya muerta.

3G4. En cuanto u estas últimas, es regla quo no so introduzcan 
sino cuando lo oxija imperiosamente la.necesidad, esto es, cumulo 
no haya otro modo do expresar la idea quo so quiero comunicar; y 
quo su terminación ó desinencia sea lo quo prescribo el carácter 
do la lengua á  la cual so quiere hacer adoptarlas. — Contra la 
primora parto do esta rogla faltó ol quo Introdujo la palabra finan
ciero lomándola dol francés, cuando podía sacarla del propio fondo 
do la lengua castellana diciendo hacendista, rentista ó rentística; y 
contra la sogunda parto do la rogla citada faltan los quo, por ojeni* 
pío,-llaman Esquiles al poeta Esquilo. 1

3G5. En ounnto á las palabras nuevas sacadas del propio fondo 
do la lengua, debemos advertir quo pueden sor nuevas por deri
vación ó por composición. Por dorivnoion so lineo una palnbrn 
nueva, cuando do un  primitivo usual so deduco un derivado quo 
hasta entonces no ha estado onuso; como si do culpable formamos 
culpabilidad, ó  dol vorbo intcrcular formamos el adjetivo inlcrca- 
lublc.
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3GC. Lo que importa mucho, al formar los derivados, os cuidar 
do quo su terminación son la quo exige la analogía do otras seme
jantes, y no guiarse por alguna quo otra excepción. Por ejemplo, 
do culpable está bien deducido el sustantivo culpabilidad, y  no lo 
¡C3tnria culpabilez, porque lo común y gcnoral es terminar estos 
nombres en ad ó idad cuando vienen do adjetivos en ul, el, alia ó 
iblc (aunque de doble so diga doblez], como do leal, lealtad; de fiel, 
fidelidad; do afable, afabilidad, etc. •

3ü7. Por composición so forman palabras nuevas, cuando en una 
*“■ so reúnen d o 3  6  más q u e  hasta entóneos n o  se han usado sino sepa 

radas; como si d o  los dos adjetivos lejano y  visible s o  fo rm n s o  el do 
tejani-visibte, y  do hondo y  sonante se formase por primera vez ol de 
hondi-sonanle, estas serian palabras nuovas por composición.

308. Además do los compuestos do dos adjetivos {Manqui-entero), 
ó do un sustantivo y  un adjetivo (carm-//cno, ó do dos sustantivos 
(laeiñ-ccra), quo, en rigor, son voces simplemente yuxtapuestas, ó 
puestas la una A continuación do la otra, hay los verdaderos com
puestos*, quo son las voces quo constan do un nombre ó verbo y un 
prefijo ó dígase' una preposición, sopavablo ó inseparable, como 
ante, re, in, des; oto. Tales son ante-cámara, i-e-coger, ín-drfcíl, des- 
prensar, etc

P u re z a  en  la s  construcciones.'

3G9. P. Para quo una oxpresion sea pura, ¿ basta quo todos los 
términos do quo oonsla sean todos muy castizos?

R. Una exprosion puedo constar do términos muy castizos, y  sin 
embargo su combinación ó construcción puedo sor ¿anticuada, ó 
propia do una lengua oxtranjora. .

Do las construcciones anticuadas diremos lo quo do las palabras 
do la misma claso; alguna quo otra puedo sontav bien en poesía y 
on escritos jocosos do prosa.

Do las construcciones oxtranjovas diremos quo oí arto prescribo 
evitarlas absolutamente.

N eologism o.

370. P, ¿En qué caso puedo sor roprenslblo una oxpresion aunque 
sea pura on los términos y  on bu con.strueoion ?

R. Una expresión pura on los términos y pura on au construc
ción puedo ser todavía reprensible: Io Si ó. algún término so lo 
quioro hacer significar lo quo no significa en la acepción común. 
Hablamos do la acepción litoral, porquo do los figuradas ya se 
dirá cuándo y cómo pueden introducirse las nuevas. 2.' Si so va
rían los accidentes gramaticales do alguna voz. Esta licencia quo 
so loman algunos do alterar las ncopoioucs genuinns do las voces ó 
sus accidentes gramaticales, es la quo principalmente constitujo 
el defecto capital llamado neologismo.

871. Ejemplo dol primor caso: on castellano losndjetivostermí-
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nados en oso, oso, son do los quo los gramáticos llaman a6»ndan- 
cialcs, esto es, quo la desinencia oso, añadida al primitivo do 
dondo so deriva, indica quo la cualidad ó cosa significada por aquol 
so halla abundnmontc, ó en alto grado, en el sujeto ni cual so ap,i. 
can. Así, país montuoso quiero decir un país en el cual hay muchos 
montes; camino peligroso, en el quo so encuentran muchos pel¡. 
gros; añosa oncina, úna encina que ticno muchos años, ote. Querer 
despojar a  los adjetivos en oso de esa connotación constante y 
uniformo, nacida do que los adjetivos latinos en ósus tienen tam
bién la  misma significación abundancia!, es un  neologismo (modo 
do hablar nuevo). A  los adjetivos en oso no se les puede dar, como 
hacen algunos, la significación do asimilativos ó posesivos : no so 
puede decir soledad selvosa por selva solitaria; .hojoso verdor, por 
verdes hojas; ni tampoco selvosa espesura, por selva espesa, ote.

372. Para citar un ejemplo do la segunda especie; do neologismo 
ó innovación de longuajo, que consisto en a lte ra rlos  accidentes 
gramaticales de las voces, recordaremos quo en ln grámálica se 
dice quo hay verbos adjetivos y  pasivos, y  que de los primeros 
unos son transitivos y  otros intransitivos ó neutros; que con los 
transitivos so puedo jun tar un  complemento1 direcio ú objetivo, 
y  quo esto no puede hacerse con los intransitivos.

Por ejem plo:-matar es transitivo, y  morir intransitivo; con el 
primero se puede decir yó te mato, y con el Segundo no so puedo 
decir yo te muero. Como el verbo morir hay otros muchos; gemir, 
suspirar, sollozar, palpitar, etc. Así no so puede decir yo te gimo, te 
suspiro, te sollozo, tó palpito. Quien tal dijese cometería un neologismo. •

• N. 2 -Corrección.

373. P. ¿ Cuándo so dico quo las expresiones son correctas ?
R. Son correctas las expresiones cuando ón lo material do las pa

labras y  on su  concordancia y  régimen so observan puntual
mente las reglas gramaticales.

374. En órdon á lo mntorinl do las pala liras nosotros no tene
mos en poesía la misma libertad quo'los griegos y  latinos; los 
cuales, no siempro ni tan arbltrarlmnonto como se creo, pero en 
muchos casos y  bajo oiortas condiciones, podían qu itar ó añadir á 
los vocablos letras y  áun silabas enteras, ya en ol principio, ya en 
el medio, ya on el fin; trastornar ol urden on quo comunmonto so 
escribían sus elementos, y  separar en los compuestos las dos pa
labras componentes. Nosotros no tenemos autoridad para tanto, 
y  sólo en un corto número do voces es permitido nltornr lo mate
rial d é las  silabas, y  dcci non  poesía do, por dónela y alderredor por 
alrededor, coránica por crónica; Ingalatcrra por Inglaterra; y  esto 
porquo semejantes voces so pronunciaron y  escribieron asi on otro 
tiompo ; do suerte quo esto os mas bien un  arcaísmo quo una 
verdadera licencia poética. •< .

375. En órden á las concordancias y  al régimen, no hay quo prove-

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



nír sinó quo so obsorvon puntualmente las reglas do la buena sin
taxis, las cuales van explicadas en nuestra Gramil tica, sin apartarso 
un punto de las quo cslablcoo la Real Academia Española.

37(3. Losdoícctos relativos alas construcciones gramaticales son 
siempre graves, si proceden de ignorancia. A veces, Aun sabiendo 
las reglas do sintaxis, quebrantamos alguna, 6 por inadvertencia, 
ó.porque nos creemos autorizados paradlo. Las infracciones por 
inadvertencia so llamnn descuidos, y las infracciones voluntarlas se 
llaman licencias.

Tul es ésta do Fr. Luis do León (canción d lí* Señora).
Y mis ojos, cobrando mucha lumbre,
Pasmaron del engaño 
En quo andan los que rigen la alia cumbre 

1 Del mundo ú quien adoran. '
Aquí, como so ve, omitió el pronombre reciproco se, nocesarionl 

verbo pronominal pasmarse de algo, licencia tolerable en un poeta 
como Fr. Luis do León : en otro do inferior nota serla reprensible.

377. Las reglas en órden á  los desouidos y  ú las liconcias son 
las siguientes: f

• 1» Los descuidos sólo pueden ser disculpables cuando recaen 
sobre reglas do poca importancia; cuando, Aun asi, no so cometen 
sinó en obras quo por su naturaleza so acorcan al tono descuidado 
y  libro de la conversación ; y cuando con ellas gana algo el estilo 
en sencillez y naturalidad. Sin estas tres condiciones, todo descuido 
en materia do corrección es una verdadera falta.

2* Como las íiccaciiis son do dos clases, unas autorizadas ya por 
ol uso con el nombro de fi-jurasde construcción, y otras mieras, por- 
quo hnstn entóneos nadio ro ha tomado la libertad de usarlas, 
téngase presente quo éstas sólo pueden Rcr toleradas en poesía; y 
Aun on poesía es menester quo el poeta linya alcanzado eminente 
autoridad de Cal para aventurar una que otra. En prosa no kou 
permitidas licencias verdaderamente nuevas, pero si es permitido, 
y  A veces necesario, emplear las ya usadas, o Bean las iiguras 
gramaticales. , .

Los que con supersticiosa nimiedad huyen cuanto pueden em
plear las licencias autorizadas por el uso do los buenos escritores, 
so distinguen de estos por el titulo do puristas.

tí. 3». — Propiedad, precisión y exactitud.
378. Una expresión, Aun bíoiuIo pura y correcta, puodo enun

ciar, no la idea que queremos, sinó otra distinta ; puedo cnunoiar 
aquella misma quo intentamos, pero no completamente; ó pueüo 
enunciarla junto con alguno circunstancia que no lo convonga on 
nquel caso. La propicia.) so apon» al primor doíoüto, lo ™ 
ol sequiido. y la omitía.) al lorccro. l'o r cato 60 tratan omildos 
estos cualidades del estilo, porque todos tres son rolatitos a lo 
completo ó incompleto do las expresiones.
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379. P . ¿ En qué consisto la propiedad, precisión y  exactitud ?
R. Ln propiedad consiste en que las expresiones no presenton una 

idea distinta de la que queremos ; la  precisión en que no la enun-. 
cien en términos genéricos que convengan también á  o tra s ; y }a 
exactitud en que no la  presenten más comploja do lo que es en 
realidad.

3S0.Adviértase que, aunque téoncnmcnlo.sedistmguciimuy bien 
la falta do propiedady la do oxactitud, estas dos cualidades positi
vas se confunden en el uso, y  no so dico de una expresión que es 
propia, si al mismo tiempo no e s exacta.

381. La delicada difcroncia ó graduación que so halla entre los 
sinónimos (dice Capmnny', esto es, la índole particular déoslas 
voces quo guardan en su  significado general una semejanza 
común como entro hormonas, lasdistinguo una do otra por alguna 
idea secundaría y  peculiar que onoiorra cada una de ellas. De nqui 
vione la necesidad do escogerlas con inteligonoíay acierto, y colo
carlas con oportunidad, para escribir adecuadamente. — Esta feliz 
elección, do la cual dependo la propiedad del estilo, ensena á decir 
con verdad y  solidez lo que on otros es vana verbosidad ; enemiga 
del abuso do las palabras, haco inteligible nuestro lenguaje ; jui
ciosa on el uso de los términos, castiga y  fortalece la expresión ; 
rigurosamente exacta, destierro las imágenes vngas y  generales, y
todos aquellos correctivos como, ti modo de......á poca diferencia......
especie de..... . que manifiestan la incertidumbro do nuestro juicio,
ó nu es tro pereza, ó nuestra .superficialidad. Do esto so infiere que 
el espíritu do discernimiento y do exactitud es la verdndcra luz 
quo distingue on un discurso al hombro sabio dol hombro vulgar.

- N* 4. — Concisión,

382. P. ? Cuándo so dico que una expresión os concisa?
R. Si una expresión presenta oxactamunto la Idoáquo deseamos 

comunicar, y  además la onunoia con sólo aquellas palabras quo 
sean necesarias para su cabal inteligencia, so dico que os concisa; 
pero si contieno una ó algunas otras no necesarias, so llama re- 
dumlantc.

383. Siompro quo hay redundancia dé palabras la hay en rigor 
do pensamientos. Y como ya es regla genoral quo on las com
posiciones no so introduzcan sino los pensamientos necesarios, 
absteniéndose do sinonimias, perífrasis y  rodeos inútiles, parece 
quo no deberíamos hablar do la  concisión do las expresiones.

• 383 6is. P. ¿ Qué dlfóroncia hay ontro la prcoision y  la concisión ?
R. La precisión y la concisión on las expresionos son cosas ahso- 

lutamcnlo distintas, por más quo algunos Ins confundan. Ambas 
voces (derivadas do los verbos latinos prcciderc, concillare, compues
tas do canto) convienen en la idea fundamental do cortar; pero cada 
una indica diversa especio do cortadura, si asi valo docirlo. L aprc- 
cision quiero decir quo so lia escogido el término que más oxaeta-
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monto determina ol objeto, lo circunscribo, le corta, y so separa 
do otros con los cuales pudiera confundirse. La concisión signi
fica que la expresión no contieno más signos quo los necesarios 
para representarlo, nunquo éstos por otra parte sean acaso vagos,

384. Hay quo distinguir la concisión en las palabras y la conci
sión on la construcción.

385. La concisión en las palabras oxigo que las expresiones no con
tengan más signos quo los rigurosamente necesarios para quo el 
lector ú  oyente formo cabal idea do lo quo so quiero decir,

386. La concision. cn la construcción oxigo quo so omitan todas
aquollns formas gramaticales ó partículas que sin perjuicio de la 
claridad puedan suprimivso. , . .

387. Tampoco so debo confundir la concisión do las expresiones 
con lom as ó ménos difuso del estilo; Todas las expresiones do 
un escrito pueden sor sumamontc concisas, y sin embargo la onra 
■entera resultar prolija y difusa, si está recargada do pensamientos 
no necesarios, ó si muchos de ellos están presentados do vávias 
maneras diferentes.

N* 5.—Claridad.

388. P. ¿Qué es expresión clara? ,
II. Se llama clara una oxprosíon, ouando oírcco un solo scnuuo.

v  ésto no puedo dojar do sor entendido por aquellos a  quienes 
se dirige; oscura, cuando puede succtlor que aquellos no lo com
prendan, Aun siendo único; y  cguieoca, niijfiflim, anflboliuica, so 
llamada expresión quo ofrcco dos ó más sentidos á  un tiempo.

389. P. ¿De qué resulta la claridad, oscuridad y  ambigüedad do

T U S Í d .  oscuridad y ambigüedad de las osprcsicncs 
resulta : 1* do quo los términos quo se emplean son 
vnmonto claros, y oscuros ó ambiguos; V  do quo la rejncwndo 
•unos términos con otros está 6 no bien indicada por su

" “m  'Toda expresión propia y  exacta no puedo dojar de ser « i- 
londida por los quo conocen ol valor do los términos. Peí o . 
sucedo que las palabras más propias y exactas no' P««dcn 
tendidas claramente por aquellos a quienes nos dit ic im , p 
do sor palabras técnicas, cufias ó equivocas.

P a la b r a s  téc n ic as .

391. P. ; Qué so llaman palabras técnicas? , ,
R. Sollaman palabras íCerneas ó facultativas las aplicadas doler 

minadamonto á  objotos do cioncins y artes. .

i s
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entenderlas. — Contra esta regla pecan loa que en obras desti
nadas á  la común lectura nos hablan continuamente del zenit y (jej 
apogeo, do la plútoru y del paroxismo, etc. Estos términos serán ulguna 
vez, ya en su  acepción literal, ya en acepción.metafórica, los más 
precisos y  exactos, pero no los más claros ú inteligibles.

393. El buen escritor, sin embargo, debo tener conocimionto"de 
los términos técnicos más goneralcs.de las principales ciencias y 
artes, para -no incurrir cu groseras impropiedades do locución 
cuando quiera introducir algún símil oportuno, hacer una des
cripción, etc. Ha de saber, por ejemplo, quo no sodicocí mediodet 
ejército, sinó el centro del ejército ;quo  no Be dice echar una linca, sinó 
tirar una linea, . . . .

P a la b r a s  c u l ta s  ó  s a b ia s .

39-i, P. ¿ Qué son palabras cultas ó sabias ?.
R. So llaman asilas que, aun no siendo exclusivamente propias 

do una profesión particular, sin embargo, por ser tomadas do al
guna dolos lenguas muertas quo llamamos sabias como el griego y 
el latín, no pueden sor entendidas Binó por las personas que saben 
dichas longuas.

395. Es regla quo nos abstengamos do estas voces sabias. Ad
viértese no obstante, que para quo un término sea rigurosamente! 
culto, no basta quo pertenezca á  una lengua sabia, porque entón
eoslo serian infinitos do la lengua castellana que los ha tomado 
déla  griega, como filantropía, geografía, crisis, período, ttnonwUuo tío 
la latina, como insuficiencia, estatuto, incrementa, convulsión, i»remi
tiente, etc; Es m enester, además, quo los talos términos no- estén 
adoptados on el lenguaje.común, ó á lu morios quo H enil muy poco 
usados. .

5196. Debe notarse quo algunas voces no son on rigor cultas por
que so usaron en otro tiempo y  se conservan en ciertas fórmulas, 
particularmente del foro; poro como están ya desterradas de! len
guaje usual por demasiado latinizadas, tampoco pueden emplearan 
fuorn tlo aquellas forman. Tales son perpetrar, impetrar, y  nlimnns 
otras que casi pueden llamarse técnica*;.

P a l a b r a s  e q u iv o c a n .

397. P. ¿ Qué son palabras equívocas ?
R.-Sollaman asi las'quo pueden ontondorso on dos sentidos, ó 

porque ollas mismas tionen varías significaciones distintas, ó pof- 
quo. boy otras on la lengua quo, escribiéndose y  pronunciándose do 
la misma manera, tienen sin embargo un significado muy diverso. 
Las primeras no tionon más hombro que oí gonérico do equivocas, 
Jas segundas se llaman homónimas. La palabra compañía, por ejem
plo, es simplemente equivoca, porque significa varias cosas: Io 
acción de es tur juntas o reunidas dos ó más^porsonns *, 2* la tota
lidad misma délas personas reunidas; 3o una parto do un rogl-
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miento. La do*awio es homónima, porquo hay on la Icntrua dos, esto 
es, amo, sustantivo (lo mismo quoseñor, dueño), y amo, primera per
sona del verbo amar: las cuales, escribiéndose y pronunciándose 
del mismo modo, son distintas entro si, significan cosas muy di
versas, so derivan do distintas raíces, so diferencian por los acci
dentes gramaticales, y  sólo por una^casual combinación han resul
tado mater¡alíñenlo las mismas.

398. Nunca so dobon introducir palabras equivocas, ni homóni
mas para jugar con el vocablo ó formar lo que se llama equívoco ó 
cguíi’Ofluifto, A no ser en obras jocosas, y úun en éstas deben los 
equívocos ser grnclosbs y oportunos como vslrios que so permitió 
Cervantes en su inmortal Quijo/c, no insulsos y  pueriles, como 
muchos do Vnlbuona...• , •.

309. P. ¿ Do cuántas clases pueden ser los homónimos?
R. Los homónimos son do dos clases: unos perfectos, porquo ab

solutamente se escriben y  pronuncian lo mismo como los ya cita
dos, y  otros imperfectos, porque so escriben do distinto modo, basta 
deben pronunciarse con alguna diferencia, y sólo r.e asemojon on 
la pronunciación rápida ; por ejemplo, atajo {senda ó pasaje por 
donde so abrevia el camino), y /mtojo (pequeño bato do ganado); 
bagar (echar el lino baga y  semilla), y  vagar (ir vagando ó erranlo); 
bada (de afeitar), y vacia (cosa), ote. Hay una especie do homóni
mos imperfectos que no son dos palabras en toramente semojantes, 
sinó sílabas pertenecientes á  distintas voces, poro reunidas forman 
el mismo sentido quo las de otra voz, por ejemplo, conjugo y  con
jugo, u punto y «punto,sobrevino y  sobrevino, etc.

7,0ii. Do los homónimos, cualquloro sea su especio, es menester 
decir lo mismo que do los rigurosos equívocos, á sabor, que son 
un pueril juguclillo do palabras quo sólo pueden entrar raras veces 
en composiciones jocosas. Y adviértase, por último, quo en nin
gún caso ko acumulen muchos cquivooos u  homo minos juntos 
porrillo fastidian muy pronto. ' .

Concluiremos lo perteneciente á  la claridad do las osprcsioncs 
añadiendo quo áun sin babor on ellas términos léemeos, cultos ó 
equívocos, pueden ser osourns; ó porque el escritor no conoi- 
biendo clin-amonto la idea quo quioro comunicar, so explica con 
oscuridad, ó por la mala olucoion do la perífrasis.

N' G.— Naturalidad.

/.ni P. ¡ Cuándo so llaman nnlurnles la3 expresiones ?
R. So Human naturales las expresiones orando i b »  clrouustim- 

cias do .,uc so he lmlilado abade,i ol mérito do seo bles, quo "1 lis 
to,. ú oyente juzgo quo i  di mismo so lo hubieran ofrecido, y qno 
id ¡nitor no lo lia costado trabajo el encontrarlas. -

/.no CnrcecriV cues, do naturalidad toda expresión en la cual, 
i  ”^ = £ d o  las palabras, ó por el modo do eomblnralra 
y  ‘colocarlas, 6 por ol aíro do Importancia quo so do a cosos quo
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lo merecen, ó por la oleccion do voces m uy escogidas, 6  por un 
no sé que más fácil do sentir quo de explicar, se descubre visible- 
mente el trabajo y .esfuorzo quo ha costado su  invención. — Lag 
expresiones quo carecen do naturalidad so llaman.esfMrfiados ó rc- 
buscadas,

403. La naturalidad del estilo es lo quo otros llaman facilidad; y 
so encuentra en todas las composiciones que no descubren tra
bajo y  detonida lima. •

40-4. Las reglas para escribir con naturalidad son t re s :
i» La do no escribir sinó sobro cosas que el escritor tenga bien 

conocidas, do quo esté bien persuadido, y  quo le interesen viva
mente; puos con estas circunstancias, si por otra parto tiene uso 
y  ejercicio, las expresiones se lo vendrán, por decirlo asi, á la 
pluma.

2* La do estar siempre m uy alorta contra la tentación do querer 
singularizarse: porque, si cao on olla, empicará necesariamente 
expresiones poco naturales que á  él le parecerán m uy felices; pero 
quo bien oxaminadas resultarán, ó bárbaras ó incorrectas, ó im
propias, ú  oscuras. •

3* La do quo so analice con mucho cuidado toda expresión ántcs 
do emplearla, para yor si Meno algún defecto contra la lengua, si 
es propia, ai es clara, y  si presenta una combinación do ideas ra
cional y coherente.

N* 7. — .Energía.

405. P . ¿ En qué consisto la energía do la expresión 'f
R. La energía do la  oxpresion consisto on presentar las cualida

des más interesantes do! objeto; y  no como quiera, sinó do cierta 
manera capaz do producir en ol ánimo una impresión viva y  fuerte. 
Do aquí so infiero quo débil, lo contrario do pndrgíca, so dirá do 
aquella expresión quo ó no presonto las cualidades más intere
santes del objeto ,.6 16 litiga con doria  languidez incapaz do produ- 
olr una impresión fuerte y viva.

406. P. ¿ Cómo so cónsoguirá quo las expresiones soan cnér- 
gieas ?

R. So conseguirá quo las óxpresiónos sean onérgicns: Ia em
pleando oportunamonto nquollas partea do la expresión quo indi
can las cualidades do las cosas, no on abstracto, sinó como inhe
rentes á las cosas misriins ; d cuyas partes do la expresión total 
llamamos adjuntos ó epítetos, palabra griega qiio quiero decir sobre
puesto; y  2 ‘ introduciendo palabras que formen lo quo so llama 
tmdflcn.

■ Epítetos.

407. P. ¿ Do cuántas maneras pueden éxprosarso las cualidades 
do un objeto ?

R. La8 cualidades do un objeto pueden éxprosarso;
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Io Con un adjetivo solo, como upiñado concurso; ó con un adje
tivo acompañado do unn modificación más ó menos larga; por 
ejemplo, el sol de Halla, refubjentc como siempre en uquel dichoso cíelo.

3* Con otro sustantivo, ó caso de nt/posteion, como llaman los 
gramáticos; por ejemplo, Cercantes, ¡a jierla de la literatura de 
España.

3“ Con algún complemento indirecto; como fulmina el magistrado 
la sentencia con voz de trueno.

4° Con una proposición ontera do las quo llaman incidentes; por 
ejemplo, le sacrificaron los partidos.-porque los parlólos siempre tosca» 
víctimas ilustres. ' . , , i ...

408. Se puede, de consiguiente, dar el nombro do epíteto a los 
adjetivos solos ó acompañados do una modificación más ó menos 
larga, á los sustantivo? do adposicion, d los complementos indi
rectos, y  á las proposiciones incidente?.

400 Adviértase, no obstante, quo los adjetivos no siempre son 
epítetos: No lo son : l* Cuando unidos á un  sustantivo expresan la 
idea total del objeto, y no indican con separación ninguna cualidad 
suya: por ejemplo, Juna menguante, oración fúnebre, labio superior; 
on estas expresiones ni wcngiinnle. ni fimrbre, ni siipcmr son cpitc- 
los — í" ciando expresan el atribulo do lns proposiciones ; como 
el relámpago es deslumbrante, frase en la cual deslumbrante tampoco es

Ténsase, pues, presente quo epíteto y adjetivo no slempro 
son una misma eos». Muelles veces hay epíteto sm I " 0 ‘“ J ‘>™ '» 
taso  ningún adjetivo, como on el ejomplo citado de Ccnmlos, 
perla de la literatura do España; y  o ta s  veces los adjetivos no son 
opílelos, como on alia mar, luna me,maúle, moren tmja, ole..o lo.

411 El recto uso do los epítetos es un punta muy capital en 
materia de estilo. lié aquí las reglas quo deben tenerse presentes

P;S " ' p S ! r “ n r d o : ser oportunos é in.erésanlos, lo cual 
auimo decir que los epítetos han de expresar cualidades quo ten 
*Ln  i elución directa con el punto do vista en cL cual por entonces 
consideramos el objeto á quo se aplican. Por ojomplo, si dtjeramo 
° S h S o 0U a « ¿  de la verdad no debe dar qidos. d io s  adu k -  

dores. , habremos empleado o por tunamente el epíteto J n o  debo 
verdad. Mas si dijésemos« un hombro ricamente'j e s n® 
ote » habremos hecho uso del epíteto mas inoportuno j  i

ñodía Acogerse. -  Los epitetos inoportunos y que m  ofrew» 
íluerés. debilitan la expresión en vez do hacorla oncigic. , 5 
vez de aclarar la idea del objeto, la oscurecen. «ero-

S E ÍÍllS ÍÍ= S H
muy fácil emplear algunas defectuosos por esta parí ■ ^  ^
< la caduca avaricia los feroces mimbi os movió. I
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caduca, dado A la avaricia, es propio y  feliz, porque esta es comu 
mente la pasión do los viejos ; poro el do feroces dado á sus niin ° 
bros, es impropio por esta misma razón, á  saber, -porque v0 J ? ‘ 
sentada como un viejo caduco, sus miembros pueden sor dcfopm 
feos, descarnados, poro no feroces: esto epíteto conviene máa biQ3' 
á  In juventud robusta.

Regla tercera. Los epítetos no han do ser vagos, esto es, no 
han de expresar cualidades que, aunquo convengan de algún modo 
al objetó, sean también comunes a otros muchos, sinó aquellas 
quo lo sean peculiares. Por ejemplo, do ciertos cuerpos, como el 
oro, la plata, y  otros capaces de pulimento, so dice muy bicuqUe 
son brillantes, lueíontes ; porque en esto so diferencian dcloaque 
no pueden sor abrillantados : pero soría muy vago llamarlos ci/oi. 
sos, pesados; porque éstas son propiedades comunes á toda la 
materia.

Regla cuarta. — Los epítotos no han do ser repugnantes al objeto 
d que so aplican; ó lo quo es lo mismo, no han do expresar cuali
dades que repugnen á  su naturaleza, ó sean contrarias á la idea quo 
excita su nombre. Por ejemplo, no hay nadie quo al leer las pala
bras dolor, pesar, riesgo, sepulcro ó tumba, lio vea en estos objetos 
algo do tristo, funesto y  desagradable, y  quo por consiguiente, sí 
los considera personificados, no los ven bajo un aspecto deforme, 
espantoso, horrendo, y para decirlo de una voz, quo no se los figure 
como cosas feas. Darles pues el epíteto do hermosos, es darles uno 
que no sólo no les conviene, sinó quo les repugna.

Regla quinta, — Los epítetos no han do ser inútiles, esto es, no 
ban do expresar una cualidad cuya idea excito el nombre sólo del 
objeto ; A no ser en algún caso en que esta cualidad sea precisa
mente la quo convenga hacer resallar. Por ejemplo, llamar ciiínime 
ó d unenddvor, sería aplicar un epíteto inútil.

Regla sexta. — Aun teniendo todas las circunstancias indicadas 
no so acumulen nunca muchos sobre un mismo objeto, ú no ser 
quo do intento se baga la enumeración do sus cualidades ; y en 
caso do quo convonga calificarlo con dos, expresen ambos cuali
dades análogas. Por ejemplo, en la expresión duro, frío, ponderoso y 
jaspeado mármol hay, entre otros defectos, una viciosa acumulación 
do epítetos. En la oxpresion ta niñez cándida, graciosa, comunicativa, 
y  juguetona, como nos la pintan... puedo sor tolornda la acumulación 
de loa cuatro epítetos enumerativos.

■Repto séptima. — Deben ovitnrso los epítotos domnsindo comunes 
y  como do fórmula. — Y oslo dobo ontoudorso Aun cuando por 
o tra parte los epítetos sean buenos en si mismos. Nada mds co
mún quo olmas profundas, crímonos atroces, cuovas osearos, cánti
cos alegres, concursos numerosos, guerras asoladoras, salones nwflwl- 
ficos, voces estentóreas, oto. Todos estos epítotos, á fuorzn do sor tan 
triviales y  trillados, so han vuelto ya Insípidos. No dirémos quo 
deba condenarse al desuso todo epitoto quo ya lia sido empleado; 
poro si quo so procuro darlo alguna novedad sustituyendo alad-
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jettvo ya muy usado otro quo lo sen inénos, diciendo, por ejemplo, 
honda cima, fiero crimen, tenebrosa cueva, jubiloso cántico, infinito 
concurso, ruinosa 6  destructora guerra, espléndido salón, etc.

Iicgla octava. — No bo multipliquen demasiado los epítetos par
ticularmente on la prosa ; y  asi en ésta como en los versos no so 
distribuyan con monótona simetría y  bajo una misma forma. Con
tra esta regla pecan los quo á cada sustantivo dan constantemente 
un adjetivo para quo lo sirva como do lacayo. En los quo sean ne
cesarios para la energía, procúrese variar la expresión, do modo 
quo unos sean adjetivos solos, y otros adjetivos modificados; ya 
sustantivos do aposición, ya proposiciones incidentes.

Imágenes!

412. P. i  Qué so entiendo por imágon?
R. Por imdgen so entiende una expresión compuesta sólo do pa

labras quo significan objetos visibles; una expresión quo pudiera 
dar á un pintor asunto para una pintura. Ejemplo :
• Ved ú Cervantes evocado do la tumba; coge el iáligo, pero desfallece 

» al considerar quo es empresa sobrehumana purgar la república lUc-
• raria de tantos intrusos y pedantes como la Infestan. ■

Aquí, en la oxpresion copo el látigo, hay una imagen: un hombro 
quo cogo un látigo, es un objeto visible, un objoto quo so puedo 
pintar.

i 13. Las imágenes son cosa distinta de las metáforas; porque, 
si el objeto do quo so trata es material en si mismo, Ins palabras 
quo componen la oxpresion podrán estar tomadas on sentido pro
pio. Para quo una expresión ferino imágon, es menester general- 
mentó quo no haya en ella palabra ninguna quo signifique ideas 
abstractas ú objetos invisibles.

\  1,1. No t o d a  e x p r e s ió n  e n é r g i c a  e s  im a g e n .  Una e x p r e s ió n  p u e d o  
B or m u y  e n é r g i c a  y c o n  to d o  n o  f o r m a r  im a g e n .

« i Anatema ol poderoso quo corrompo ó compra las plumas y las con- 
s ciencias I | Mengua y oprobio «V esos supuestos órganos do la op.i- 
> nlon pública que elogian ó censuran A tanto ol pliego I Anatema, en 
. fin, ú esos hombres manchados con la corrupción del oro, quo sólo 
» hallan la ciencia en el poder, ol talento en el ministro favorito, y la
* virtud en los cortesanos 1» (GuiAnDix.j

He aquí expresiones muy enérgicas nln quo formo» Imágon.
•i 15. Las imágonos propiamente dichas, é introducidas con opor

tunidad, contribuyen admirablemente á dar energía ú las oxpro* 
' siones. — Su uso es muy frecuento pu poesía.

N* 8. — Docencia.

/ilG. Las expresiones han do roí- claras y  enérgicas cuando las 
ideas quo deseamos comunicar son tales, quo no puedo haber in
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conveniente on nombrar cada cosa por su nombro; poro c 
so trata do cosas asquerosas ó impúdicas, lejos do escogerla e 
presión más clara y  enérgica, debemos explicarnos con alguna 
petuosa oscuridad, dejando voren  una luz muy confusa loquen*.
puesto ó las claras podría parecer menos .decentó á unos oido* 
docentes y  puros, ouales debemos suponer los do loa oyentes ¿ 
lectores. • • • • ■ • .  ■ ! ■ *. '*•'

4 1 7 . Esto prinoipio.es m ás bien de moral y  buena crianzaque 
do rotórica; y  por lo mismo sólo añadiremos quo si en lascxpV 
siones so tiono cuenta con el respeto dobido ó las costumbresy 
con las atenciones que oxigo la civilidad,.conservan la denominé 
cion general do decolles', poro si faltan ó esta regla, toman nom. 
brea particulares, según ol nombro con quo las quebrantan. La* 
expresiones quo oxcitan ideas asquerosas so llaman indecentes; I13 
quo son contrarías á  la buena crianza, gi’oseras; y  las que ofemíea 
ol pudor, torpes. En cada una de estas especies puedo haber varios 
grados, y  darse ¡i cada uno su donominacion particular; pero seria 
inútil prolijidad.

Regla sin excepción. « Es necesario abstenerse do toda oxpresioa 
indecente, grosera; torpo, así on las composiciones serias y ele- 
vadns, como en  las jocosas y  familiares ó satíricas. *

N* 9.— Melodía ó suavidad.

418. P. ¿ Cuándo so dicoquo la expresión es melodiosa? '
R, Cuando la expresión causa on ol oido tina impresión agrá*

dablo, decimos quo es melodiosa ó siwi'c; cuando causa una im
presión desagradable, decimos quo es dura ó dspem.

419. P. l  Do dónde proviono la melodía do las oxprosíones?
R. El quo uno expresión sueno agradablemente puedo provenir 

do tros cosas : 1 » do quo las palabras do quo consta sean por sí 
mismas, y  por su combinación, fáciles do pronuncinr, en cuyo c-vo 
consorva ol nombro genérico do expresión wiciodiosa ó suave; 2‘ do 
quo sus diferentes partes estén distribuidas con oiorla proporción 
musical quo so llama rilmo ó «limero; y  por lo tanto la expresión 
total loma oí nombro do sonora ó numeroso; y  3* do quo las pala
bras, por la naturaleza do los sonidos, ó por la  cantidad do 1m si; 
labns, tengan cierta analogía con los objetos quo representan; n 
cuya calidnd so da ol nombro do armonía imitativa, ó simplomen o 
do armonio, y  ó la expresión quo la tieno ol do armonioso. Para ex- 
presnr la falta do alguna do estas tros circunstancias, no hay nu* 
quo loa términos genéricos do dura, áspera, desagradable, 
nante, oto. . , .

Dol ritmo y do la amolda hablarémos al tra tar do la composic 
do las cláusulas; ahora sólo diremos algo do la melodía goncra 
las oxpresiones. 1 a tí

420. Para conseguir la, nielo din ó suavidad do las exproslonc 
necesario e v ita r :
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1* La repetición do unas mismas silabas, ó como vulgarmente so 
dico el sonsonete, esto es, el martilleo quo resulta do quo estén jun
tas, ó muy inmediatas dos ó mus palabras consonantes, como dos 
adverbios en mente, ó dos tales quo la última ó últimas silabas do 
la quo precedo sean idénticas con la primera 6  primeras do la quo 
sigue; v. g . : nace veloz. La falta en esta parte so llama cacofonía. 
palabra grioga quo literalmente significa mal sonancia.

•2o La concurrencia do muchas vocales; porque, como para pro
nunciarlas distintamente es menester abrir mucho la boca, resulta 
lo que so llama hia(o (hiatus), el cual es siempre-desapacible para 
el oido; por ejemplo :

Dios manda á alaron coa su liormano á .Egipto; oyó otro orador 
las mismas razones...

3* La reunión do consonantes ásperas, ó do difícil pronuncia
ción, como la Jl, la J, la Z; por ejemplo, aror remoto; Juim cIjiboso 
no trabaja jamás; zozobrante el zorzal huyó (i un campo lleno de zizaña.

Estas reglas debon observarso siempre quo no so rcsiantnn por 
ello la propiedad, In exactitud, la claridad y la energía, quo son 
oualidnclcs capitales respecto do la melodía ó suavidad. Sin em
bargo, sabiendo manejar la  lengua, casi nunca fallan medios para 
quo la expresión sea melodiosa ú la par que propia, exacta, clara 
y  enérgica.

N* 10. — Conformidad de las expresiones con el tono de la obra.

421. Como atendiendo al tono dominanto do las composiciones 
lUorarins so dividen éstas on nobles y  familiares, dos grandes clases 
quo luego so gubdividen on varias especies, bo han dado los mis
mos nombres á  las expresiones, considerada su conformidad con 
el tono do un  escrito.

422. La nobleza, pues, do una expresión resulta do quo sus pala
bras no sean demasiado comunes, sin6  do aquellas quo son usa
das por las personas do fina educación y elevada clase, cuando ha
blan do asuntos sérlos ó importantes; y ’ la  familiaridad, por ci 
contrario, do quo nenn usualos ontro la olnso media do la sociedad, 
en la conversación ordinaria y en materias do poca importancia.

423. Las exprosiones propias do las olases menos educadas é ins
truidas toman los nombres de bajas, vulgares, triviales, chabaca
nas, oto., sin quo sen posiblo fijar exactamente los limites do estas 
denominaciones.

Pcfl/a. En escritos clorados y  serios no debon usarso expresiones 
conocidamente familiares, y menos aun oxpresiones bajas, vul
gares y triviales. En todos lo3 escritos, sean serios, sean jocosos, 
han do evitarse las oxpresiones ó palabras chabacanas, ú no ser 
quo de intento so trato do imitar ol lenguajo del ínfimo vulgo, quo 
es quien las usa; porquo rcgularmcnlo son bárbaras ó pecan con-
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-tra  la pureza do la lengua, como ol probé; el impasible, ol perdicar 
quicrde, oto., do nuestros patanes. • • • . • '

421. Cunndo una  oxpresion añado á  las otras buenos oúalidadea 
la de la  nobleza, so dico que es elegante; y  cuando, además, odn- 
tieno un pensamiento para cuya explicación parecía difícil hablar 
una quo las reunloso todos, so dicó que es feliz. '

■ g II.— Reglas peculiares de las expresiones de sentido figurado.

. 425: Todas las palabras dó una lengua fueron primitivamente 
instituidas en ella, ó en aquella do donde las lia tomado,- paró-de- 
sigrtar un solo objeto, ser ó fenómeno, cuando fue necesario'darlo 
á  conocer, por medio dó un signo vocal. • -

426. Bn todas las lenguas inuehas palabras han -pasado; ó pasan 
en algunas ocasiones, «A significar objetos ó cosas distintas do las 
quo-primitivamente significaron . 1 '
. 427.' Cuando tina pnlabrá so emplea para-designar aquel objeto 
á  cuyn 'significación fue primUivninerito destinada; so dico queso 
tomaon-ícijfWo propio; y' cuando sé usa pnrá designar otro dis
tinto do aquel primero, bo dice qué está lomado en sentido figurado. 
Por ejemplo ^cuando-decimos, Pedro compró un galgo, la palabra 
galgo está usada en sentido propio; y  cunndo decimos, I’edro «  un 
galgo, no lo alcanzará, V., aquí la palabra galgo está tomada en sen
tido figurado. - ' .- .<1-  Si. .

. 42S.-1V¿ Qué os tropo ? ' 1 . ' ............
R. Llamase tropo al uso do las prtlabrns en aim-Sí gitl fi cae ion se

cundaria, ó en sentido figurado. Tropo o su n a  palabra griega, quo 
VU]o tanío'cdmo versión, giro, ui¿i’//(i, ctc. '

Adviértase quo, como 'algunas palabra»‘habiendo pasado dé su 
prlmorábsigiiiHcaoion A otra séoitiidiiria, llegan A usarse exclusi
vamente on ésta, on tal casoTa segunda viene ¿ so r en cierto itiodo 
propia, y por lo tanto iio so dice ya qiió liay tropo, Aún cuando lo 

. hubo al tiempo do'In prim era 'traslación, En csjtí caso se hallan las 
palubráa'cspínítf,'filMiri, etc. !
• En los -tropos-hay'qué doterminar su origen, sus especies, susi'cu*
Urjas, y.las ngitis para'su uso. ■' ~ ‘ ;‘.V

• ' i ; N* L — Origen de (o/i fropós,'" '  . ;

429. Anto todo haremos presentes ciertos principios relativos 
áíijnlKSC'y Conpxioti quCtioneit piltro sii liis ideús, « sii.hitpnrlán- 
cla'rclá'íiVá^y á las clnsificnciniú’s.quo éí h'óntbro haltOrh'o do lor 
dos los;óbjbttís a  medida cjue'Uis’liá idri'c'óiiooiciido y 'cxmuliiaiido.
■ 4*J0."Bn cuati tó ai cnf<rar.(í(i :ctial|iüíei<j»jjlabvii' potjMp
observar qúeillúclias;voces iií ricóídnrse dó víiin cosa que ha .visto hü 
acuerda lambieñ:1l°de todas suspártbs.cimiicía'dcs yjcirCunsUiúrias, 
dilTúgai’Civ quo lá'Vió? tío "otrii.4 quC'ín roíreiibnn, ¿lo. '  2° do lo 
qüü'sU¿cdíó Antes y  despútis cíhf vbi'ía y  34-db oíros quo'ha Visto
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— Gil —
semejantes i  aquella, aunque haya oído en distintos tiempos y 
lugares. — Este mutuo cnlaco do las ideas es el fundamento do 
que las palabras hayan pasado, ó pasen, do una significación 
á otra. — Ignoramos el por quó -y el cómo están unidaB y enlazadas 
las impresiones simultáneas,sucesivas y semejantes; pero el hecho 
es que so'asocian, 6 so llaman y evocan unas á otras, y esto nos 
basta para lo quo aquí buscamos.
. 431. En cuanto á la importancia relativa de las ideas, quo so hallan 
como asociadas por uno do los tres principios indicados (coexis
tencia, sucesión ó semejanza), cualquiera habrá podido observar 
también : I o quo entre las cualidades, partes y  circunstancias do 
un objeto cuya impresión recibimos, hay á veces una quo atrae 
más nuestra atención, como entro las cualidades, el color, la * 
figura, el tamaño ú  otras; entre las partes, las quo priinoro so 
presentan á la vista, ó las que están destinadas ¿  tal ó cual uso 
particular; entro las circunstancias la materia, el lugar, ote.; 
y  21* quo al recordársenos aquel grupo do ideas coasociadas, 
so presenta siempre á la imaginación con mayor viveza la do 
aquella cosa quo más nos interesó cuando recibimos la impre
sión total, y señaladamente la de aquella partes, oualidadó circuns
tancia quo tiono más rolaoion con el uso, fin ó ofeoto á quo aton
demos on aquel instante.

432. En cuanto á la clasificación de tos objetos : hecha por el hom
bro á medida quo so lo han ido presentando, bastará recordar quo 
considerando cada ser do por sí y  on cuanto se distingue do los 
demás, so dice quo es un individuo. Es imposible dar á  cada indi
viduo un nombro particular; y asi es quo hemos tomado el partido 
do nombrar con un solo nombro todos aquellos individuos quo 
ofrecen á los sontídos cualidades semejantes y uniformes. Do esto 
uso lian nacido las clasificaciones móntales quo los hombres han 
hecho do todos los sores quo han llegado á conocer, y  las abstrac
ciones con quo so han represontado las sórios do todos los indl- 
úuos á quienes dan el mismo nombro, como un todo ideal com
puesto do partos homogéneas y  similares, á cuya totalidad y 
reunión do individuos so da en lógica el nombro do especie. — 
Era imposlblo dar á cada canario un nombro particular; y nsi es 
quo llamamos canarios ¿  todos los Individuos quo bo nos ofrecen 
con cualidades somojantes y uniformes. La rounion do todas las 
avecillas quo toman ol nombro do canario forma, en lógica, una 
especie. . , , ,

433. Todas las espoolos parecidas, ó quo prosontan clortos ca- 
ractórca análogos forman, on virtud do nueva abstracción, una 
sirio  más extensa, ó un nuevo todo idoal, quo so llama género.

434. Cierto número do gánoros, conformes en talos ó oualos ca
racteres, constituyon una clase, ó un gónoro más universal.

435. Y así sucesivamente so van formando clases superiores ó 
gónoros más universales, hasta parar on ol supremo y  univorsalt- 
slmo, quo os el designado con la palabra «er 6 ente, el cual abraza
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todo lo quo existe, ha existido ó.puedo existir, do cualquier modo 
quo sea. * • . •
j- 43(j. En estos tros hechos (asociación do.ciertas- ideas, importancia 
relativa'do alguna do ollas en cada caso particular, y clasificación 
mental do loa objotqa) está, fundada toda la teoría do los tropos, 
Ellos explican su origen, en ellos 50 funda su clasificación; y do 
ellos so deducen sus vontajas, asi como las reglas para usarlos con 
oportunidad. r . . .. • - ; -i - .

437. So ha dicho quo lá necesidad y ol placer- han sido los dos 
motivos quo tuvieron los hombres para dar ;i una misma palabra 
dos 6 más significaciones. Otros han referido.el origen dól lenguaje! 
trópico á la imaginación, ¿ las pasiones y la ignorancia misma do 
los hombres. Pero bien oxaminado el punto so puede asentar quo 
el origen do los tropos no os. otro quo la necesidad variada y diver* 
sideada, sogun los diforentes resultados quo ol hombro ha tenido
y. tiono quo producir por medio do la palabra.

438. En efecto, siendo imposible dar un nombro pru-tioular ó 
propio á cada individua do la Naturaleza, resulto claro que-fuo 
para los hombres una necesidad el extender ¿ la serió enterado 
individuos semejantes el nombro quo habían impuesto al primer 
individuo quo conocieron do olla. — Supongamos quo la palabra Icón sea on efecto la quo Adán, empleó para designar ol animal quo 
hoy conocemos con esto nombró. Eó claro quo aquella voz on el 
principio no pudo sor-más quo un nombro propio: porque nuestro 
primor Podro, ni • inventarla, no designó con ella la primera vez 
más quo aquel león determinado quo tenía presento, y ni cual que
ría poner nombro. Supongamos quo ol mismo Adán vió sucesiva- 
monto otros leones. Es evidente, por lo quo dejamos dicho, que 
hallándolos semejantes, dió á todos el mismo nombro do león quo 
había dado al primoro; y  hó aquí ¿ esto nombro propio trnsfor- 
mndo ya on apólntivo, esto és, quo habiendo significado al princi
pio un solo individuo, pasó d significar la especio entera. Hó aquí 
los tropos nnoidosdo una primera necesidad gramatical,

439. Es imposiblo¡-por. otra parto, reducirá imágen la3 ideas do 
las cosas Inmateriales, como no íes demos cuorpo, como no nos las 
figuremos corpóreas y semejantes, ó análogas á algunos do los 
objotos mntoriales quo conocemos ya por los sentidos. Fuó do con
siguiente otra necesidad también el hacor que la  palabra quo sig
nificaba objetos matorlales, pasase á-significar objotos inmate-, 
riales. Para dar nombro á la reflexión, ni juicio, á las pasiones, ni 
movimiento, á los fenómenos do la naturalozft, á las abstracciones 
on gonoral¿ fuó necesario echar mano do palabras quo servían 
para designar objetos físicos y materiales. Hó aquí, pues, los tro
pos nacidos do una sogunda necesidad ideológica. •

440. Aquí cónvieno hacor dos observaciones, para quo so com
prendamos biori lo relativo á la nriccstdad-ideológica. 1
- í» Entro las palabras quo do significar objotos materiales posa

ron luegoásignificar también los quo no lo son, unas han perdido
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b u  primera significación, conservando sólo la segunda, la cual, por 
consiguiente, ha venido A serles on cierto modo propia: tales son 
las palabras csjJÍrí/ir, alma, entendimiento; y  otras lian conservado 
ambas; tal es por ojomplo.ln palabra corasen, la cual habiendo sig
nificado primeramente la entraña martirial’ conocida con esto 
nombro, pasó, por la razón quo luego so dirá, 6 designar la parto 
moral dól hombro, las pasiones, algunas disposiciones del Animo, 
el valór, y  otras mil cosas, cuyas significaciones¡ secundarias con
serva, pero sih'haber'perdido lá primera.
"¿« Muchas-palabras' han sido trasladadas de’ lo's objetos mate

riales, no A los espirituales; sino A otros igualmente materiales y 
do muy distinta especie. Tal'es, por ejemplo, la palabra hoja, que 
habiendo significado prim'oramento una parte de los- vegetales 
conocida con este nombré pasó A designar otras cosas, materiales 
si, pero domuy distinta naturaleza, como las porciones iguales do 
papel do quo 6o componó un libro, la parto acerada do las espadas 
y  sablee, etc.

4Ai. Cuando las varias significacÍohe3'de üníi palabra son todas 
do objetos materiales, e s á  veces difícil distinguir cuál do ellas es 
la primitiva ; mas; pata conocerlo, téngaso por regla general quo 
serA lado aquel objeto quo primoró debieron conocer los hombres. 
As!, on el ejemplo propuesto, como debieron ver Arboles mucho 
tiempo Antes de tener libros, es indudable quo la'palabra Aoja sig
nificó las do aquellos Antes quo las do éstos.' — Esta' traslación do 
una significación material A otra quo igualmente lo es, debió su 
origen A la necesidad, ló mismo qúo la trasforraacion do nombres 
propios on apelativos; y  Aun on rigor, püedo decirse quo es la 
misma cosa.

442. Resumamos: el origen do ios tropos so explica : i® por la 
necesidad ¡¡ramatkai dcoxtendorla significación primitiva desdo un 
solo individuo A toda la especio ontera, y Aun á otras clases' dis
tintas; 2° por la necesidad ú/eo/dfliea do trasladar los nombres do los 
objetos materiales A los inmateriales; y  3’ por la necesidad moral do 
quo los signos do las ideas consooiadns so sustituyan unos A otros.

N12. — Especies do los tropos.
443. Como el Bcntido figurado so funda en la conoxlon quo tie

nen ontro si la idea dol objeto primitivamente designado por las 
palabras, y la del otro ú otros á que so extienden ó trasladan ; y 
como esta conexión so forma entro las impresiones por coexisten
cia do lugar (simultáneas), porinmejUata sucesión do Uompo (sucesi
vas), y  por semejanza do cualidad (semejante), es ovidento quo uo 
puedo haber más quo tres especies do tropos, en oada una do las 
cuales so distinguen luego para mayor claridad varios modos do 
realizar lo traslación. La'prim era especio es la sinécdoque/la 
segunda so llama metonimia y la tercera «icírffortd -  -
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Sinécdoque.

4 4 4 . P. ¿ Qué cs.einécdoquo? > ,
R. Sinécdoque os palabra griega que significa literalmente com

prensión {do syn, con,. y de chómai, .tomar, recibir, coger, ’cgpcré, 
esto es, con-ccpdon, comprensión), y designa el tropo por el cual las 
palabras pasan á significar uno ó más objetos distintos del pri- 
moro, á consecuencia do hallarse enlazada la idea de ésto con la 
do aquel 6 aquellos, en virtud do haber sido simultáneas las im
presiones que las produjeron.

445. Las traslaciones por sinécdoquo so verifican do los modos
siguientes: • ' , , ,

Io Poniendo el nombre de un todo por el do alguna parto; v. g.¡ 
ios que beben el Tórncs cristalino; — ó la ¡parte por ol todo, como: 
vienen cien velas, por cien navios. : .

2o El género por la especie:, ¡ Olmedas mortales! por,’ Oh necios hom
bres ¡ — 6 la especie por ol género: Fulano no tiene una peseta, esto es, 
nada de moneda, . , ,

3o La especie por el individuo¡ ó hablando gramaticalmente el 
nombro apelativo por ol propio, como e? Apóstol, por San Fallo; el 
Profeta, por David; — 6 ol individuo por la especie (el nombro pro
pio por ol apelativo), como: JUecitaas, por protector; Fulano es un De- 
móstenes, en voz do un enérgico orador.

4 " El plural por el singular como: los Homeros, los Virgilios, los 
Tusaos han muerto sin posteridad ¡ — 6 ol singular por el piara!, como: 
el francés es jovial; el alemari es meditabundo; esto es, ios franceses, los 
alemanes. . . .

5° La materia do que.una cosa ostá formada por la cósa misma; 
como cuando decimos"! ol plomo, por la bala; ol acero, por la espada.

G* El continente por el contenido, ó lo quo es lo mismo, ol nombro 
del lugar ó paraje donde so halla una cosa, por ol do la cosa misma. 
Ejemplo: se amotinó el cuartel, esto es, los soldados del cuartel.

A esto modo do traslación so rofloró comunmonto ol uso do dar 
á  algunos produotos ó artefactos ol nombro do la ciudad, villa 6 
provincia, dondo so cosechan 6 fabrican, como ouando so llama 
Burdeos ol vino cosechado en ol distrito tío aquella oiudad; Rúan el 
lienzo fabricado en la ciudad do osto nombre, ote. Poro tales oxpro- 
.Bionos no son Verdaderos tropos, sino olipsls autorizadas por ol

.iiUflPt,’ • , • •.... .
mismo debe decirse de las expresiones 5cómc un vaso de vino,

, nptirar .tifia copa, servir el cocido, eto., no son realmente tropos, ainó 
licencias dé sintáxía. ; ...v :

7o El signo por la Cosa sigm'/iairfa. Aqui so rofioro ol uso do indi- 
•i;car-; 1* la? dignidades y,las porsonas quo las obtienen, por sus 

distintivos ó insignia^,' pomo lá tiara, .por ol pontificado ; la mitra, 
ppp ol cbiscop’ido; ¿Mas haclohes-pór sus escudos do arnias, como 
oí Ecuador por ol condor, o t ó . " 8* las dignidades dol paganismo,

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



por sus atributos 6 símbolos, como Jíept uno, por ol tridente; Mercu
rio, por ol caduceo, oto.. c1’

8o El a&síracío por ol concreto, esto es el nombro abstracto do una 
cualidad por el adjetivo quo la expresa como oxistonto en algún 
'sujeto como. Asi decimos: !a ignorancia csutrmda, para expresar 
quo los ignorantes son atrovidos.: en cuya locución y en todas las 
do su olaso, hay además, como ya sé dijo> una especio do prosopo
peya, por la cual dando una como existencia material á los sores 
.abstractos, les atribuimos cualidades quo en rigor sólo so hallan 
en los sores reales. ~ '

Metonimia. v  . .

446. P. ¿ Qué ésmetonimia? ; .
R. Jlfcíommia es una palabra'gricga quo, traducida en una sola 

castellana, significa Irasnominacion, esto es, la acción do nombrar 
una cosa quo os ántes cou el nombro do.otra cosa quo es después,

y « “ ííoTmodos (lo efectuar. la traslación mctonimica son los

811puntccntelíc por el consíffutoifo, esto es, el nombro do una cosa
q u e , según el órtlcn do la m\turajczo, 6 según las instituciones
humanas, antecedo S otra, por el do teta misma peomo uitíí, por
ha muerta; — ó el consiguiente por el antecedente, como los graneros 
.«(losaron, en vez do fiubo buen a eósccfta.

Nóleso quo ú esto uso do poneré! signo do una idea consiguiente 
por el do su antecedente, 'so dehon la mayor parto do‘
clones secundarios, pero constantomenlo usuales do las apees 

' . 2* La censa por el efecto, como ¡iinr do su Iraiojo, — <¡ ol efcelo 
nnr la causa como ganar c! pan con el sudor de su rostro. . . .
P J- ElTeiltor p°r la ceso W * ,  Aguí se refleron las ospre-

manos, por trabajar (den, etc.
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' ■ M etáfora../; '

'448. P. ¿Qué signifícala palabra motdfora? ¡
R. Esta palabra significólitoralmeiitpirar’.ácion, hombre genérico 

quo cónvieno, sin embargo, con .más propiedad á las traslaciones 
do esta tercera espe.ci.e; quo son. aquellas en quo se da a una cosa 
él nombre dé otra con la cual ticno alguna semojanza. —’Lás tras* 
laclónos llamadas metáforas son las más Usuales ¿ importantes. '

449. ",P. ¿ De'cuantos'modos pueden darse Ó conocer dos objetos
semejantes? ' .

R. El dará conocer los dos objetos semejantes puedo hacerse do 
dos manaras : 4*' Diciendo expresamente quo una cosa es seme
jante d otra bajo tal ó cual aspecto, formando lo quo so llama una 
comparación; v. g í ;

Los quo gobiernan, son como los astros,-,brillan .mucho, pero nunca 
- . i  . . v ‘ do^cañsan/ . v ,;. (p. B¿con.) ¡

2* Poniendo el nombro do ésta por el do aquélla, ó, lo qué éá lo 
mismo, cometiendo una mótdfora, como ' 1 - - '

La.atencíomea pl buril do.la memoria. . . '  (De Levis.)
450. P. ¿ En qué consisto pues la metá/orá ? ' '
R. La metdfora, pues, oonsiste en dar d un objeto el nombrodo

otro.cori ol oual tiene alguna'semojanza'.' En el ojomplo que acaba
mos dé citar la metáfora'está en" llamar buril de la memoria á la atcncioh, en yirtud, dé la semejanza que hallamos ontro parar la 
atención y burilar. “1

_ La metáfora es, por lo misino, una comparación nbyovláda, un 
símil expresado,bajo una;forma compendiosa. So supone quo ia 
una cosa es tóp sómójahtp d-Ja o.tf’a, qup,‘sin .hacor expresamente 
la comparación entro'Ólln^, cómo én'el simíí formal, so puedo 
poner el nombro do la una en lugar dol nombro dé la otra.

451. P- ¿Qué variedades so pueden- distinguir on la motdfora?
. R* En la metáfora nó hay nipiiode haber !ydriqs modos do hacer' 

la traslación, porque siomproqongistó on sustituya! signo do una 
Idea él do otra somojanto, So puodon, ,’omporo, distinguir tros 
variedades on la metáfora: r..

1*. Si,en, una /raso no hay más quo uh solo: término metafórico, 
vomo.i.Uñ sqw'filisáfp es el faro 'de lahumanidad, la. metáfora so 
llamasimple^ji. ; 'i,j,

2* 81 on una frase Hay dos, trda ó más.iéripinqs ’motafóricós con 
otros do sigpjflq^clpnlitoral, compon ésta; es cl f(\ró
quo sirve de pufaj d ¡ ja, hu îfiHfdad,' ja-memora s,o llama- conÍmWcÍar 

3»; Si todos, los,térmicos cjp úna expresión.spñ.motafijricos, como! 
On esta frasp : Desapareció el faro cújfás ¡fíets’jervían de ¿uíq.'-la 
motdfora toma entóneos el nombro dqajctjófia. .
■ 452.Laa alegoría^ ap (Uforcqpiap do las metiífpras continuadas,
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¡porque on aquellas las expresiones puedon entendorso tanto en el 
sentido propio como en el figurado -/ al paso quo on las metáforas 
continuadas las palabras do significación litoral quo so mezclas 
con las metafóricas dotorminan pecosarlamcnto su significación 
En las alegónos','sólo Por °1 contesto y demás circunstancias se 
viene on conooiuiiento do su verdadero sentido, pues la oxpresion 
por sí sola es tan verdadera en el propio como on el figurado. Y 
So aquí resulta que do las alogorias algunos pueden sor ¡equivocas,; 
ñero ninguna do las metáforas presenta jamás ambigüedad, m án
trax por otra parto, los términos estén bien escogidos y la clau-

BU4 5 Í Î nclii^émos'recorriendo las virio» cosas qqc por algunos 
han Bido contadas oomo tropos distintos'do los tros quo^osotros 
admitimos. Son los siguientes : antonomasia, melaipsis, elcjolia,
■alusión, hipérbole, descripción, atenuación, perífrasis,ironía,/apalage, ono-
matonean, silepsis oratoria, catacresis ij eufemismo. .Y,"

La antonomasia so roñero ála sinécdoque, la mclaUpsis, á l am 
tonimia; y, la alegoría á la motáfora., ,

La hivalano es una licencia ó figura do sintaxis. ■ .
La enema í " 0 la cualidad quo licúen algunas

palabras do imitar, por los sonidos de que constan,
Cuerpos; cosa que nada tiene quo ver con el sentido on quo so

UolámSntó puedo quedar algutó düda ^¡lácto d ^ a  Wa- 
creáis do la1 sllópsis y dol eufemismo; poro con sólo e^Hcar lo 
ciuc bü entiendo por cada uño do estos notobres.-so %ará fiuono 
son créelos nuovas do tvéfioS, Binó ciertos modos de usarlos tres 
va oxpUcádox. » , » ' • ■’

^ “ s t e S ^ l o ^ a o t ó ^ l a ^ o s ^ a q U i t u , ; .

tido literal rospccto do otro. -s{a'¿xprósion : F. ífeua
Hay eilópsis oratoria, por ojcmpio. . , . Añftdio pesada

raímente respecto del plomo. . . . . i '
456. P. ¿ Qué es eufemismo / , Ja 0UalMad go-
R. El eufemismo beufomsmo no os otra cosa q
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G e 
neral dol estilo quo hemos llamado decencia, y quo consisto en 
disfrazar y ocultar, como bajo do un velo, nquollas ideas qu0 es. 
puestas con claridad podrían ofender el pudor ó ol respeto quo 3¡ 
merecen ol auditorio, el público oiítoro, o la persona particular 
con quien hablamos, Y como para esto sé recurro A ciertas figuré 

¿ (perífrasis y atenuación) y A los troposj está claro quo el eufe.
mismo no es tropo ni figura, sinó ol uso quo hacemos do éstas j  

y do aquollos para disfrazar oiortas ideas duras, desagradables 6 
•• menos decentes.

Por ejemplo: cuando, los griegos llamaban Euménidcs á las Pu. 
rias, y Carón ni barquero dol infierno, expresiones quo son cono
cidos eufomismos, so servían do la figura llamada antífrasis. Guando 
por oilfomismo só dico quo uno está caliente ó aca/orado, para no 
decir'quo s'c ha embriagado, .ompienso una metonimia. El eufe
mismo, pues, no so puedo considerar como un tropo distinto do 
los tres explicados.

Ñ*3. — Ventajas de.los tropos.
457. P. ¿Cuáles son las principales ventajas do los tropos?
R. Entro las grandes ventajas quo nos proporcionan los tropos 

para expresar los ponsamiontos con toda la energía, precisión y 
claridad, quo en muchas ocasiones no hallaríamos en el sentido 
propio do las palabras mAs bion escogidas, las principales son las 

' siguientos j • •
1» Por raedlo do los tropos, en ol mismo espacio do tiompo en 

quo con palabras tomadas on sontido litoral excitaríamos una sola 
idea, excitamos dos: una oxprosamonto onunolnda, y otra simple- 
monto sugerida.

2» Los tropos contribuyon A hacer mAs claras las expresiones en 
quoso omploanbportunnmonto. ' '
■ 3* Contribuyen admirablemente A la onergía dol estilo.
. 4* Dan también A las expresiones una concisión quo sin ellos no 
podrían tenor las mAs veces. — Si no, véase cuánto mayor número 
do palabras soría'nocosario para expresar on términos literales el 
pensamiento contenido'en esta oxpresion metafórica: £ /píuccr m 
¡a muerte del amor. ■

5* Enriquecen ol IongUajo; y lo hacen niás copioso. — Porque 
... multiplicando el uso do las palabras, y  dándolos nuovas Bigniflca- 

dones, proporcionan modos do expresar todas las ideas'ó indicar 
sus más lovos diforónolas. • '! :

' 6* Dan dignidad y noblofcanl e s t i l o . ' • ,f' ' :
. .1.7» Danlo también bolleza y gracia. ' ' . '

8* Sirven para disfrazar, cuando conviene, ciortas ideas tristes, 
doaagradablesj ó contrarlaa'A'la decencia. :
' ‘-3* Son pl principal'medio quo tónemos’ para' dar novedad A las 
ideas m ás comunes'. c¡tp .m :; v> . : r  . ' * ’*
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458. Las cuatro primeras do las quo'vamos A establecer son co
munes á  todas las traslaciones, la quinta comprendo las sinécdo-

' qúes y  metonimias, y  las restantes son propias do las metáforas.
459. íleglas comunes ú lodos ¡as Iras/acioncs.
i« Toda traslación do significado quo no produzca alguna do las 

vontajas Indicadas, esto es, quo no haga la expresión más clara, 
concisa, enérgica, decentó, noblo ó agraciada, es por lo mismo inú
til, y  descubro visiblcmonío la afectación del escritor.

o» No basta qúola traslación produzca algunos do estos efectos;
• es menester además quo ló quo gano con ella una cualidad del 
estilo, no lo pierda alguna otra. — ASÍ, áuu suponiendo quo por 
medio do una traslación so liicieso-la expresión más concisa, si por 
otra parto perdiera orí claridad, propiedad ó naturalidad, lo quo 
ganaba en concisión, seria mejor no emplearla, á no hacerla ne
cesaria la decencia, á  la cual coden todas las otras. Esto so entiendo 
siempro quo la falta do claridad, propiedad, etc., quo resultase 
fuera considerable; pues no siéndolo, bion so puedo á veces sa
crificar algún tanto una cualidad determinada, cuando otra gana 
mucho en esto sacrificio.

3» Toda traslación debo ser acomodada al asunto do quo so trata, 
al tono do la obra, y á la situación moral en quo sosupono al quo 
la usa.—Será acomadada al asunto, si contieno alguna circunstancia 
quo no pueda convenir A otro; será acomodada al tono deláobra, si 
en las majestuosos y  sérias no so toma do objetos jocosos y bur
lescos, 6 al contrario, y sorá acomodada á la situación moral de la 
persona, si sólo presenta imágenos ó ideas quo en aquel caso han 
podido y debido ocurrirso al personajo en cuya boca so pone.

4® Consistiendo toda traslación en poner el signo do una idea 
por el do otra con la cual ostá onlozada, es necesario que aquella 
idea cuya nombro sustituimos al do la .otra, sea, en las circuns
tancias determinadas on quo hablamos, la quo primoro deba pre
sen tarso A la imaginación, lo más interosanto do todas laá coaso- 
ciadns, y laq u e  tenga relación, más directa con la cualidad ó 
circunstancia quo princlpalmonto consideramos ontonccs on ol 
objeto do quo so trata, — Esta rogln es importantísima, y  convieno 
tenerla siempro presonto A lindo quo las traslaciones quopmploc- 
mós sean oportunas y agradablos. . •' !.i '

4G0. Hegla peculiar de las sinécdoques y metonimias;• • 1
i En estos dos tropos (además do las rogln3 generales quo acaba
mos do vor) es preciso quo la traslación quo empleamos esto auto

- Esta observación es necesaria para ovitar muchos órroros-ai 
traducir do una lengua A otra.. Cada una tiono admitidas y  autorl- 
zadas ciertas sinécdoques y  motonimias quo la  otraoio. conoco, y  
quo por lo tanto no es permitido emplear.
1 También es necesario tener presento cala rogla en las compos
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eiones origínalos en nuestra propia lengua; porquo úun 
no está A nuestro arbitrio extender l a  significación de los-ni ^  
por sinécdoque ó metonimia,, sinóounndo ol uso lo pormitcL 133 

AGI. Reglas particulares d& las metáforas. ■
La metáfora está sujeta .á las regina especiales quo vamno i 

dicar : •
1* El objeto do donde so tomo la m etáfora ha de ser do nan'Vi 

do quo tienen notioia los oyentes ó leotol’es. — A esta recial ii 
los que en obras destinadas o la  común lectura, ó en discursci D 
pularos, como los sermones, toman, sus metáforas ¡do objetos^ 
ciencias, o'ficips y.bellas artos. Ejemplo:. Juan es 
•he aquí una metáfora (tomada de la  astronomía) que será esa 
para la mayor parte do los lectores.., • WCBrfl

2» El objeto do donde se tomo la metáfora lia do ser capaz do e 
grandecer y  realzar ol otro á quo le apliquemos.. — Ejemplo- » 
magistrado era un galgo en acudir «• la reprensión de todos ¡os delito! 
Esta metáfora es innoble. ■
;3‘ En ningún caso, y  on ningún género do composición litera- 

ria, so deben tomar las metáforas de objetos .que puedan excitar 
en ol ánimo ideas asquerosas ¿  torpes.! — . La desgracia es la coma 
drona délas virtudes, (d e  J a u c o ü h t .) las rocas son las verrugas de ¡1 
tierra. Estas son metáforas indecorosas,. • ..

A* La semejanza quo hay ontrq ol objeto del ouní so toman las 
metáforas y  aquel al cual so aplican, h a  de sor grande y  fácil do 
descubrir. • . ..

Cuando entro los objetos no hay roalmonto la semejanza que se 
supone, la metáfora se llamo impropia.—Ejomplo: Un orador elocuente 
es una pirámide de Egipto. Esta metáfora es impropia; ó mejor dicho, 
aquí no hay metáfora, porquo no so descubro semejanza alguna.

Cuando entro los dos objetos lmy alguna somcjnnza, pero débil, 
ó m uy vaga y  genérica, la metáfora so. dico, forzada, dura, violenta, 
arrastrada, oscura,.afectada, enigmática, estudiada.6 traída de lijos,— 
Ejemplo.; Jxz muerte .es el solsticio de la vida. —  Eres ropa y alimento 
(decía un  pedanto á un pié do tulipán}, tul-y-pan.

5‘ Una vez representado un objeto bajo la imágon do,otro queso 
lo asemeja, es indispensable que cuanto so diga do él dentrodo 
aquella cláusula, ya sea on.términos litorales,.ya con metafóricos, 
pueda convenir también al otro bajo 'cuya iradgon sé presenta. — 
El hacerlo así os lo quo so llama sostener la metáfora. Por ojcmplo, 
si decimos :«  Un sabio filósofo es el .faro .quo reprimo los apetitos 
>- desordenados y hace germ inar on ol hombro las semillas do la 
> virtud, » comoterémos una metáfora mal sostenida, porquo los 
taros no reprimen, ni hácen germinar, sinó quo alumbran, sirven de 
guia, c te. ,vi ... .r j ju v r /

6* Cuando una motáforaso continúa en dos, tres'ó  más palabras; 
¡ . °  ca' cuando de un objotó so dlcon, dentro do un mismo pasaje,

*0Ba? con término*, metafóricos, todos deben sor tomados
do objetos dolo, misma claso quo «¿.primero,-
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7* Las metáforas continuadas no dcbon prolongarse domosjado 
aun cuando bo conservo bien la analogía, — Fúndase esta rc"!a en 
que .si so insisto muchó’on la  semejanza, extendiéndola á todas la3 
oircunstnnoins del objeto, no puedo ménos de oscurccorso el pen
samiento ydcgcnornr en alambicado. Por esto las metáforas doraa- 
siado largas y  oscuras so llaman también afam&ícacias, como los 
pensamientos demasiado sutiles. - •

8* No basta quolns metáforas continuadas tengan las oualidades 
quo so piden en las dos reglas anteriores, y  quo tanto on ellas 
•como en las simples so observo cuanto so ha dicho, asi en órden 
d los objetos de don do só tomón y la semejanza en quo so fundan, 
como respecto do las expresiones quo so junten á la metáfora prin
cipal ; os menostor, además, no multiplicarlas unas ni otras dema
siado, 1“ ni on general por todo ol discurso do la obra, porque el 
estilo resultarla hinchado, hlogórioo y oriental; 2° ni sobre un solo 
objeto, porque esto hace confusa la imágon, y  do consiguiente es 
contrario á  la claridad, primera y  más necesaria doto do todo 
escrito. • •• ,.• ••

Para que se entienda lo que so quiero significar tín esta última 
parte de la regla, conviene distinguir las metáforas amontonadas do 
las quo hemos llamado contornadas: un ejemplo hará ver su dife- 
ronoia. Si comparada mentalmente una persona al sól, dijéramos 
do olla várias cosas quo puodnn convenir al oxpresado astro, como:
« Domóstenes ora un sol do elocuencia; con sus rayos iluminaba 
» al auditorio, con su calor despertaba enérgicamente las pttsio- 
i n e s ,» ote;, haríamos uno metáfora Continuada; poro si dijése
mos : « Demisiones era un Sol do cloouenoia,un torrente quo todo 
» lo arrastraba, un rayo quo todo lo encendía, ün huracán que
* todo lo arrastraba, * etc., amontonaríamos cuatro metáforas, sin 
continuar ninguna.

Dice, pues, In regla quo las metáforas amoidonadas son general-' 
mento defectuosas, Auh cuando cada una dó por Sí sea acasd otfftota 
y  bíon escogida; porque, como observa Blnlr, muchas metáforas 
puestas unas sobre otras producon urin confusión igual A la que 
resultado una metáfora mista; siendo rMuy difícil quo el ohtchdl- 
mícnto pase por tantos y  tan diferentes'aspeotos do un mismo ob-: 
joto con la rnpldez eon quo so lo presentan. ■!•»*.••; ..'i- ":;r

Estas son las Toglas que deben tchcrso presentes en el usó Üo; 
las motáforas y  en la composición do ¡Iris alegorías, si alguna vot'so. 
escribo.on asunto y  génoro oh quo puedan introducirse; pues on 
muchos no ticnoh oabida las alegorías rigurosamente talos, á  lo 
ménos las muy'.lnrgas. ■ . u.: i.¡u¡ . t. i

'' ARTICULO IV. * -'.Vi
■ . , '■ ’ ''¿¿'las'’fcÜtisu’ÚS/.' ' ¡Üvj ?!}'?>-

• 4G2. Elegido un pensamiento, determinada la' formty bajtf la cual ' 
convíono presentarlo, y. hallados las e x p l  osiones más oportunas
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para enunciar todas las ideas parciales dó quo consta, resta v 
sólo coordinar aquellas várias expresiones del modo másvonL' 
para quo el pensamiento total pueda producir ol resultado J 0s° 
desea, y esto es lo quo so llama componer ó coordinar la r?I °,Sfl 

463. P. ¿ Quó es cláusula? ' ' •• -
R. Cláusula (palabra derivada del verbo latino cíaudero, cerrár] 

una reunión do palabras quo presenta un pensamiento completo 1 
quo forma, como suelen deoir,sentido perfecta. •••'“

464 P, ¿ Que so debo,estudiar en las cláusulas? - 
R. En las oliusulas hay quo estudiar su  extensión, forma y ««}• 

dades. 1 ’

§ I. — Extensión ¡Jo las cláusulas.

466. P. ¿ Cómo so dividen las cláusulas con respecto á su exten. 
sion ?

R. Las cláusulas con respecto d su  extensión so dividen en 
cortas y  largas. >
. 466. Las cláusulas do cualquier composición puedon ser más 6 

menos largas, sogun quo en cada una do ellos so hayan reunido 
más ó menos pensamientos principales, y  sogun quo cada «nodo 
olios esté más ó mé'noá ílústrado.por otros secundarios.

467. Como ni todos los pensamientos principales do un escrito 
pueden carecer do ilustraciones secundarias, ni éstas pueden toner 
todas igual extensión, es claro quo el hacer todas las cláusulas 
igualmente breves, ó igunlmento largas, además do sor casi impo
sible, sor/a ol mayor defecto quo pudiera coractorso, Aun cuando 
SO -logrAra d. costo do ,un esfuerzo extraordinario.

. . 468. Haciendo las cláusulas en general demasiado cortas, ó de
masiado largas, so daría en uno do los extronios roprcnsiblo: lo 
más acertado os quo las haya dó toda^dimensionos. Sin embargo, 
on caso de pecar por uno do los dos extremos, valo más quo sea 
en la brevedad; porquo las oláusulas miuy largas, sobro sor do diii- 
cil pronunciación cuando so. habla,.y fatigar al lector on loa escri
tos, es imposible quo ¡ rounan .todas los buenas cualidades quo 

. deban toner. ' «. J ..,,, ,
409. En ningún caso conviono poner' soguídns muchas oláusulas 

cortas, ni m uchas largas; dobon mczclarsp on una justa propor
ción, pues do otro modo ol estilo tendría el dófeoto dó Amanerado.

'ürúnfr- *'! . ! §n. — Form a ' do Jas,cláusulas'.',, '
' 4 7 0 ; i ;G¿nló se dlvldén las cláusulas pór su  forma?
Q. Las cláusulas, por'bu'forma, So dividen on simples y «m* 

. puestas. <'<■ • *
y. 471;-¿ Quó cs-cláúsülasimplo? ' ;
‘ Q. Cláusula simple es la :quo consta do una sola própósícion prto* 

*' 6\pal, incluya' !<¿s la, ó no, ’oXprcaidrios secundarias quo ilustren o 
modifiquen alguna ó algunas do sus partos. Ejomplos :
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La vanidad hiela ol corazón. — El dinero no tiene opinión. —
Las ideas gobiernan el mundo. .

Estas cláusulas y  otras semejantes son simples, sin ninguna mo-, 
dificacion; porquo en ellas, además do haber una sola proposición' 
principal, las palabras do quo ésta consta no so hallan ilustradas 
ó modificadas por ninguna otra.

Sobre la construcción do estas cláusulas nada hay que provenir; 
pues siendo tan cortas, apénas admiten sus palabras otro órden 
quo el lógico do las ideas, y  sólo alguna vez para hacerlas má9 
enérgicas podrá usarso do la inversión que permita el genio de la 
lengua, como:

La vida y el alma darían los padres por.sus hijos.

lié  aquí ejemplos do cláusulas simples con unq eoln ó con pocas ' 
modificaciones: s
El verdadero valor consisio en saber sufrir. — Los únicas lágrimas ver

daderamente amargas 6on las quo se derraman en la soledad.
Do estas cláusulas simples debo decirse lo mismo quo de las 

antecedentes, porque su construcción apénas puede ofrecer alguna 
dificultad. Sólo es necesario tener cuidado con que las palabras 
modificantes so coloquen do suerte que so vea claramente cuál es 
la modificada.

472. P. ¿ Qué son cláusulas simples con muchas modificaciones ?
R. Cláusulas simples con muchas modificaciones son aquellas

en que á las Ideas del sujeto y dol atributo so añaden varias acce
sorias, ó al verbo algunas circunstancias do tiempo, lugar, modo, 
fin, elo.; v. g . : la primera del Quijote :« En un lugar do la Man- 
t clm dé cuyo nombro no quioro acordarmo, no há mucho tiempo 
< quo vivía un hidalgo do los do lanza en astillero, adarga antigua,
« rocin flaco, y galgo corredor. »

473. Sobro estas cláusulas, ya algo más complicadas, hay quo 
provenir:

l • Quo las modificaciones dol sujeto deben colocarso inmediatas 
A ésto, como so vo en el ejemplo propuesto.

2* Quo las modificaciones quo recaen sobro ol verbo, si consis
ten en adverbios ó frases adverbiales, lo antocodon por lo común 
ó lo siguen inmediatamente, corad, en la misma, la frase adverbial 
tío hd mucho tiempo. i

3o Si hay vários complomontOB quo.oxprcsen el objeto, ol tér
mino, ol motivo, ol lugar, cíe., conviono nntoponor alguno do 
estos últimos, porquo puestos todos despuos dol vorbo harían ar
rastrada ln cláusula. En ol ojoniplo citado so halla anlopucsto el 
complomonto do lugar.  ̂ . •

. 4o Cuando los complementos quo siguen al vorbo son poco más 
ó ménos do la misma,extensión, su órdon es el siguientar el.Q&jV/o, 
ol (binino, los complementos indirectos; por cjcmplo : .Manaú ei cofre
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(objeto) d su hermano (término) por el ferrocarril (complemento ínr? 
recto). — Pero ei alguno de los complementos fuero más lareo 
los otros, por regla general eo. dejará p a rae l últim o..Por ojem<ItU0 
so d irá : J mPlo,

El padro perdona al hijo los deslices propios do la mocedad 
y no los deslices propios do la: mocedad al hijo. *

474. P. ¿Qué es.cláusula compuesta?1.
R. Cláusula compuesta es la quo contiene dos ó mñg propógipi 

nes principales. Ejemplos.::. F C10*

La sencillez so hoco, respetar; la familiaridad solí acó. despreciable- 
SI los picares fuesen capaces do conocer las ventajas que hay en ser 

hombro de bien, serían hombres do bien por picartUa. •

475. P . i  Qué nombro toman las proposiciones principales do que
consta una cláusula compuesta? 4

R. Las diferentes proposiciones principales de quo consta una 
cláusula compuesta se llaman miembros ó cotones,~ los incidentes y 
complementos so llaman incisos, y también comas. ■ ^

47G. P . ¿Qué es cláusula suelta?
R. Llámase cláusula suelta aquella cuyas proposiciones princi

pales no están ligadas entro sí por medio do conjunciones expresas 
relativos, gerundios, oto. 1

Si las proposiciones principales ostuvieren onlnzadas por medio 
do conjunciones, relativos, ote., la  oláusula so denominará entón
eos periódica 6 periodo. — Los rotóricos dan diferentes nombres á 
los periodos, según el número de miembros do quo constan, y los 
llaman bimembres, trímembres; cuatrimcmbrcs, cuando tlenon dos, 
tres, cuatro ; rodeo periódico, cuando pasan do esto númora; y sí 
son tan largos quo apenas puoda bastar la respiración para pro- 
nunciarlos do seguida, les dan el nombro do tdsis ó extensión. — 
También los donominan por la especio do.conjunción, ó por la na
turaleza do la palabra quo encadena-sus diversas proposiciones: 
y  por consecuencia.los dividen en condicionales, causales, relativos, 
adversativos, ote. — Finalmente, llaman prótasis, ó antecedente, á la 
primera parto dol período, en la cual queda todavía pendiente ó 
imperfecto el sentido; y  apddosís, ó consiguiente, á  la segunda, quo 
lo completa. ‘ -

477. P. ¿Cómo sollnm a ol ostilo oh quo'dominan las cláusulas 
sueltas ?

R. El estilo-on quo dominan las cláusulas sueltas, so llama cor- 
fado ó truncado; y  aquol on quo abundan más las cláusulas perió
dicas sollam a periódico. — Ambos estilos son buenos cuando, se
gún la naturaleza do-la composición y  el carácter general quo- 
exige, debo predominar uno ú  otro. Así, porquo Ihs cláusulas 
sueltas dan ligereza y  rapidez-ni estiló, y  las periódicas cierta ma
jestuosa gravedad, el estilo cortado predomina en las obras blstó- 
ricas,-y ol periódico on las oratorias. Poro en todas conviene mez-
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ciarlos, nunquo en divorsas proporciones,' porque cualquiera de 
ellos cansa y empalaga, ai so continúa mucho tiempo. ‘

g m — Ouafúfades de fas cláusulas.
478. P,_¿ Qud cualidades principales pueden,tener las cláusulas ?
R. A orneo pueden reducirse las cualidades que. deben tenerlas

"  construjdaa. cualesquiera quQ soan su.extensión y 
b u  form a. clqridad,, unidad, energía, elegancia y  armonía.

N* 1. — Claridad.
479. P. ¿ En qué consisto esta cualidad do las cláusulas?
R. Consisto oü quoso ovito con el mayor cuidndo toda oscuridad 

ó ambigüedad en el seníldb. -  La oscuridad ó ambigüedad en el 
sentido puedo resultar, ó de la mala elección do las expresiones, si 
estas son en si mismas más ó ménos oscuras ó equivocas, ó do su 
mala coordinación. Ténganse,pues presentes, para evitarlo, las 
reglas quo siguen: ‘

1* Los adverbios y  frases adverbiales quo limitan la significa
ción do alguna palabra ó expresión, deben- colocarso inmediata
mente dospucs do olla.

2.» Los complementos, las proposiciones incidentes, y  en general 
todas las circunstancias do la acción ó estado quo enuncia ci verbo 
deben ponerse en el parejo quo más claramente indique cuál es k  
idea á que so refloren.

3» Los relativos que, quien, cual, cuyo, deben colocarse después 
do su antecedente.

4® El pronombro él, ella, ellos, ellas, y el-posesivo suyo, suya, 
su, sus, deben colocarso do manera quo. no sólo por ol contexto 
sinó por ol lugar mismo quo ocupan, so vea claramente á quién 
so refieren.

480. P. ¿En qué consisto la,unidad do las cláusulas?
R. Consisto on quo todas Ins partes do una cláusula estén tan 

estreohnmonto ligadas entro si, quo bagan en ol ánimo la impresión 
do un Bolo objeto, y  no do muchos.

481. P. ¿Qué bo hará para conseguir la unidad en las cláusulas? 
R. Para conseguir la unidad en las cláusulas se observarán las

reglas siguientes :
4® Dontro do cada cláusula se mudnrá k  escena lo.ménos quo so 

pueda. Esta regla quiero decir quo en una cláusula no so pase do 
una parto á o tra ; porque como siompro hay una úominauto, ésta 
debo regir y  sobresalir, si es posible, dosdo el principio al fin.'
| 2* Nunca doben acumularse en una misma cláusula pensamientos 
tan inconexos entre si, quo cómodamente pudieran dividirse en dos 
ó más cláusulas.

3® Es menester no introducir on la cláusula paréntesis quo có-

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



— Ü5S —

modamenío puedan evitarse. — Los paréntesis, si no son mUv 
oportunos, manifiestan que el escritor no supo introducir en 
su  propio lugar los pensamientos que contienen, ó que so d¡stra¿ 
fácilmente del pensamiento principal que debo,constituir la oláu„' 
sula., , ,

4* Toda cláusula ha do corrarso plena y  perfcctaniento. —. É¡g[0 
quiero decir, que dobon acabar todas con aquella palabra en la 
cual ol ánimo parece que desea reposar; y  que no so añada'nin
guna circunstancia que, ó debió omitirse, .6 pudo colocarse en 
otra parto. .

N* 3. — Energía.

482. P. ¿ En qué consisto la energía do las cláusulas?
R. Consisto en que las diversas partes do las.cláusulas so coordi

nen de modo que presenten ol pensamonto total lo más ventajosa- 
monto quo so pueda para quo causo la impresión quo.so desea. .

Para esto la prim era condición es quo la cláusula sea clara y  «na 
en los términos quo acabamos do v e r; poro todavía so necesita 
algo más. Pueden, en efocto, las cláusulas sor bastante claras y 
tener la debida unidad, y  sin embargo, por alguna circunstancia 
do su  composición, no tonor toda la onorgía quo tondrían con una 
coordinación más feliz.

483. Las reglas para quo las cláusulas tengan la energía posible 
son las siguientes :

1* Limpiarlas do toda palabra inútil ó quo no añada algo al sen
tido. — Las palabras inútiles pueden sor compatibles con la clari
dad y  la unidad, poro dobilitnn las cláusulas, y  las hacen lángui
das. y  arrastradas. Es necesario no expresar lo quo fácilmonto so 
puedo suplir.

2* Deben limpiarse las cláusulas do todo miembro redundanto, 
ó quo diga lo mismo quo alguno do los precedentes. — El orlo 
manda quo tal miembro sea eliminado, porque así como cada ex
presión debo presentar una nueva idea, así cada miembro debo 
presentar un  nuevo ponsnnúonto. -

3* No so multipliquen sin necesidad las palabras demostrativas 
y relativas. ,

Cercenadas las superfluidades, la rogla más importante para 
dar energía á las cláusulas os la alguionto ; ..

4* La palabra ó palabras capitales ó enfáticas colóquonso, en 
cuanto lo pormita ol genio do la lengua, en ol paraje on quo dobon 
hacor más impresión.

Llámase palabra capital ó palabra enfática do una cláusula, la ,quo 
representa la idea más intoresantodo un popam iento.

5‘ Las palabras capitales dobon estar libres y  desembarazadas 
do las otras que pudieran hacerles sombra, si asi valo decirlo.— 
Esta rogla significa quo cuando hay algunas circunstancias do 
tiempo, lugar, etc., ú otras sin modificaciones, a ó coloquen do 
modo quo no oscurezcan el objeto principal.
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Gl Guando hay virios complementos circunstancíalos ó modiQ- 
catívos, procúrese no poner muchos do seguida ; sepárense, si os 
posible, interponiendo algunas pnlabras que no sean doestaclaso.
— Dlco la regla si-es posible, porque alguna vez acaso no se podrá 
sin porjuicio do la claridad, y  entonces ésta es primero; pero con 1 
un poco do cuidado no sucederá con frecuencia. ' ,•

7». Las palabras homólogas deben colocarse según sus grados 
do fuerza. — Esto es, obsérvese en la colocación do las palabras 
liomÓlogas el ói;dcn que tuvieren entro sí las cosas ó ideas quo 
representan, ya este orden sea de tiempo, ya do importancia, ya do 
iutensidad ó fuerza.

Llámense palabras homólogos: Io vivios sujetos referidos á  un 
mismo atributo ; 2® vários atributos ó epítetos atribuidos á un 
mismo sujeto ; 3* vúrias circunstancias do una misma' clase;
Aa una serio do'objetos cuya enumeración so lineé. — Cuando tales 
palabras concurren en una cláusula, es indispeiisablo colocarlas 
con una gradación constnutc.de más á menos,ó do niénos á más, 
on la cual so vea el órden que entre sí tienen los objotos mismos 
que representan.

8* Cuando haya una cláusula do miembros desiguales, déjese 
para ló último el más largo, si las circunstancias lo ponniten. ■

9* Si ser puedo, no so concluyan las cláusulas, ni áun cada uno 
do sus miembros, con un pronombro, un adverbio ú  otra do las 
portes menores dol discurso. -"''-'V ■' ;d - --

Cuando los pronombres, adverbios ú otras parles menores dol 
discurso son las palabras capitales, no importa, ántcs será opor
tuno, quo ocupen el filial del miembro ó do la cláusula. - 

10* Cuando on los diferentes miembros tic una cláusula so compa
ran ó contraponen entre sí varías ideas, so debe observar igual con
traste en las palabras y  On su cólówiuion.

11* Cuando on los miembros do una cláusula liny ideas qUoso 
correspoden entro si, colóqucnso en óiilon paralelo las palabras 
quo las oxpresen. , ’ '

» . N * i'.^Elctianbia. . .  .

: A84. P . ¿: Que son elegancias ? 1 v i
11. Las c/cj/nncias (do clfj/ci'e, elegir, escoger) rio soh'otrn cosa quo 

unas cuantas mimaras do constrüii1 las cláusulas con ciertrt belleza 
y  griidá, y  áuhá veces lámbion eoil l»Herg!a. ; ! ' ' . " ' 

Unjo ol titulo de c/cgojicúis comprendemos las hasta’ aquí llama
das figuras tic palabra, ó figuras de dicción.' , .- 

465. Consisten las elegancias: i “ .éii bmltit* ó nó omitir ciertas 
palabras cuando en rigor, pudiera baceráo;'ti* en repetir .alguna ó 

~dlgiihas palabras cuando pudiera evitarse esta repetición'; y'á«'fca 
reunir H’áriás palabras análogas entre cí por el BohidojJpr los accl- 
dentes gramaticales, ó por el slgnllica^ó'.' ......f .. \
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E leganc ias que consisten en o m itir ó no c ie r ta s  palabras

486. P. ¿ Qué comprenden estas elegancias ?
R. Estas elegancias compronden las dos figuras llamadas con»,,, 

cion y  disolución. Jun’
1- Guando al presentar una  serlo do objetos, quoriondo mi 

cada uno sea considerado en particular, expresamos la coniu °
cion quo indica su  onlaco, y  que en rigor pudiéramos suprimir por
elipsis, cometemos nrtticonjunción ó vinculo (en griego polysijndeton) 
Así Cervantes, describiendo el estrago que los turcos hicieron en 
un pueblo, dice : c Poco le valia al sacerdoto su santimonía y al 
» frailo su retraimiento, y  al viejo sus nevadas canas, y  al mozoÉn 
» juventud gallarda, y  al pequeño niño su  inorancia simple ; qiic 
» todos llevaban el saco aquellos descreídos porros. » ’ ^

También so obtiono el mismo efecto dando á  cada sujeto su 
verbo, ó lo quo es lo mismo, presentado el pensamiento bajo la 
forma llamada distribución. P or ejemplo, Corvantes en el prólogo 
dol Quijote: c Procurad quo leyendo vuestra historia el melan-
* cólico so mueva A risa, el risueño la acreciento, ol simplo no so
* enfado, ol discreto so admiro do su  invención, el gravo no la 
» desprecio, ni el prudente dejo do alabarla. »

2o Al contrario, cuando quoromos presentar reunidos los objetos 
y  como aglomerados on uno solo, para quo asi amontonados hagan 
una impresión más fuorto quo la quo harían presentados con 
separación, omitimos las conjnnoioncs quo en rigor gramatical 
podríamos emplear; entonces cometernos una disyunción ó disoluñon 
(entrólos griegos asynddon). Por ejemplo, el Maestro León, en la 
profecía fiel Tajo, d ico :

Llamas, dolores, guerras,
Muertes, asolamientos, fieros mnlos,
Entro tus brazos ciorrns.

. E legancias qnc consisten en rep e tir  a lg u n a  pa lab ra .

487. P. ¿ En qué consisten estas olegnnclas ?
R. Consisten estas elegancias on ropotlr una palabra con ol ob

jeto do quo Ja idea por olla representada so gravo profundaraonto 
on el animo do los quo nos Icón ó escuchan. Repetimos la palabra,, 
aunque según el rigor gramatical pudiéramos omitirla, y , lo que 
es mas, áun cuando graraaticnlmonto sea un verdadero pleo
nasmo. 1

488. Esta especio do elegancias no comprendo on el fondo más 
quo una figura, quo es la  repetición; poro ésta toma v irios nom
bres según los'distlntos lugaros quo on la  cláusula ocupa la pala-

y  S0SUn las várlas circunstancias quo acompañan la

i° S i la.palabra so repito i»l principio do incisos, miembros ó
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cláusulas, conserva esto el nomhm ,
griego anaphora). Por ejemplo : ® ¿neo do repetición (on

Después do tantos dios malogrados 
Después do tantas noches mal dormidas 
Después do tantas lágrimas vertidas, etc

(Oahohns.)
Por lo dicha so M o re  quo .a c o a c t a ,  „„ „s mSs quo „„„ „ pc.

2° Si la palabra so repito al íin do los incisos miomh™» a «i ■ 
aulas, la repetición so llama conversión. Ejemplo: b Ó “U"

¿ Do dóndo vieno lo quo más lisonjea ol gusto ?— Do América i n* 
sacamos las materias más importantes para las artes ? i  r)o 
¿ A quten debo la medicina sus más heroicos remedión ? -  A l™ Am t

En esto ojomplo hay además una subyecclon.
3» Cuando dos ó más cláusulas empiezan por una misma m h . 

brn, y  acaban con otra quo sea también la misma en todas ollas 
aunque dmtínta do aquella con quo empiezan, ha? entóneos la 
íiBura llamada complexión, como en esto testimonio do San Pablo:

¿ Son Israelitas? — Yo también. ¿ Son descendientes do Abnihan?
Yo ‘aiublcn. ¿ Son ministros do Cristo ? ~  Yo'tnuibicn.

4» Cuando una palabra soropito consecutivamente on un mismo 
Inciso, la repetición so llama rcdupliatcion. Por ejemplo :

Respeta, respeta, hijo mió, aquellos almas do templo privilegiado, aque
llos caracteres superiores, quo nunca dan satisfacción cuando se les 
amcuazn, y quo aceptan la calumnia mientras hay riesgo en ser ca
lumniado. ° '

*’■ Cuando soropito al principio do un inciso la última pnlnbra 
del quo inmediatamen-to lo precedo, la repetición po llama cwirfu- 
plicdcíon. Por ejemplo:

Los pueblos invocaban i  Marco Aurelio, y Marco Aurelio los consolaba 
en sus desdichas. Todos adoraban á Marco Aurelio, y Marco Aurelio 
huía do bus inciensos.

G° Si so empiezan dos ó más incisos ó miembros con palabras 
tomadas del antcccdcnto, aunque on ésto no sean preoisomenlo 
bis últimas, só llama coneaíewicwii. Por ejemplo ;
El mal humor produce la impaciencia; do la impaciencia naco la cólera; 
I do ia colera so origina ol arrebato; el arrebato induce á la violoncia; y 

do la violencia so pasa ol crinion.
7° Cuando la primera palabra do una frnso es la misma quo la 

última, so llama esto con una voz griega cpwiodip/dsis, quo valo 
tanto como sobrc-rcdupltMcion. Por ojcmpló.
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Los hombros, desdo el atroz derecho do la guorra, so arman contra lna 
• hombres. — Croco ol amordol dinero, cuanto el nú?mo dinero crece.

8o Si una frase está compuesta do las mismas'palabras que la 
antcccdonto poro invertido su oficio, do modo quo la que en la' 
primera fuó, por ejemplo, sujeto, sea en la sogunda atributo, y 
vicovorsa; so dico quo hay la figura conmutación, quo otros llaman 
reflexión, y que bautizada en griego se dice anlimctábole. En tér
mino vulgar so denomina retruécano. Por ejemplo :
En ciertas cosas, los niños parecen viejos, y los viejos parecen ñiños.

— Cómo para vivir,, y  no vivo para comer.

' En los epigramas pueden tenor los retruécanos alguna gracia 
como on este del Venerable Palafox: •'

Marqués mió, no lo asombro.
Rio y llora, cuando veo . . ;

_ Tantos hombrcs sln  empleo.
Tantos emplcóssin hombre.

Acerca do todas estas especies do repeticiones so debo tener 
presente: quo la simple repetición puedo usarse con alguna fre
cuencia, cuando la idea oxprosnda por la palabra ropotida soa en 
ofeelo m uy interesante, atendidas todas los circunstancias; la re
duplicación y  conduplicacion sólo on .lugares patéticos, y  las demás 
raras veces; y oslo on pasajes algo jocosos. Porque siendo, como 
son,.verdaderos juogos4o palabras, descubren visiblemente el ar- 
tiíioio, y  no pueden dejar do parecer adornos estudiados y  frivo
los. Mas esto no se ha do entender tan lltoralmonto, quo si alguna 
voz, ¿ún on pasajes sérios, so nos ofrecieron con naturalidad, y el 
pensamiento mismo pldioro esta ospeoio do construcción en la 
cláusula, dejemos do usarlas. .Estemos soguros, sin ombargo, do 
quo estos casos son ra ro s : y  asf, So hallan tan pocos ojomplos ele 
tales adornos on Cicoron, quo ha sido monestor rocorror todas sus 
oraciones para encontrar una ó dos oonvorsionos, complexiones y 
conmutaciones, otó.

Toda inútil ropotioion do palabras so llama .batologia, palabra 
griega sobro cuyo origen no oatán do, aouordo los autores.

E legancias que consisten en reu n ir  den tro  do u n a  cláusula 
p a la b ra s  an á lo g as  p or ol sonido, los accidentes gram ati
cales ó l a  significación.... ,¡ •

áéti. ^ ."¿ Guando tío efectúa on una cláusula rounion do palabras 
análogas por el sonido ?

rRi Efectúale on uua oláusula rounion do palabras análogas por
ol sonido1: . ;' U;| i - : ......

i*. Guando bay on olla várias on quo so rep ita  un a mlBma letra, 
soa vocal ó consonante, lo cual so llama alilcracion. Por ejemplo: 

. íloioá'1 'diól'rayo los riscos so derrumban. , . i
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Aquí llny .una alteración ,1o erra.—  Balo sólo puedo tenor 1„. 
p,n en el caso do ser oportuna la imitaelon do algim sonido, mo
vimiento, oto. Puora do esto easo 1a aliteraolon os un verdadero 
dorocto contra la eufonía, sunvldnd ó melodía, cualidad mneral do 
las expresiones. b

2- Cuando so terminan dos ó m is incisos ó miembros do una 
olausula con voces cuya última ó últimas silabas son IdónticaB- 
lo cual so llama asonancia. Por ejemplo: '

Era amigo dé la decencia, y nunca cometía la menor imprudencia. -

Esto no es elegante sinó on las .lenguas grioga, latina, y  otras 
en cuya versificación no so conoce la rim a: en las quo la emplean, 
como la nuestra, ya dejamos dicho quo la reunión muy inmediata 
do palabras consonantes es un defecto en la prosa.

3o Cuando en la cláusula hay do3 palabras homónimas, ó una 
etfufuoca repetida on dos distintas acepciones, la cual en castellano 
so llama equivoco. Por ejemplo:

Jugaba, y lo alargó la mano A pesar do quo no era mano.

Do estos juegos do palabras queda ya provonido quo no so haga 
uso ainó on composiciones jocosas. • • ■

Cuando en la cláusula so encuentran dos palabras quó, • sin 
sor equívocas, suenan casi lo mismo y sólo so diferoncinn en 'al
guna lotra ó sílaba. Esto so llama con término griego páranojnósía, 
y  on latín (innominado. Por ejemplo: .

Invadieron la cosa, pero no llevaron gran cosa.

Los tales paronomasias pueden pasar en los escritos jocosos; 
pero no tienen cabida en las composiciones do tono sório, porque 
son un juguotillo do palabras, más pueril áun y  frívolo quo el tío1 
los equívocos.

490. P. ¿ Cuándo so reúnen palabras análogas por los accidentes' 
gramaticales? .

R. So rounon paIabras análogas porlodaccidentos gramaticalcd*: 
1* Cuando on una cláusula hay várlos derivados do un misino 

radical. Por ejemplo: (

Entregué el libro al librero para que io encuadernase) Junto con la libreta 
y mo lo devolviese) en seguida A fui' do ponerlo en la librería. ' 

Asi como dediqué A un viejo mi tratado do la vejez, asi ahora envió 
ésto do la amistad A un amigo.

Acato so llama derivación. Su uso puedo loner alguna groóla 
on las lenguas quo tienen declinación; en la nuestra, lójos doaña
dir ologancin á  las cláusulas, destruiría, la quo tuviesen por otro 
parto. •

2o Cuando so omploa una misma bajo diferentes formas grama
ticales, como un adjetivo on sus várlns terminaciones, úñ suatan-
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tivoon b u s  dos números, un verbo on diforonícatiompos, modos A 
porsonns ; v. g . : , 0

Llenos están los libros, llenas están las historias.

3* Cuando bo terminan dos ó más incisos ó miembros con nom
bres que desempeñan el mismo oGcio, ó con tiempos homóloeoí 
do verbos on la misma persona, p e ra  sin formar asonancia ni con
sonancia. A lo cual llaman cadencia igual ó similicadencia. p0ñ 
ejemplo: - . < ■ ■ ’ .

Tenia muchos libros que ordenar, algunos manuscritos quo recocer 
y  váriaá medallas que describir.- ; ,

491. P. ¿ Cuándo so reunon palabras análogas-por sú  significa* 
¿ion 7 ■ °  ;

R. Se reúnen palabras análogas por su significación:
1® Si en la cláusula so encuonlrau dos óm ás palabras sinónimos 

poro sin indicar que so díforenoian algo en eu significado. Tal cg 
cata do Cicerón: No lo sufriré, m  lo foleraréno lo permitiré.Para quo 
esta especio do smoniwifa sea tolerable, es m enester quo lmyagra- 
dacion do ideas entro los términos sinónimos, y  quo so coloquen 
según olla, como en ol ejemplo quo acabamos de citar. El defecto 
do usar sinónimos sin gradación se llama dalismo.

2* Cuando ni reun ir términos sinónimos so indica quo nu lo son 
del todo, haciéndose sentir su diferencia, lo-cual so llama jmm- 
didstolc, palabra grioga qlíú significa separación ó distinción de cosas 
quo oslaban mezcladas ó confundidas. P or ojemplo:
Alfonso no Ueno disculpa, porque aquello litó más (fue mentira, fuó un 

verdadero embusto.

Aquí hacemos sdntlr la diferencia entro la  sim ple mentira y la 
m entira maliciosa ó embusto. ■ - .

Esto uso do los sinónimos, no sólo no es ropronsiblo, siuó quo, 
introduoido con oportunidad, es muy útil para fijar ol valor pre
ciso y  oxacto do las palabras. ; .

N? 5.-—; Armonía,;' ,

1492. P. ¿ Qué hay quo considerar on la armonía do las cláusulas ?
R. En la armonía do las olúusulna hny quo considerar: 1* ol so

nido 6 modulación agradable on general, sin  ninguna expresión ó 
imitación; 2* la disposición artificiosa do los sonidus, para quo 
expresen ó imiten alguna cosa, Lo primero so llama melodía ó $iurof-> 
dad, oomo ya dijimos, y  ía'mbion áriiibnia; y  lo segundo armonía 
imitativa. , . ( j i j (  t i ¡ . . .

A rm enia géñetn l dé la s 1 c láusu las. .

493;.P."¿'Dó qué dopendo In armonía gónoral ?: •
R. Esta-arntoníit dependo cíalas oxpresionos y  de su Coordina*
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ilion. Do ln quo resulta do lo buena elección do loo expresiones 
hablamos yo en otra parto; ahora debemos tratar do la armonii 
quo resulta do la coordinación musical do las expresiones.

404. La armonía resultante do la coordinación musical do los ex
presiones dependo también do dos circunstancias: 1- buena distri- 
buoion do los miembros ó incisos do las ohlusulas: 2< buena cadcn- 
cío .final.

405. Todo cuanto so puede ensoñar sobro láprlmcra circunstancia, 
so redueo á  quo los miembros do todas las cláusulas, y on cada 
uno do olios sus respectivos incisos, si I03 tuvioro, ésten distri
buidos do modo quo la respiración no so fatigue para recitarlos, 
y  quo* las pausas de sentido mayores y  menores caigan á tales 
distancias, que éstas tengan entre si cierta proporción musical quo 
se llama r/ímo 6 mí mero; aunquo el numero es más propiamente la 
melodía do las voces do muchas sílabas, cuando por una feliz mez- 
ola do vocales y  consonantes, y  do sílabas breves y largas, son 
agradablemente sonoras. • '

Investigaciones filosóficas sobro .esto punto, y  preceptos gené
ricos, sorian inútiles para los quo no tengan oido delicado; y  para 
los quo lo ticnon, él sorá ol mojor maestro. El quo quiera formar 
bu oido á  la armonía gonoral do la prosa, lea mucho á Cervántes 
á Pr. Luis do Granada, ó Solís y  domús Clásicos españoles, cuyo 
estilo es nolnblomonto armonioso.

496. En cuanto á la cadencia final, quo, por sor la parto más son- 
slblo al oído, os lo quo pido mayor cuidado, la única regla Impor
tante quo puedo durso es quo: en las composiciones oratorias, en 
las cuales so requioro más pompa y ornato quo on ninguna otra 
do prosa, el sonido debe ir creciendo hasta el fin; quo, on gonoral, asi 
como deben reservarse para los últimos los miembros múslargo9, 
también deben terminarse los miembros (.o/iIüspuIul/Ms «ais llenas y so
noras; y  quo, Aun en los csorltos quo oxlgcn monos armonía, ño se 
coloquen los monosílabos al finid do las cláusulas. Las cláusulas deben 
terminarse, on lo posible, con palabras largas y  sonoras; no con 
monosílabos, disílabos ó esdrújulos. _•

Es necesario, sin embargo, observar quo nunca dobon ponorso 
seguidas muchas cláusulas musicalmente modidns; y  quo, el bien 
ha do ntonderso á la  armonía, no so ha do prodigar, tampoco, .con 
oxcoso. Sobro todo, nunca so sacrifiquen á lo grató del sonido la 
claridad, la precisión, la onorgía, la concisión y  la naturalidad dol 
estilo. _ ;

A rm o n ía  im ita tiv a .

497. La armonía imitativa tiene dos grados: 1* cierta convenien
cia vaga y  genérica dpi sonido dominanto cp.,qna cláusula con la 
naturaleza dol ponsamionto quo contieno; y  ol 2* grndo do armo
nía imitativa consisto en la analogía particular quo tienen con al
gún objoto los sonidos empleados parn describirlo. Ambos grados,

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



y  particularmente) el primero, pueden convenir hasta cierto puní 
A la prosa más hum ilde; poro on general, y  sobro todo’ ol últimn0 

- son más propios do la poesía. 1
498. En órdon al primor grado, todos sabemos por experiencia 

quo cuando hablamos, cada alocución pido su  tono particular do 
voz, y  quo no os ol mismo ol do un  discurso tranquilo quo ei 
una disputa acalorada, ol do una arenga pública quo el do una 
conversación familiar. Esto tono do voz quo omploay varía el quo 
habla, según ol asunto do quo trata, es olquóáo lia do imitar cuando 
so escribo, dando, on cuanto so pueda,- á los sonidos do cada cláu
sula aquella disposición artificial quo más convénga al tenor y 
claso dol pensamiento quo contieno, y  variándola según Jo exija 
la naturaleza dé cada composición y  la do cada uno do sus pensa
mientos individuales ;pues claro está quo no puedo babor tono quo 
venga bien á  todas las composiciones, y  on una misma ú todas sus 
partes.

499. En órdon al segundo grado, es á  saber, á  la imitación do 
algún objeto por medio do los sonidos, conviene sabor quo losquo 
do algún modo puodon sor imitados .por éstos son ; Io’otros soni
dos ; 2a el movimiento físico y  sonsiblo do los cuorpds; y  3a las 
conmociones interiores .dol ánimo, quo llamamos pos/oncs.

500. En cuanto á  los primoros, es claro quo. por la rounlon do 
ciertas palabras, y  su combinación, podomos m uy bien imitar al
guno sonidos, cuando intentamos describir los óbjotos quo los pro- 

'ducon, como ol ruido do las aguas, ol bramido úo los vientos, ol 
estampido dol cañón, los gritos do algunos animales, oto., porquo 
el medio do imitación quo omplcamos es bástanlo oxaoto, á sabor, 
sonidos para representar otros sonidos.

La estructura misma dol lenguaje favoreco en esta parto, porquo 
en todas las lenguas los.signos do m uchos sonidos particulares 
están formados do suertoquo los do nuestra voz, al pronunciarlos, 
tienen alguna afinidad Cón ol qito representan, cuyas palabras 
imitativas so llaman oíiomutópicas ó do onomulopcyü; tal es en 
castollano. , \,i .

el silbido do las balas,
el chisporroteo do la leña ó carbón cuando so enciendo,
ol chasquido dol látigo,
el .tuüitío do los porros y do loa lobos,
el susur,,a r  do Iqa fucnlcs,
el relincho del caballo,
el rugido dol león,
ol zumbido do dosinsectos, oto., cto.j

las palabras csfaííar, retumbar, horrísono, estrépito, rimbombante, grito, 
:.*r roneo, estruendo, y  otras muchas. •
•i ; : En-lós siguientes vorsoa do D. J, J, Olmedo qo vo la  graciay 
.■.deganoia do la armonía im itativa: .............

’H ' " ’1' El téúbño horrendo quo en fragor róvlontd
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. Ysordo retumbando so dilata 
: i • Por la Inflamada esfera,

Al Dios anuncia (juo en el ciclo Impera.
, Y el rayo que en Junin rompo y ahuyenta'

La hispana muchedumbre ■
Quo más feroz quo nunca amenazaba '

‘ , A sangro y fuego eterna servidumbre;
Y el canto do victoria
Quo en ecos mil discurro ensordeciendo
El hondo valle y enriscada cumbre,

, /Proclaman á Bolívar en la tierra
Arbitro do la paz y do la guerra. (Can/o. A Junin.)

501; La segunda clase do objetos qué puedo imitar ol'sonido de 
las palabras os el movimiento, según quo esto es nlpido ó lento, 
igual ó Interrumpido, fócil 6 acompañado do algún esfuerzo, etc. 
Aunque al parccor on la naturaleza no tionen afinidad el sonido y 
ol movimiento, sin embargo, en nuestra imaginación la tionen 
muy grande. Pueden, por lo tanto, I03 poetas darnos idea del 
movimiento por medio do sonidos quo en nuestra imaginación 
guarden con él alguna analogía. Asi las sílabas largas dan natu- 
ralmento idea do un movimiento pausado y lento, como en aquel 
verso do Boiloau' en quo tan felizmente) imitó el paso lento y pere
zoso del buey : Tragant A pus tardifs xmpánible sillón, quo pudiera 
traducirso en castellano:

Quo con paso tardío y perezoso 
Con gran trabajo va trazando un surco.

Igualmente) feliz es ol do Popo ou ol siglo do oro i
............................Ni la cerviz sujeta
Al yugo, el tardo buey el campo araba.

Dol mismo modo los siguientes versos do Herrera»
Subo con tanto peso quebrantado " ¡‘
Por esta alta, empinada, aguda sierra, \  ’
Del golpo y do la carga maltratado 
filo alzo apena. ..............................

Las breves, por el contrarío, retratan basínnfo bien un movi
miento vivo, veloz, instantáneo. Nuestros esdrújulos n03 sirvon 
maravillosamente on esto caso :

................................. Dcsnparecó . , .
Cual relámpago súbito brillante, 1 '

dico Molóndez en uña do sus odas morales» 1
502. La tercera claso do objetos quo hasta cierto punto puedo 

pintar ol sonido do las palabras son Icb conmociones interiores 
dol ánimo, quo llamamos pasiones.-— Aunquo los «movimientos 
reales y físicos producidos en nuestros órganos interiores por 
ciertas sonsacionos actuales ó el recuerdo do las pasadas son invi
sibles, y  por lo tanto es imposiblo imitarlos dircctamonto por me-
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dio do sonidos, íionen éstos, no obstante, cierta conexión c 
aquellos, como se ve por el poder do la música para excitar 6 c°? 
m ar algunas pasiones. '  al*

En los poetas españoles so hallan algunos pasajes quo folizmoni 
retratan el estado do tranquilidad ó do agitación que describon ° 

Puedo verso para esto Iá magnífica oda do Fr. Luis d e  León o 
la quo pinta la dulco paz do quo goza ol quo, contento con Ja me1* 
díanía, vivo alojado del mundo on oscuro poro grato y  delicioso 
retiro. 0

ARTÍCULO V. :

DBL ESTILO Y TONO. ' ' <

503. P. Qué os estilo?
R. Estilo ( i)  os la  m an e ra  p a r tic u la r  q uo  tiono ca d a  cua l do ex

p re sa rse  ó do co m u n ica r bus pensam ientos.'
Cada hombro, cada escritor, tiono un  o'sMlo especial; los autores 

so distinguen por su estilo, lo mismo q u e ja s  personas por bu fiso
nomía. El estilo es el hombre, dijo filosóficamente ol gran natura
lista Buífon.

El estilo, ó sea la manera do escribir, no es otra cosa quo el ca
rácter general, ó, más bien dicho, ol grado do claridad ú oscuri
dad, do novedad ó trivialidad, de naturalidad ó afeotaeion, do pu
reza ó barba rio, do corrección ó incorrección, de precisión ó va
guedad, do conoision ú redundancia, de oiicrgía ó debilidad do 
suavidad ó dureza, do nobleza ó familiaridad, de ligereza ó pesa
dez, do enlace ó desunión, do uniformidad ó variedad, do ornato 
ó desaliño, y  do soltura ó onondonamiouto on las frases, quo ge
neralmente domina on una cómposiuion literaria.

504. P. ¿ Do dónde resultan las cuafidados quo acabamos do cnu- 
m orar?

R . Las cualidades quo acabamos do enum erar resultan on parto 
de los pensamientos y sus, formas, ca  parte de las expresiones, on parto 
dol giro dominan lo on la composición de ¡as cláusulas, y  on parto del 
talento del escritor, según ésto es más ó ménoa profundo, Ingenioso, 
delicado, finó, sensible, e tc.; y  según tiono más ó monos vívala 
imaginación, y  más ó  monos biou dirigidas y  ordenadas las 
ideas, ote.

505. 15. ¿ Cuántas cosas debon consldcrarso on ol estilo?
R . En ól estilo doben conaiderurso dos cosas, ú sabob:
Io Sus cualidades esenciales; 2o sus diferentes géneros.

S.k — Cuaítc/a'cles esenciales dol estilo. '

506. P. ¿ Dó cuántas clases son las cualidades dol ostllo ?

(1) EsU palabra vlono daHnSlfumonlo on [orina do aguja fstytus) con
quo antiguraaente se escribía cu unos tablas encoradas.
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R. Las cualidades del estilo son do dos clases: generales 6 poríi- 
culares. Cualidades generales ó eseitcto/cs so llaman las quo consti
tuyen la esencia misma del estilo, por lo cual son invariables; y 
cualidades particulares las quo varían'según el asunto.

507. P . ¿ Cuáles son las cualidades generales del estilo?
R. Las cualidades generales ó osonoiales del estilo son : la  cla

ridad, la pureza, la propiedad, la precisión, la naíuraíi'd/id, el decoro, la 
- elegancia y  la armonía.

508. P. ¿ Qué es claridad ?
R. C la r id a d  es aquella cualidad del estilo quo nos hace compren

der al instante y  sin ningún esfuerzo el pensamiento expresado 
por ln palabra; así pues, os su cualidad fundamontal. Es preciso 
quo la expresión 6ca tan olttrn, que la idea suspenda los ánimos. 
Opónonse á  ella los términos vagos, ú quo no presentan una idea 
fijaj los oscuros, ó quo provionen do la conlUsion dé las relacio
nes; los equívocos, los Incidontos complicados; el amontona
miento do periodos, ó muolias ideas intermedias quo abogau la  
principnl.

509. P. ¿En qué consisto la purezadol estilo?
R. La pureza dol estilo consisto en expresarso correctamente, esto 

quiero decir, no empleando sino los términos, giros y locuciones 
autorizados por las reglas ó A lo menos por el uso.

510. P. ¿ Qué so entiendo por propiedad del estilo?
R. Vor propiedad del estilo so entiende la oxpresión do un pen

samiento por medio de las voces quo lo son propias. Un término 
propio presenta la idea cabal; uno quo no os enteramente propio, 
la prosonla á médias; y el término impropio la desfigura.

511. P. ¿ En qué consisto la precisión del estilo?
U. La precisión dol estilo consisto en expresar el pensamiento con 

ol inonor número dó términos quo sea posible. La expresión mas 
precisa es la más clara cuando 03 exacta, y  si correspondo oxaofca- 
íncnlc ni pensamiento, sorá áu n  mismo tiempo dora y  precisa.,

512 P. i  En qué consisto la naturalidad dol estilo ?
R. La naturalidad del estilo'consisto en expresar una idea, una 

imáscii, un sentimiento, como si so hublofan presentado, por n  
mismos sin estudio ni esfuerzo; pOrquo o l,pensamiento pierdo 
lodo su mérito cuando so quiero engalanar la oxprosion.

El defecto opuesto á  la naturalidad es la afectación. Esta consisto 
on expresar cosas triviales y comunes con términos dcmns^ “°ft°I®“ 
vados, queriendo hacerlas más importantes do lo que son on la

r°5l3.ap . i  En qué consisto ol decoro dol estilo ? I
R. El decoro (i docencia dol estilo consisto en decir las cosas como 

convido, sin sorvirso pnrn olio do términos d" id.™
Ijujns, ó imigonos Mvlnlra, n no sor 4110 so los adorno oon otros 
accesorios. , . . ... 9
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lítlíici ¿  las reglas do la  lengua, al sontido dol pensamiento xr • i 
leyes del uso y  del buen gusto. 1 y  a las

515. P . ¿ Qué os arm onía? -
R. Armonía es la música dol lenguajo, quo por una feliz 

do números y  sonidos expresa los movimientos do nuestros nf » ' 
y el espíritu do nuestros pensamientos, y  so pinta con olla A i 
oidos dol modo como so pinta d los ojos con los colores. 1 •

(Víase más arriba todo lo quo so ha dicho sobro la arm onía)

§ II. — Do las di [órenles géneros do calilo.

516. P. ¿ Cuántos son los gónoros do estilo ?
I?. Cada autor tiono su modo do pensar y  expresar sus nonsa 

m ientos; así pues hay tantas clases do estilo como do escritores' 
Sin embargo, como todos ios asuntos quo so tratan ó son sencillos 
ó medios, ó sublimes, so puedo, decir quo el estilo so rcduco ( 
tres especies generales, d sabor: estilo sencillo, estilo medio ó tem , 
piado, y  estilo sublime.

517. P. ¿ Quó es estilo soncillo ?
R. Estilo sencillo es el quo explica ol pensamiento con naturalidad 

facilidad y  sin artificio; no admito sinó m uy pocos adornos, Cierta 
sencillez on los ponsamicntos, oicrta precisión y  fuerza on'olloñ- 
guajo quo mas so dejan gustar quo conocer, forman su  hermosura 
modesta y  sunvo quo saca su  mayor realeo do su  m isma Reeligen-: 
cia y  poco aliño.

Esto estilo so usa gonoralmonto on las conversaciones familiares 
en las relaciones, en la fábula y  en la égloga, on las cartas, y  por lo 
común on todos los asuntos on quo so habla do cosas sencillas. El 
carácter quo predomina on ol calilo do los Libros Sagrados es la 
sencillez: cualidad conveniente d la majestad ó Importancia do los 
objetos. .

518. P. ¿ Cuáles son las cualidades propias dol estilo sencillo ?
R. Las cualidades propias del estilo soncillo so n : la sencillez, Ja

concisión y  la ingenuidad.
- 519. P. ¿ En quó consisto la soncllloz dol ostllo?

R. La sencillez dol estilo consisto on la facilidad do la oxpresion, 
on su  delicadeza, on osos acentos verdaderos, on aquellos rasgos 

•naturales y  sin  afectación quo nos sum inistra ol longunio ordi
nario. . . .

520. P . ¿ En quó consisto la concisión ?
R. La concisión consisto on expresarse ‘con poquísimas palabras 

y  cl<?. S»la.nura, pava no ocuparso sinó dol pensamiento.
521. P. ¿ Que es ingonuldad ?
R. La ingenuidad dol estilo es ora un  rasgo vivo y  espontáneo, 

0r^ nao°XÎ 0S!10n quo pwooo más bien hallada quo buscada.
K2. P . i  Quó es estilo templado i
R ’ Bstll° medio 6  ümpludo es ol quo ju n ta  d la elegancia y d la
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amenidad un aspecto fácil y natural sin que parezca estudiado n 
afectado. . .

Se usa sobro todo para pintar las ideas risueñas y  agradables 
las pasiones moderadas, la amistad, la compasión, la tristeza el 
dolor, etc. 1,

También se llama csiilo florido, porque admito todos los adornos 
y  flores del arte, y lodos los primores del buen gusto. ¡

523. P. ¿ Qué cualidades convienen más al estilo templado? 1
R. Las cualidades que más eonvicnon al estilo templado Bon : la

riqueza, la sutileza, la  delicadez y  la gracia.
524. P. ¿ Qué se entiendo por riqueza del estilo?
R. Por riqueza del estilo so entiondo la reunión de lo abundante 

Alo brillnnto: bo conoce esta abundancia en la sábia reunión do 
pensamientos virios, do imágenes vivas y  do locuciones armo
niosas.-
. 525. P. ¿ En quó consiste la sutileza ?■
. R. Ln sutileza consisto en no oxpresar todo su pensamiento, con 

tal que lo demás sea fácil do udtvinarso.
52G. P. ¿ Qué es dolicadoza del csiilo?
R. La delicadeza os la sutileza del sentimiento como la sutileza es 

la delicadeza del ingenio. • •
527. P. ¿ En qué consisto la gracia del estilo?
R. La gmcia del estilo consisto on la naturalidad, flexibilidad y 

ngradablo variedad do los pcnsaraiclUos, es la reunión do lo sus
tancial y  do lOjOiicantador.

528. P. ¿ Quó es estilo sublimo ?
R. Estilo sublimo es el quo por lo elevado do los pensamientos, lo 

noblo y majestuoso do las sentencias, liaco quo romo en una obra 
aquella elocuencia quo domina loa ánimos, quo arranca las lúgri- 
nus y  causa una admiración mezclada do grnuiloza y  de entu
siasmo.

El estilo sublimo es propio do la poesía, do la historia y  do la 
filosofía, cuando so ocupan do lo quo hay do más grande, á B abor: 
do D íob, del hombro, do l a  naturaleza;

529. P. ¿ Qué cualidades convienen al estilo sublimo?
U. Las cualidades que debo tener el estilo sublimo son :1a ener

gía, la  vehemencia, la magnificencia y la sublimidad propiamente dicha.
530. P. ¿ Quó es energía ?
R. La energía del estilo es esta cualidad quo encierra én pocas pa

labras el sentimiento ó el pensamiento, para expresarlo con más 
fuerza y  darlo más vivacidad. ’ '

531. P. ¿ Quó os vehemoncin ?
R. La vehemencia no es otra cosa quo la celeridad do las ideas quo 

so escapan, como los rayos de la luz ; comunicada á la ‘expresión, 
constituyo la vivacldal del estilo : su facilidad ou suecdorsoúun sin 
volocidad, imitada por ol estilo, caracteriza su volubilidad.. Todo 
esto reunido compone la vehemencia cuando es animada y  alimen
tada por ol calor dol eenlimienló.
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532. P . ¿ Quó os magnificencia dol estilo?
. R. La magnificencia dol estilo es la riqueza ju n ta  al esplendor • 

debo por consiguiento presentar grandes ideas on grandes 
genes.

533. P. ¿ Quó es sublimidad?
R. La sublimidad propiamente dicha es tal en sí misma, quoL 

• imaginación, el espíritu, el alma, no pueden ooncobir nada más 
grandioso.

534. P. ¿ Do cuántas clases es el estilo sublimo ?
R. Hay tres clases do estilo sublimo r sublimo en las imágenes 

sublimo on los pensamientos y  sublimo en los afectos.
533. P. ¿ Quó efecto causa en nosotros* el sublimo en las imá« 

genes?
R. El sublimo on las imágenes hace en nuestro espíritu  la impre

sión más fuerte por la pintura do un objeto grando y  oxtraordina- 
' rio.

536. P. ¿ Quó haco el sublimo on los ponsamiontos?
R. El sublimo on los pensamientos presenta por lo regular una 

grando idea expresada con muoha precisión.
537. P. ¿ Para quó sirvo el sublimo on los afectos?
R. El sublimo en los afectos expresa un movimiento del corazón 

inspirado por una sensación superior al alcauco do las fuerzas 
hum anas.

538. Finalmente do tres maneras so puedo conciliar el estilo su
blimo.

1» Si so consideran las cosas más notables del asunto quose 
trata, unidas igualmonto á  las circunstancias, y  so m ira su parto 
m ás ilustro y  más herm osa; las demás cosas deben callarse y disi- 
m ularso;

2» Las metáforas principalmente tomadas do las posas ilustres 
contribuyen en. gran modo para la grandeza y  magnificencia del 
estilo;

3a So conseguirá fácilmonto la grandeza dol estilo, si so Icen con 
asiduidad aquellos autores quo escribieron con más sublimidad, 
con m ás gravedad do sontencia y  más majestad do palabras.

2 III.—  Tono.

539..Para  indicarlo quo significa esta palabra aplicada ú las com
posiciones, bosta sabor quo so llama asi por metáfora, cierta cua
lidad suya, y  quo esta metáfora está tomada do lo quo so llama físi
camente tono de vos. Ya sosabo quo sollama así en la voz humana: 
I o su  mayor ó monor elevación; 2o la particular modulación quo 
recibo do la Intención y  situación moral del quo habla. ,

510. En cuanto d lo primero, undio ignora qao son muy dife
rentes el tono dol quo esfuerza ó levanta la Voz, y ol do aquel que 
la afloja ó baja; y  en órdon á  lo segundo, también os notorio quo 
en muy diverso tono modula un hombro las palabras, sogun quo
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habln, do veras ó do chanza, con seriedad ó riéndose, afirmativa ó 
irónicamonto, alegro ó trl6to, colérico ó tranquilo; ó según que 
pido, so queja, so lamenta, ninenaza, aconseja, persuado, cto., etc.

Trasladada pues la voz tono  a dcsigpar aquel carácter particular 
quo los escritos rccibon do la elevación ó bajeza del estilo, y do la 
intención y  situación moral del quo habla, so dice quo el tono do 
una .obra ó do un pasaje e $  e levado , m a jestuoso , noble, fa m ilia r ,  bajo, 
h u m ild e , e s fo rzado , va lie n te ,  s ir io ,  g ra v e , r isu eñ o , chancero, burlesco, 
c im a r r e r o ,  iró n ic o , .sa tír ic o , a firm a tivo , decis ivo , dogm á tico , ¡m ofético, de  
in sp ira c ió n , d e  o rácu lo , a legre, tr is te ,  iracundo , colérico, pacífico, abatido , 
su m iso , lloron , la stim ero , p a té tico , a m enazador, tie rn o , am oroso, p ersua 
s iv o , etc., etc.; porque estas denominaciones pueden sor tantas, 
cuantas son las pasiones humanas, sus variedades y  modifica
ciones. .

544. Como cada composición oxigo diferente grado do elevación 
en el estilo; y como encada una la persona quo habla, sea el escri
tor, sean los personajes quo introduco.so suponon en muy diversa 
situación m oral: do ahí es quo también el tono so clasifica rclati- 
vamento á las varias especies do composiciones, y so dlco igual
mente quo del estilo: « tono prosaico, oratorio, poético, lírico, 
s épico, trágico, cómico; ¡> y mejor :« tono do la oda, do la epopeya,
» do la tragedia, do la comedia, cto. e

Visto ya lo quo son el estilo y ol tono, fácil es ver en qué so 
diferencian ambos..

g IV. — Diferencias entro estilo y tono.

542. Es claro quo todos los tonos son buenos en si mismos, y 
sólo podrán ser inoportunos si so emplean en situaciones con las 
cuales no convionon; pero quo entro los diferentes géneros do 
estilo quo hemos indicado, hay algunos viciosos en sí mismos y  
quo en ninguna circunstancia deben emplcarso; v. g . : ol confuso, 
el embrollado, el bárbaro, cto.

543. Quo el tono, como no os otra cosa quo el diverso grado 
do elevación en ol lenguajo y la díferonto expresión quo pido la 
situación moral del quo habla, sólo ticno relación con los pen
samientos, las expresiones y la composición do las cláusulas cu 
cuanto algunas cualidades do los pensamientos y do las e g re 
siones, y ciertos giros particulares do construcción, contribuyen 
también á  expresar y pintar la situación moral del Interlocutor. 
El tono so refiero más parUoularmonto á las formas, quo, como 
hornos visto, son las quo expresan lo3 afectos ó la intención del 
hombro. El estilo, al contrario, so compone, ó es el resultado do 
todas las cualidades buenas ó malas do los pensamientos, do las 
formas, do las expresiones y do las cláusulas. Por eso, varios do 
los opítotos quo convienen al estilo no pueden convenir al - tono, 
ni varios do ésto al estilo. Ahí no eo dice : * tono embrollado, 
* alambicado, latinizado ó afrancesado, adornado, florido, ele-
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> gante, árido, etc., cto., ni estiló5 afirmativo, dcoisivo, tranquil 
i iracundo, pacifico, oto., ote. » . .
. 544. En suma el estilo es el; .carácter dominante'.quedan ¿ u 

composiclpriy-i'í. cada¡mía ..do. sus ‘ partos, principales i0a n0n¿ a 
miontos do qué consta, j a s  formas bajo las .cuales, están. prpEen* 
fados, las expresiones quo los enuncian, y  el m odo con que aslán 
construidas las cláusulas.; y  el.lono es la.cónvcfiiencíá,quo todas 
estas cosas pqcdcñ ó no tener.con la naturaleza del asuutp, y con 
la intención y  situación' inoral del que linblaí Y como varias, j e  
las cualidades-dó (aquellas .cuatro cosas nada tienen que yor con
csíás t’rbs &) timas,. do «lii;.es quo-cV tono indica ou los-escritos un 
ehráoter distinto dé lo que se lla?na estilo, es iuús ¡circunscrito quo 
csi'ó, y no pueden convenirlo mucina^ dé súp, denominaciones, 

También es'.do notar quo. lopf epítetos q u o , se d an  al estilo por 
las calidades .relativas al genio y  jas , reglas do la lengua, con
vienen m ás perfcciam qntp.íjlenguñjo, y .qsi do éste so dice coa 
más propiedad quo üq] .psúlo, que ,©s. ¿tiro, -castizo, correcto, « . 
coirecfo.' ' . /  . , . .. ,¡ ¿r.

Con esto motivo debemos indicar la diferencia que hay entro 
lenguaje y  estilo, dos cosas quo algunos han confundido, y ca 
imporlanto distinguir. Lenguujc en una obra es la colección de 
las expresiones con quo oV autor enuncia sus pensamientos. Por 
consiguiente, es bueno si lus expresiones son puras, correctas y 
propias, y  malo si earcco do alguna do estas cualidades, ó do todas 
ellas, ¿silfo es, como eo.ftq dichivol c{irácj,er general quo dan ú un 
escrito los pensamientos q d o ’dontie'iio, l a ‘formas bajo las cuales 
cstáu presentados, lus expresiones quo los onunoian, y hasta el 
modo con que éstas so hallan combinadas y  coordinadas en sus 
respectivas cláusulas.

. A i i f ú i m u  v iu iu iu tm ’Hbi

CAPÍTULO-VIII.

DE LA ACCION Y DE LA MEMORIA.

. 545. P . ¿ Qué es acción, y  qué comprendo?
R. Lq iicciqn, cuarta parto do la retórica, os,- por dcolrlo nsi, la 

olocucncia dól cuerpo. Es pues el conjunto do los movimientos 
diversos ejercidos por ol cuerpo, según sean las emocione^ dol 
alma, t -¡o-.'! -i>-i ? '■* ......... .. • . - ;  -
3-'D4fi! P.1 ¿ ’Qiíé'es Vo’z ' f ' ; " ,i'' ' '"  j  . '

Icd Tá'',bxpro£Íóh' dé ld 'palabra por medio do eonldoa
ftrtiéüladoS:' La 'prónuhclación' dolió sor pura, clara y  modificada 
según los pensamientos ó lps .sentimientos. No .debe’ ser ni '.üc-
masiado' léritá 'n i'tóuy  tóplcía’: iioéoliita' iiltéi;vnibs cíotorniinados
bou’Uiítbllidíld," tanto rJádrof bl hlivío' d d  qiio habla como pára eJ 
agrado desque escucha. ( , ..Mili •* ¡ . •. .»■■■: • i • ■
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547. P. ¿Qué ca gesto?
R . Gesto c3 la expresión tío las ideas por los movimientos del 

cuerpo. La naturaleza los indica; ol arto los perfecciona : todo 
"gesto extraordinario ó afectado choca y  disgusta.

548. P -¿  Qué es memoria ?
R. Memoria es la facultad do acordarse do las ideas por medio 

do las palabras ó do las palabras por medio do las ideas. No es la 
parto menos importanlo do la acción. Preguntábase á  Massilion 
cuál era ol mejor de sus sermonos: « El quo mejor sé, • respondió. 
El efecto del gesto es casi inútil al quo Ico; la voz, incomodada por 
la preocupación do los ojos, no se presta tan fácílmcnío á todas las 
modulaciones quo inspira cada idea, cada sentimiento; en una 
palabra, es indispensable ori esta parto do la elocuencia, pues si 
ol orador pronuncia do memoria una oración, necesita 'quo antes 
la haya estudiado y  quo so haya fijado mucho en la respectiva 
composición, para quo asi pueda acompañar "con más facilidad una 
perfecta pronunciación, y  una mesurada acción.

PARTE CUARTA.

COMPOSICION LITERARIA. 

_______ > -

CAPÍTULO PRIMERO.

DE LOS DIVEI1SOS GÉNEnOS DE COMPOSICION LITEHAJUA. ’

549. P. ¿ Qué comprondo la composición literaria?
R. La composición literaria comprondo todas las teorías do litera, 

tura y  los diversos géneros do obras escritas en prosa ó on verso-
550. P. ¿ Cuáles son las reglas fundamentales do toda composi

ción literaria ?
R. Las reglas fundamentales do toda composición literaria s o n :
Io La verdad, quo consisto en la oxncta representación do objokos 

reales, verosímiles ó posiblos ;
2a La precisión, quo consiste en abrazar oí asuiito on toda su ex

tensión, sin pasar más ndolanto;
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3* El orden, quo consisto on la disposición y  iirroglo do las partea 
que deben formal' el conjunto do una o b ra ;

4° La proporción, quo consisto en la provisión conveniente y cn: 
ja correspondencia m utua do oslas partos; ^

5® L a f/rada, quo consisto en el empleo juicioso' de las riquezas 
del estilo y do otros diversos adornos; . . .  . ! ; !

6° La utilidad, quo consistoon instrucciones saludables reiativás
a  nuestras necesidades y  á  nuestra felicidad; ‘ :

7° La honestidad, quo consisto en el respeto para la:rclig¡ony la 
m o ra l. ' ' ' ’ ‘ ■ ■1

551. P. ¿Cuáles son los diversos géneros do composiciones ca
prosa? i | ....
,.R, Los diversos géneros do, composiciones,en prosa son : i® el 

género epistolar; 2° ol género didáctico ó filosófico; 3® el género histórico • 
4° el género oratorio ;-5° ol género mu ratorio; C° ol gén ero, descriptivo • 
7° ol género romanesco 6 género de la novela.

552, P. ¿ Cuáles son los diversos géneros , do composiciones en
verso? ' ‘‘ ’ =••

R. Los diversos géneros do composiciones en verso son siete, do 
los cuales cuatro son m ayores,y tres menores, á  sabor.: i° el género 
épico; 2° el género dramático; 3* el género Utico; 4° ol género didáctico 
ó filosófico; son los géneros mayores,; — 5? el género pastoril ;'fia el 

• género elegiaco; 7° el género de ftoestas fugitivas: estos sqiilos géneros 
menores. ;•! «,p.- :
■ i Ln prosa so sirvo 4 veces de algunos géneros do la poesía. Asi, 
■hay epopeyas en prosa, y-tnmbioivcomedias, fábulas, oto.

• i  r. [ :  ! CAPÍTUX̂ p, IÍl.r ,; . , " V". ‘

. ' BE EOS GÉNEROS DE COMPOSICIONES EN PIIOSA.

■ .••.AnTfoüLo' PRIMERO.',.

. 5 , p̂ NEno.,niMSrOLÁri.'.'l' Jj ‘ _ .

553. P. ¿ Qué comprendo esto g é n e r o ,
Comprendo i esto género las cavias misivas privadas yfnmi- 

: liares que. un autor, lia osorita á  sus. amigos ú  otros personajes de 
su tiompo, sin intención de publicarlas,' y  ,las qpo cualquiera puedo 
escribir, eobroinegocios ¡ partioularoa ó públicos, ,para ¡comunicar 

. i .con personas ausentes lo quo las circunstancias Iq obligaban á 
decirlos da viva voz si na lo ostuv/csciL. , • .. .  |V

"i-"i 554¿ P. ¿;Quó son cartas?;, : ■. -i' "
1 •: ■ R* iCortas,:en goaoral, son conyorsacionos por escrito entro per-1 

sonas ausentes. “  .........."  ........  ' 1 •
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r. D iversas especies do c a rta s . _

555- P . ¿ Cuántas especies hay do cartas.? . •
¡ R. Hay dos especies do c a rta s ; las filosóficas y  las familiares. 
j . 55G.. P . ¿Do qué tratan las cartas filosóficas ?

R.'Las cartas filosóficas tratan do la moral, do. la política, do la 
literatura,-do las artes y  cioncias, y  toman ol tono convenionto á  
las materias que contiónCrí.'
Modelos del género: Carta do Fcnolon á  la Academia francesa sobro 

, la elocuencia. — Cartas do don Jáimo Dábaos á un escéptico en materia 
do religión. : ,¡, ... . ; .... .

, £57. P . ¿Qué contienen las cartas familiares? * :
R. Las cartas familiáród contionóri los asuntos quo puedou pre

sentarse on ol uso do la v id a : negocios privados ó de familia, jleti-
' cioiies, recomendaciones, agradecimientos, etc., oto. •
' M odelos del género: Cartas familiares del P. lEla, do don Antonio Solis, 

do Santa Teresa do Jesús, do Hacinó, dó Mailaina do Sóvlgnó' á su 
. bija, cto.

, 558. P. ¿ Cuáles dcbeii ser ol torio y  ol estilo do las- cartas fami
liares?

R . El tono do una carta familiar ’dobo'i -1* estar acomodado al 
asunto quo bo trata, Serio ó jovial, tris te  ó ngrndnblo; 2o convonir 
ú  la persona quo escribo, como A aquella A quien se escribo, El 

' estilo debo sor ol misino do la convorsaCion.' Es preciso escribir 
como so habla, con tal quo bo hablo b ien : y  Aun hay tal vez obli
gación do hablar con más esmero on una carta quo en la conversa
ción, porquo es más fácil emplear expresiones escogidas y  agrada
bles, pero nada lia do parecer afectado.

559. I*, l  Que defectos deben ovitarso on el estilo epistolar ?
R. Dos defectos deben evi tarso on ol estilo epistolar : 1° la 

demasiada erudición, quiero do<jir, los alusiones oscuras y remotas, 
los términos poco usados, ol tono m uy romontado, las personifi
caciones, los apóstrofos A objotos inanimados, y  otras figuras paté
ticas ó movimientos oratorios; 2* un total descuido y  dosnlifio, una 
constante negligencia, quo consisto on emplear expresiones tri
viales, palabras impropias, y  sobro todo faltas do lenguaje quo ma
nifiestan una educación descuidada.

• 560. P. ¿Cómo dobo sor la  respuesta? 1 /  , ’ <
R. La respuesta' debo sor análoga, on ol fondo ó civlá forma, A 

la carta recibida, pucsio quo no os más qúo la continuación do la 
conversación empozada por dlolüi cartn. ' -

‘561. P. ¿Que haytjuo decir Sobro las cartas do riogocios? •
' Q. Las cartas de negocios privados ó de familia no dobomdcoir 

más ni menos do lo quo so necesita.1 La conclslon y  claridad deben 
sor su divisa y  distintivo. Esta especio do cartas oXcliiyó todo 
preámbulo, y  n o ‘so való dó transiciones'para pasar de ün articulo
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á :otro.'-Y dobo uno ocüparso on las cosas quo tiene quo decir 
bionquo;cubuscar; frases que den lucimiento t\ s it explicación .
3fotfe/os del género: Carta do don Antonio Solía u don Alonso C a > - 

sobro asuntos familiares : Soñor y. amigo mío: Vamos al,negocio ct*^0 
Carta do Racino á  Boileau : Amigó mió : Madama do MáínUinon 

'[ dicho cstamnñtmaquocl Roy Imbia arreglado nuestra pendón asp¿p

• t SG¿ T*.‘ 'i Qué liay quo decir sobró lascartas do petición? ; ¡, *
1 R. E l’ estilo y  tono do los ■ cartas de petición (memoriales 6ol¡d 
tudes, .exposiciones, representaciones) dobon estar.¡on rclacio 
cbn ía'pórsona a  qulori: so escriben; 'omplear tm  ostilo quoBedíi” 
lcpr cori guáto j se r  bil la  carta ó1 memoriid; conciso, sencillo' y  mo° 
desto; prodigar los términos respetuosos; y  -las raz o n a  mú/canal 
ces do convencer; y  manifestar confianza sobro la  cónsccuciondo 
lo quo so solici ta, i sin a ta r  Bin’embargo'la libertad- dol íninistro da 
Ingracia, por la excesiva persuasioii dó!6U;logro.- -i. ..

Modelos del gáncro.: Carta do don Francisco Quovcdo,Villegas ai conilc 
. do Olivárcs, duquo doSanlúcar, etc.: Éxmo. Señor i Asi dó'Diós'áS^ 

M., etc.— Carta do Rocino á  Madama de Maintenon: Señora: Ifaiífó’vn 
tomado Bipartido: do escribirá Vb etc. • • . .  \

• 563; P ;¿  Cuál osol objeto[dcrlñsi’qartas.do recomendación? ,
R. P o ru ñ a  carta de recomendación,.pido el que la escribo, que so

conceda parto do la protección ó amistad con quo A él so lo honra 
al sugoto quo'so recomieridfv ol oual solicita alguna graoia.' • •, '
, Debo 'emplearse alguh párrafo on formar ol elogio do las prendas 
del recomendado./ tanto para justificar ol motivo do la rocomenda- 
óión, cómo’para qüo ésta jtonga buen éxito» En' esto caso la. más 
pequeña lisonja debería toiierso por un* crimen ; poro, por desgra
cia, no bd así, 'y  ól mismo - qüo llova la carta, quo la costumbro 
manda quo so lodo ablorta, no reconoce sü: retrato. ¡

i¡ TA" ; ,, . . ■ v- proporción para lavorcccr.cn
algo,.etc. — Carta do don Antonio dcSolts á don Alonso Carnero: Se- 
«or y  amigo mió: llago tanta estimación dol crédito en mío- V; mo lia 
puesto, oto. .. .fi. • £ « : • : * . .  . . , ,puesto, oto.

iró ílo®  (leM iiaro.; Corta dotxorutado Buasyú la marquesado N.‘:
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•Mí rcánóíahlé'señora1: Atínba Oo noticiarme: mi mujer, etc, — Cariado 
Mr/doFóntenólles a l're y  do;Polonia Estanislao. I,-. Señor.;; Juzguo v . 
Majestad do m lrcconoc|m icnto/ilagnicia,clc. . , , . . . ;

—5C8 -P. ¿ Qíiij.liáy 'q«QÚécÍr sóbro  la s  ca rtas  ;do enhorabuena ó | 
f e l i c i t a c i ó n ¡  - . . .  -. .

r ; X)ebcmog lom ar parto-en  lo s m otivos d e  aleg ría  q u e  ocurren 
á  n uestros; am igos, parien tes .6 ,p ro  lectores,, U n  descuido sobro 
cBltfi’áun Involuntario , su sc ita  oñ ellos ju s ta m en te  lá  .sospecha do 
qüosO m osingratQ s.óenvid iosos, ... >  ■

Son fáciles do csc rib ir astas ca rtas , ouaudo la s  d icta  v crd ad cra- 
m ento la 'a m istad  ó la g ra ti tu d ;  poro re q u ie re n  m ás a r te  jr p recau 
ción, cu n n d o ln  política y  u rban idad  .unicam onto las  form an : en 
ctiyo.caso se  llena el papol^con los cum p lim ien to s  ord inarios, quo 
provienen dol conpoimionto doí m érito  quo  só supone en  c lsu g o to íi 
qu ien  se  d irig en  : do la»utilidad que .re su lta ra do s u  aco rtad a  clcc^ 
cio n ; do la ju s tic ia  quo  la  produjo , dol in teré s  quo se  to m a en  sü  
m áyór-' (jloyáclórij- cto.'r'estns c lases de c a rta s  d eb e n .'so r siem pre 
co rtas ;', V ! : ; ; ñ  *- ! ' 1 ‘ ...
Modelos dol género: Carta do Madama do Maintcnon á  la sciiorlta «1 .Os- 

mnn: Celebro infinitóla colocación de V., señorita, etc. — Carta do clon 
Francisco'Qucvcdo Villegas ú tlon Rodrlgo do Silva y'Mendoza ;. Doy 

• cl¿nrnbien ñV. Erdocsta sonloncia.'ctoi' . </-u.v7l .}J

5CC. P. ¿-Qué cualidades .debo, tpnorqqa. cqrta.de pé^mp?,,^‘ ‘r“. 
R. Toda carta de p&anie.dobo sor.corí^^ y,np es ; ,otró,.,su'objeto 

qúeol do aprobar o ljusto ¡motivo.do.dolor que. pfiigpr^J.fijpérsona 
quopadecoel quebrantoi .añadiendo algunas rcflexióncs^ do con
suelo, 'que deben, tomarse. prinplpnlmonto do la m ism aro lig ion ; 
estas carias pidón un  estilograye y. serio, un,tono.conform aal dó 
la porsonaquo sé. conduele..,. . , . .... 1.1  l, >i: Ki,¡u¡:a
Modelos del género: Carta dol vcnorablo sefior D. Juan de Rivera, pa

triarca do Ántioquia, y  arzobispo-do Valencia,, á ¡Juan- Fernández dó 
■ Vclasco, condestable, de Castilla', en Ift muerto do su hijo; El íallecl- 
• .m  Ionio dol;señor donde do Ilaro, oto. Carla del condo do tíussy á 

madama do D.,sobro la pérdida do un pleito: MI querida señora: Como 
estimo ñ Y< tanto, etc.

DG7. P . ¿ Gómo dobon escribirse, las.cartas do reconvención ó,d(^ 
queja?;.-'.. - 1. •• ... .. .  . -.ij-.i. . j - , .... ; ,j- >i;.lT. ,.¡-J
: ’ R. Eslns cartas demandan ¿mucha prudencia, y .¡oírciinsppccion- 
•Es preoiso quejm-Bc con dulzura, asi lo,mnndn la ¡cortesía;.y ,■ aun; 
•qyo hoprobcraos los procedimientos do Ia. persona,, debemos, pupo- 
frier su falta como un.inerodc?auido, ¿una. equivocación inyolunn 
tari»; únicos modiqs para que, .enmendándose,,:nos. continúo su  
.amistad í. poro si le  .escribicaqmoEpresonUdos, daríamos; un motivo 
do rompimiento con nosotros, quo jamás podría, ya soldarse,

Modelo, de} génoro ; Garla do madama do.Mnintepon .al abato GobcUn :
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Muy señor mío.: Nunca lio «leseado con más veras ol estar fuera de 
aquí, oto. •
f»G8. P. ¿ Cómo deben estar concebidas las cartas de disculpa?.
R. Cuando so tra ta  do responder á quejas ó acusaciones rolattl! 

vas A puntos do entidad, se debo emplear, tanto en los mot¡vo¡ 
quo so alegan para disipar las sospeohas, como en las protesta
ciones do amistad, fidolidad, cto., un estilo sencillo y  expresiones 
naturales quo dispongan A aquel á  quien se escribo A persuadirse 
do la sinceridad do cuanto lo decimos; evitando con cuidado un 
tono demasiado humilde y  rastvoro quo dcslico do la noblo con
fianza quo inspira la inocencia. • ■ '

SI sólo so tratase do excusar una culpa de poca importancia, co
mo, v . g  , el descuido en escribir, quo es |ol cívso quci más A mor. 
nudo so presenta, es m ejor A veces tomarla en tono do chanza, y 
confesar ingenuamente su  pereza y  desouidó, que empeñarse en 
dar con formalidad oxcusas y  rozones, .cuya exactitud no creo por 
lo regular, ni el quo las loo, ni el quo las escribo.

Aíodefos del género: Carta dol P. Pabló Alliiniáno de Rájasal marqués 
ele... Pax Chrisli. No só por donde comience A escribir; etc. —• Carta de 
madama do M. al condo (lo Bussy: Vaya, callo V., Señor conde, 
calle, etc. _ 'i; ‘J  t I'.'U : t /

5G9. P. ¿ En quó estilo deben escribirso las cartas do consejos? 
R. Las cartas de consejos piden mucho tino y circunspección. El 

amor, la bondad, la compasión y  confianza han do dirigir la plu
ma dol que aconseja. Aconsejar con exasperación y  rigor, es per
der ol tiempo, sin esperanza do conseguir la corrección que so 
dosea. So debo escribir con la  suposición do v er ya sus avisos en 
práctica, y  no so debo exigir con.au toridad que so realicen; Iiágnso 
vor tan sólo su u tilidad ; y la  sumisión nacerá do lá misma gratitud 
quo originará la bondad dol quo escribo.
Modelos' del género: Carla do D. Cristóbal Crespí de Vnldauraá su 

hermano D; Juan Créspf, Instruyéndolo en ol modo do portarse en la 
milicia: Llegó ya, hermano mío, etc. — Carta do madama do Maintc- 
non A madama do Chantclou i Ya estoy, señora, b|cn dista nté, ele.

570. P. ¿ Quó hay quo dcoir sobro lasoartas do narrnoionc3 ?
R. Las cartas dcmnriimn ó de participación de noticias pueden.tener

un estilo cultiviido, llorido, Aun ciortó brillo, con tal quo no pa
rezca estudiado. Quo ol tono soa ligero y  chancero, gravo ó serio, 
sogun las cosas qúo so i'ofiercn; poro’quó siómpro haya rapidez y 
energía. . .i ,.

Modelos del género: Cartas"de madama cío Sóvignó' sobro él paso del 
Rhtn, sobro la muerto do Túrcria/ sobró el festín dado por el príncipe 

/  do Condé A Luis XXV y quo causó la muerto do Valol, éto. '■ 1 ¡

571. P. ¿Quo hay quo decir sobró las cartas do pascuas,.dias, y 
año nuevo y
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R. Los días de Pascuas, do Navidad, los del Santo del nombro 
v  do alio nuevo son dias destinados por una inmemorial antigüe
dad al recuerdo de los-sonlimiontos de agradecimiento. Suelo no 
ofrecerse motivo particular en el discurso de un año para escribir 
á  un protector, á  un  paricnto ó amigo. Sucedería tal vez que en 
mucho tiempo no so .presontaso la.ocasion do escribirse; y  para 
evitar que ol silencio origino,un total olvido entro personas que so 
debon alguna corrospondoncia, so lian señalado ostos dias para 
manifestar el recuerdo. . ■ .
1 • E stán  tan  traqueados lo s argum en tos do es tás , ca rtas , quo  s i 
el* chisto  no las  sazona, , no  pueden  m enos do ca u sa r u n  fastidio 
insufrib le, p articu la rm en te  en  aquellas personas q ue , constitu idas 
en  a lta  d ig n id a d , reciben innum erables d e  ellas. Lo m ejo r es 
desear sim plem ente ¿  bus am igos y  porion tes u n  año  feliz, y  ro 
garlos con tinúen  su s  bondados p a ra  con n oso tros; estas ca rtas  
deben sor m uy  sencillas y  cortas. . ..

Afodelos del genero: Carta do la marquesa do Sóvlgnó al conde do 
Bussy: Empiezo por desear á V.’uri año diclioso. ote. — Carta del ca
ballero de Saint-Verán i  la marquesa do II.: Cumplimentes, aguinal
dos y-deseos, etc. '

.  ARTICULO II.

CÚSERO DIDjtcnCO Ó riLOSÓPICO..

.., 572,. P , ¿ Qué cópiposiciohes corresponden á este género ? '
R. Corresponden al gónc/y didáctico ó filosófico las composiciones 

lucrarías en que ol autor so propone instruir á sus lectores sobro 
objetos do religión, moral, filosofía, política, critica, ciencias, 
m ies y  bollas letras.

,1173. P. ¿A  qué generó portoncccn los libros ú  obras quo 
existen? . *

H. La mayor parto do los libros ú  obras quo existen, y  oxts- 
lírdn, pertenecen á esto génoro. Bien analizados lodos ellos son 
trátalos ó cuerpos enteros y  sistemáticos’ de doctrina sobro una 
ciencia ú arlo en bu plena extensión; ó disertaciones sueltas sobro 
algún punto determinado.— Los tratados pueden ser elementales i. 
magistrales. — Vamos ú hablar, pues, Io do los tratados elemen
tales, 2» de los magistrales, 3“ do las disertaciones, y  4“ do.las 
varias formas que so suelo dar A las.obras didácticas. ,

1 g I .— Tratados ciernen tales.; ‘n-

57á. P. ¿Q uéson tratados oloraontales? ■ ,
R. Son aquellos libros ú obras dirigidas á la instrucción dô  los 

principiantes, ó do los quo, todavía no han Baludndo ol arto ó la 
ciencia do quo se trata. . . ‘

575. P. ¿ Qué reglas se han do observar on la redacción do obras 
elementales? • 1 • ü ip ;. .l¡ .
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R. E n la redacción do obras elementales se han do ,lcnerpreson, 
tes las reglas quo siguon : , . . '

I a Las ideas y  nociones del arto.o ciencia clonen .oslar ordenadas 
y encadenadas bajo un plan claro.y bien distribuido, no.emitiendo 
ninguna idea intermedia, porque Jos lectores, quo qo saben .todavía 
la ciencia, rio podrían suplirlas, ,.t„ • . .  • ;! í ,

S» En las obras elementales os á menudo necesario entrar en os. 
plieacionos prolijas, porque so.trata, con,personas,que oyen hablar 
do aquella materia porprim era vez, y para quienes todos los objetos 
son. nuevos;,conviene hacer transic ión^  formales;y. perfectas,,re: 
capitulaciones y¡remisiones frecuentes á  lo ya, explicado ¿ y; dividir 
y  súbáividíf.la materia, cuanto ,sea necesario,pereque los objetos 
se presenten con la debida separación. .1;, , .,?■ ... .i > •:’•••. ;.q :.

3*’.JLos términos lian do , sor propios, las clausulas han de estar 
fácil y  claramente construidas,,y,ha.dó haber sumo óftlcn'y cabal; 
encadenamiento en.las idoas, ..1, i -*• *1»r/.»-.*!• £ ¡

4« No se empleará;ningún, término, técnico, .sin definirlo bien ó 
lijar exactamente su  significación., «-. tí < ¡ .„•!*.* au 

5» No so variaifi.cn ningún caso, la  qccpcion, do ¡los términos 
técnicos ya,usados y  recibidos. ^ 1 . , : v. 'l " ’ 1

Cs Los térm inos.técnicos.deben. irse definiendo a  medida que se 
emplean, y  no córiio hacen algunos, quo colocan al frente, ó, al. 
final do una obra, una lista alfabética 6  diccionario do todos loa 
términos usados en la m ateria do quo so trata.

7» En órdon á  las definiciones do los objetos y  fenómenos do 
quo so habla, además do no darlas, cuando Aun no pueden ser 
entendidas, os menester no empeñarse en definirlo todo. Hay idcas 
simples quo no so pueden descomponer on otras,, y  quo, do consi
guiente, no san lógicamente, definibles; do, dondo procedo quo 
muchas, que • suelen,.dorso .como definiciones no son más quo os
curas pórífrapis*palabras vacias.de.pontidoy ó, á  lo .sumo, expli
caciones/do las pausas.¡.Asi, por ejemplo, os imppslblo definir el 
eálqr^.el frió, etc. ... , ■ ,ú ....• v , ‘-- • > "• ,

; le^g^ajft lia  .do .sor puro, correcto, preciso, claro .y limpio.
Las obras elementales Jio sólo 110 admiten las cxccpcionos figura
das, sinó qué desechan formalmente todas-,las que no sean necesa
rias pava dar al longunjo un grado do claridad y  precisión que sin 
d las.no podría obtenerse.,. -,., , .f, ■ , , ¡,. ••.! .i

‘ Infinitos son los mptloios qpopudiéramos oitar do obras dídáclk 
cas demoniales. En general, pueden m irarse como tales los libros de 
lexla, Jqs.¡aprpba$o£, como tales.por. las Corporaciones,inteligentes

,.v .i1 : •< 1 ■
,oiU» > ion noiainu’.wl •lie! * ?ií« -i-.ei i:r¡'f<{ '. ím.’m-i- i-» • J» 
{iwii neo r.ion6uor8'II<‘.^-jTralodós:mlip,¿ilraIcfli!!ii.fiii!‘-...........• i

-S7®. wtóls'traWp ?' •' . i i , . . '  n
_^.J§pn .aquéllos ,1^,93 u ol̂ rós dirigidas á la instrucción do 109 

lectores Iniciados ya on d  irijo o la ciencia do quo so tirita. ; >
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■ S i l :  P . ¿Q ué'so dcbo advcrtir oó'la' composiciónjdó estos tra-

^ R ^ B n ' la  com posición 'do' tra tados m ag is tra le s  éoriVÍóna1 íen e r 
pacientes' las  advertencias q ú ¿  s ig u en  V  '• "■ ' [  ■
iU|* El p lan 'do  la  olira lia' d d 'sé r claró y ,m ctódlc^,-y  la s  ideas han. 
do es ta r bien ordenadas y  en lazadas; ló  m ism o‘ q u e  oq IÓ3 gratados 
elepicntalcsi' ' ‘ ! ' ¡ h  ' ,,!l. !' ' ' 1 '' . .

'2*1 Guillará ebnutbr do no coiiruiidir b'ájó un inlsrao titulo cosas 
qiió' Sónn'i'oaímónto díátihtás'; 'pero también'Óvitárá las inútiles y  
dfytiásiádb prolijas dndsio'ncs y' subdivisiones: do íós escolásticos. 
'!3»: E.í' estiló debe ser’purb,' córrecto y sencillo: En .puutó'á len

guaje Im puede péimdtir él autor algún' ornato,.pero muy ligero:
4* En esta claso do. escritos nó^Sóhá de‘descender á lp S  últimdS 

porriieriórcsi' ni fio ha 'doJinsistir:'cn' aiquklaS1 ideas iriterpiínadas 
qué'los Iécforos iniciados ya podrán suplir’fácilmente.1

5» Evítese la pedantesca manía do oslClitar'erudición. ‘
0 6a No' s é : empleen demásiadbs1 fér'nilnós técnicos db los tisados 

ya, ni so introduzcan otros nuevos1 sih tii’gonté'necesidad.”’; ‘‘ ' 1
;7i ‘EL'autóí’nt),debo‘háblár'démasiadp'dc si m ismo.•’ m/ . 
Tampocp.citarém.os determinado modeló do tratados magistrales. 

Son.infinitos lbs que hay escritos "Sobro las'principales artcs 'y

§TÍI. ^'Diserlacioneéi '

' ''578.'P.';,’Quó son disertaciones í 1’ - í: • 'u‘" !; ,,‘H ”’:'P
TU'Son los escritos sueltos sobro una Cuestión ó puhto determi

nado do ciencias ó artes, ova lICyéb el título dé, disertación, orá el 
dó‘»iémontt¿ 'monografía, otoJ'Pértc'neceri por'ló'mismo á esta sub
división del género didáctiCólos tratados,1 opúsculos 6 discursos 
sitéltos sobro objetos do ciencias y  artos, ya sean dirigidos á  todo' 
ol público, ya presentados ó leídos -A una Corporación litórária' 
con el título do üfemorias académicas, Discursos ina^igúralés,' Informes 
ó'Dictámenes, etc. También so inclujcíí: áquf los artículos litera
rios insertos ón los periódicos/ón'lhs íléufsías; ón los Fe/?ctínés,’ctc.
* 579. P. ¿ Qué so dobo: hacer cñ''cuánto hl fondo dé las d ise rta -; 

cibÓÓS'? : *'• '•'! ■’ "!» O:. * b! ‘iníi ‘-I-.; •
R. En cuanto al fondo do las disertaciones, 'óbhvló'n'ó'léséogér 

bien1 la materia, estudiarla y  íricditarlA miiciiój ’ Antes- do pónoMó1 á 
eScrlblrí: 5; VSi‘;!l 1 - 1" 1 s:. ”• •!—<i >
TibO.'P'. ¿ Qué óxigcñ las disertaciones en cuanto ivlá'i’orma?
R. En cuanto á la forma, oxigon las disertaciones uiVatlo grado- 

do claridad y  precisión, mas sin excluir los' ornatos del estilo, 
pues los cngalnnamicntos y  las llores do-la elocuencia son muy 
compatibles con la austera gpvcdad  do la filosofia y  do las cien
cias. Estas desechan todo adorno frjyotó,i;:¿3túéiádó, 'pueril.y* tfé- 
lümbrañlé,’ ^cró'adm iten búónáhicíUol V.Aún pidóh. '¿ÍÓhá''iñodc-- 
rada elcgánoih.-'*1 :*J ra5-‘l0,‘J '•» °  *ubnvmr.
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P ara conseguir la exquisita claridad y  precisión que recomen, 
damos, es necesario quo el autor ponga el mayor cuidado c'ñ h  
elección do los pensamientos y  do las expresiones, y  en la comp0, 
sioion de las cláusulas. Aun cuando buscamos principalmente la 
instrucción, queremos quo ésta ños sea comunicada do una ma
nera agradable, ó quo por lo monos no nos fatigue'y ofenda.

Evítese, p o r otra parto, el demasiado estudio on la parto delej. 
ludio y  dol lenguaje. No so croa que toda obra didáctica -haya do 
ser una oración retórica, volviéndolo todo tropos, figuras patética 
y  elegancias. — Las formas quo convienon d las composiciones 
filosóficas son las llamadas de raciocinio ó lógicas, señaladamente 
los símiles ilustrativos, y  los ojeraplo9 tomados do, los hechos y  
cni'actércs do los hombres.

Los modelos de la especio do composiciones didácticas do quo 
tratamos abundan en todas partos. Véanse, por ejemplo, las colec
ciones do Memorias do las varias Academias do Europa, los arllcu- 
los de las principales Revistas quo se publtcaii, etc.

'.•..i § IV. — Varias, formas de fas obras didácticas.

• 581. P . i  Cuál es la forma más común do estos escritos ? ¡’
It. La forma más común do estos osoritos, y  la quo realmente 

más les convieno, es la exposición seguida hecha por el mismo 
autor.

582. Laoxposiclon do las dootrinns sobro un  arto ó ciencia so 
hoco á  veces on carta. Poro la forma epistolar es poco común, y no 
permito tampoco tra tar las mntorias con ol órdon y  método quo 
rigurosamente requieren las compos i oiones didácticas.

583. Vário3 escritores antiguos emplearon la  forana del diálogo, 
y  algunos modernos loS han imitado. ■*

Esta forma vendrá bien generalmente on los catecismos y on lo3 
tratadnos ó breves compendios para niños ; poro no en los trata
dos magistrales y  monos on las disertaciones. También comportan 
la forma do diálogo algunas composiciones satíricas sobro asuntos 
do moral y  do crítica. Eti éstas, si so saben manejar, realza nniolio 
su mérito, y  lnshace muy interesantes. . .  < • .

581; Los doctrinas do u n  arto ó cienoia se.oxponon á veces bajo 
formado Diccionario, esto es, tratando onda punto aislada y sucesi
vamente on artículos por órdon alfabético. Esta forma conviene á 
loa tratados magistrales, ¡consultivos, mnq no á  los do lectura 
'Seguida, 'como tampoao á  los1 tratados elementales, ni a las 
disertaciones, i - . ' i í j ■ i - , !■  i . ,i • \  , ,

Ln palabra Diccionario; sogun indica su  etimología, es el catálogo 
alfabético dó todas lns dicciones de una longua ; y  en esta acepción 
oslo mismo quo Vocabulario, Léxiconó.Glosario, aunque esto último 
término o s 1 m¡ls propio do aquellos Diccionarios especiales quo 
explicad palabras oscuras* y desusadas, p o r  scmojnnza so han 
llamado también Diccionarios los libros y, obras didácticas quo, 8>“
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¡miondo ol 6rdon nlfolifitioo,,explican y  enmontan Impltamento. 
todas, Jas dicciones pertenecientes á  una facultad ó , materia

dt S ?Ü 'Q u¿ principales circunstancias doten reunir los • buenos 
Diccionarios do lenguas ? . ' ,  '

R. Las principales circunstancias quo deben reunir los buenos 
Diccionarios do lenguas s o n : '

1* Ser un nomenclador completo, ó contener todos las dicciones 
usadas on la lengua que compila. ''

2a Dar á cada palabra su ortografía UBUal, é indicar su modo do- 
pronunciación, si es'quo no so pronuncian corno so esoribon.

3a Indicar el origen inmediato, ó la etimología do cada pala-
ura. .

4® Dar la definición sinonímica ó explicativa do todos 103 
términos. '

5» Clasificar motódícamonto todas'los acepciones do cada pala
b ra  y  acompañarlos con ejemplos ó citas sacadas do los autores 
clásicos.

58C. P . ¿ Qué circunstancias deben reunir los Diccionarios 
tecnológicos? > 4

R. Las principales circunstancias -quo'deben rounir los IKcnona- 
riós tccholÓQicos ó científicos son : •

1®' Contener todas las palnbras técnicas dol arlo ó do la ciencia, 
puestas por riguroso órdon alfabético. •

2* Dar la sinonimia y  la definición explicativa década palabra. 
3« Exponer con toda extensión y  método las doctrinas quo so 

linj‘an publicado hasta ol dia sobre ol punto do quo so trato.
4» Resumir la historia del punto ó cuestión i\ quo so refiora la 

palabra quo so explique, y dar una indicación bibliográfica d élas 
principales obras quo el autor ha tenido á la vista, y  quo tratan do 
la materia especial dol artículo. < !

587. P. ¿ Cómo deben considerarse los Diccionarios do artes y  
ciencias ? ■' .

R. Los Diccionarios do artos y  ciencias debon considerarse, on 
'general, como Unos tratados magistrales los más completos, corno 
unos archivos do todo cuanto so lia dicho y  so saboi sobro la facul
tad ó materia respectiva. Y cada articulo do Diccionario do esta 

‘clase so puedo considerar como una disertación, memoria, ó 
monografía. • • • “ •••"; •

Los modelos do Diccionarios abundan por demás. La Legisla
ción, la Moral, la  Medicina, la Fábula, la Historia, la  Geografía, on 
una palabra, todas las especialidades do los trabajos y conocimientos 
humanos, artes, ciencias; usos y  costumbres, industria, comer
cio, i agricultura, orrorCs y  preocupaciones, todo ha sido, tra- 
tftdd ya en forma do Diccionario. Con.sólos los Diccionarios cono
cidos so p.udiora formar ünai gran biblioteca, y  tanto¡mus,preciosa 
en cuanto podría., en caso do necesidad,'suplir por*lodos lps lilivos 
qusbati existidó y  existen.: "I ' ■ * étl u-.:díni:¿ ol.r.r.i. \\,
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588, Concluiremos esto capitulo:dando algunas nociones acce. 
Borlas sobro la composición dp los libros. . , ; - •; '

Toda obra didáctica, todo libro ha de tonar, un  /í/uio. ~r. Los tral 
todos elementales suelen Hoyar, los títulos do Mcmeidos, Compendié 
Principios, Nociones; preliminares, Prenociones^ Guía, J^qnual, Epítome 
lecciones, Rudimentos, Arte, Curso de— oto. - -  Los tVatados :niag¡s’ 
troles suolon iniitularso .Trotado.compro, Repertorio, Biblioteca, 4 ,.. 
chico,de. ., , oto, —Las disertaciones ó memorias Hoyan por lo común 
indicado cspecificadamcnte el punto.ó cuestión, deque tratan.E^j¿ 
tenso on los títulos oí charlatanismo y  la pedantería....... •
■ BnStanto comiin es que los -libros llovon on su  portada un epígrafe 
más ó menos sentencioso sacado do un au to r do nota, también del 
cuerpo, do la misma obra. Eviícso en osla par te e l. pedantismo a0 
poner tres ó cuatro epígrafes y¡ do sacarlos do idiomas poco cono* 
cidos. .- >■■■'■ -I . ■ . • 1: 11 ■ •

Una dedicatoria no es. en rigor otra ' cosív que u n a  carta; y en. sü 
composición deben tenerse presentes las roglas/dol'género episto. 
lar. Procúrese que sea corta, y  quo haya verdadera analogía entro 
el carácter,6  profesión,do la persona d quien so dedica la obra y ¿  
matcria.de .quetrata esta. ¡ *■ •• oí: !•> I -1, , ¡.:

Antes do entrar los autores on la exposición'do la doctrina tío su 
obro, suelen manifestaronunprátoflfo, prefacio,prefación 6advertencia, 
las fuentes en quo han bobido, los libros quo han consultado, oí 
motivo quo les ha inducido describir, ol plan do la obra, la histo
ria  sucinta do la cioncia ó arlo liásia su tiempo, oto. — Los Prefa
cios 6Avisos al lector deben sor cortos y  claros. Si la materia exige 
esclarecimientos previos muy oxtohsos, compóngase entóneos un 
Discitrsoprcíiniinar, ó una, introducción. En los prólogos, lo.npHmo 
quo en el cuerpo do'labohrab, 0l ‘autor no (lobo hablar demasiado
dfe ,.V'\'a w í  ' ¡ - V

En cuanto & l l f p a l i ó  todo el mundo 
quo suelen dividirlo ón parles,' .iibm , [secciones  ̂ capítulos, artículos, 

B it algunas obras, ’ al principio do cada libro, sección 
ó!cóp/íqIoj'¿ó^bppJu|^8umarip q resumen pnaííticQ do lq que con- 
tiond é l respectivo libro, etc! \  ' j . ¡7 ,,. . , 1

Las materias ó cuestiones quo no llcnon natural y  cómoda cabida 
en los.capítulos, artículos, Ote., Suolon ponoréo ni fin dó la obró en 
suplementos^apéndices’. « ... 1

Finalmente, on el cuerpo do una obra hn|y frecuentemente ritas, 
textos y  notas. '  n i r .v .u i  v* .‘i í •’

Las ritos vionoi^pipn cuando os,necesario apoyar la  doctrina, ó 
comprobar ol hecho, con la autoridad ajena; — los textos son opor
tunos, y  aun necesarios, cuando' óttoícsci'itór lm expresado yaJ tan 
folizmonto el pensamiento quo vamos á enunciar, q u c ,y  arlándola 
expresión,^habríamos de debilitarlo.-. ' v ' \ :!
,'fLa^nó/,í!S f?pn .oportunas pa>;aaclarar,ó oxplqnar pierios-nombres 
ó ó p te^ iu ad as  cuestiones.. Suelen-ponerlo «1 pió,ojal mávgon do
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lná paginas,: citando no son' dp.dcSjhcdjda extonsíón; pero si son 
m uy largas vale más ponerlas al fin. ’/ '  •*''* V vt>‘'" . ‘ .
• Completa oasí sietapro las obras iin catálogo, alfabético ‘6/ no,1 de 
las materias prinoípalos tíáfádas ¿n las mismas, con remisión a las 
páginas correspondientes. Esté; catálogo so llama hídicc ó tabla. 
- LltimaSo'aimpl ementa fndicc de materias, cuando sé trascriben 
sucesivamente p or su. órdon' los títulos do las partes, libros, sec
ciones,'capítulos, oto. Cuando las materias so pOnen en forma .do 
Diccionario, sa’llama Ta61q ÓJndicé alfabético. Y citando «continua
ción do cada titulo, ó do cada palabra técnica, so pono un sumarió 
ó análisis do' lo que-explica Ib obra sobro aquel punto,'so llama 
Tabla analítica, ó-Indico razonado, i- • . ' •• •:
•S;MuoIíás obras van acompañadas, además,-do láminas, quo ó sir
ven do simplo adorno, como1 los rotrütos, alegorías, paisajes, oto., 
ó ayudan, y  tal vez son indispensables, para la cabal inteligencia 
del'texto, como en los'tratados -do - matemáticas ú  otras ciencias 
oxaótas ó naturales.1 —• A-veces la ' ilustración dó las obras con
sisto; oh- figuras' ó'viñctas. intercalados en ol contoxto. Las lámi
nas suelen insertarse on el paraje correspondiente d que aluden, ó 
al fin del volumen, ó en volumen separado, si son muchas, for
mando lo quo so.llamn un atlas.: i ..

' . . ARTICULO IIT.’

GÜNBRO U1STÓIUC0.

¡ 589. P. ¿ Qué comprando ol género histórico?:,
R. El género histórico comprendo la historia propiamente dicha, la 

biografía, los anales, las memorias y  la historia literaria. . j
590. P.'¿ Qué es historia propiamente dicha? ' /,* < !.• . t
R. /fisiona propiamente tlichu es iú narración dea contécíinionios

verdaderos, c Es, dlúó Cicci'ón, la testigo do los países, la  luz do 
* la verdad, lá vida do la ihonioriá, Ib, csoucla de la. vida, la men- 
» Bajera do la antigüedad. »

Modelos del género ¡ Discurso do Dossuet, aolíro la Ilistdrla universal; 
Historia do España, por Mariana; Historia do la conquista do Méjico, 
por don Antonio do Solía. ...... /  , i

591. P. ¿ Qué es biografía?
R. Bfopra/Yaóvída os la historia de ál£un'potábhajÓ/‘

Modelo del género ¿las Vacías por,Plutarco. . •>■ ■ ¡nii¡ v , ¡m¡ n1

' *592. P: ¿ QueBon anales? : ' !' 'j.V,'"^
R., Por anafes, fastos, efemérides ó crónica, so entiendo1 la 'relación, 

do lew BUcesog memorables acaecidos durnnto un peWbdo'do ticmpo 
más ó monos largo, dispuesta por órden 'úilonolÓgicó ' j>'bño por
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año. Cuando so historia un  suceso aislado, como una bat«l]n .
festejo público, etc., la  composición so llamasimplpmoúto rc la¿ ,
■ Modelos del género : Anales históricos do los Reyes <1’Aragón p0 r' 

el P; Pedro Abarca; — los Anales por,Tácito, ' M

593. P .¿  Qué sonimeraorias históricas? ' '*■ ’■
R. So da el nombro do memorias históricas . i  una  cómposicion en 

quo el autor so propono dar cuenta, no do todos los hechos ocurrí- 
dos en el período quo abrazan las memorias, sino de aquellos sola, 
m entóen que el mismo1 lia intervenido, ó quo sólo él ha estado en 
posición de conocer circunstanciadamente;

Modelo del género; las Memorias do Saíní-Simón.;

591. P . Q u é  es h istoria literario? . ■ , . .
R, Historia literaria es la quo'refiere oLnácimieuto, los progresos 

decadencia y  restablecimiento de las letras, ciencias y  artes. ’
•Modelo del género: Curso.de Litoralura» por La Iíarpo.

ARTICULO IV.

ofcííisno oitATomo, .

595. P . ¿ Qué comprondo ol génoro oratorio ?
R. Bl género oratorio comprendo': 1° la e lo c u e n c ia  d e l pu lp ito  ú  

o ra to r ia  sa g r a d a ; 2° la o r a to r ia  fo r e n s e ;  3o la c/ocuencía tr ifju n ic iu ;  tam
bién'llamada o r á to r id '‘p o l í t ic a  ó p a r la m e n ta r ía }  A ” la  o ra to ria  ucadi- 

' m ic a ; 5o la o ra to r lh  ó a i-ónga  m i l i ta r .
‘ 596  ̂? /.¿ Qúó es elocuencia del púlpito?

R. La clocueilcia dcl púípiib, quo también so llam a materia sagrada 
ó evangélica, os la quo habla ti los hombros para combatir sub er- 

. joros.por el dogma religioso y sus pasiones por la moral.
•■1- 597¿ Ri.'iQuó comprondo la oratoria sagrada ?,

R. La oratoria sagrada comprendo los sermones, las phlticas llu
ramente doctrinales, los panegíricos cristianos y  la  oración funche sa
grada. ‘vV-V'.'. ’ '
. 598.,P . ¿ Qué son sen tones? ‘ ’ : 1 .,MU ,,u '

R. Los sermones, son discursos pi’onunóiado3 sobro u n  punt? do
doctrina ó do moral. * ........
, 599. P . ¿ Qué son pláticas doctrinales?

R. Lláinanso 'p lá t ic a s  d o c tr in a le s  aquellas en quo so oxplicn la 
epístola ó  evangelio del día.' •

G00. P. ¿ Quo son panegíricos cristianos ?
R. Panegíricos ensílanos son discursos consagrados únicamente 

en ol pulpito á nlnbanza do los santos.
COI. P. ¿ Qué es oraoion fúnebre sagrada?
R. La ovación fúnebre sagrada es ol elogio do un porsonajo ilustro
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por'su posición social, sus talentos y  vi rludcs/pronunciado, des
pués do su muerte, do lo alto dol pulpito evangélico.
Modelos ilal género : Sermones tío Mtisslllon sobro el corto número do 

los elegidos, y sobre la muerte; — de Bourdalouo sobro la resurrec
ción do Jesucristo; — ‘Panegírico do San Francisco do S:\lcs, por Bour- 
dalouc; — Oraciones fúnebres do Tarena, por Fléohicr; — do Conde y 
do la reinado Iil£taterra, porBossuol. •
602. P .'¿  Qué os oratoria foronso? , 't
Rv Por oratoria, formise so entiendo la quo so ’qjerca ante los tri

bunales, con ol objeto do quo so absuelva ó.se condeno i  úna ó más 
personas, en una domanda civil ó criminal, do cualquier especio 
que sea.'Comprendo los alegatos, las requisitorias, los memoriales.

Modelo del peñero : Alegato ó pedimento do LaJly-TolIendal para 
la rehabilitación do la memoria de su, pudro.

■ r - * - ■ ......
$03. P. ¿ Qué es elocuencia tribunicia?
R . Elocuencia tribunicia, llam ada tam bién oratoria politica. ó  parla

mentaría, es la  quo so refiere á  lo s d iscursos pronunciados en  los 
cuerpos delibérenles sobro cuestiones públicas ó  do in teré s  del 
E stado . ,
Modelos del género : Discurso do Mirabeau sobro el derecho do paz y 

do guerra; — Discurso del abato Matiry sobro la constitución civil del 
Clero.
G0 i. P. i  Qué es oratoria académica? * . -. "¡
R . Oratoria académica es la quo so ojorco ordinariamente en las 

academias y  sociedades do literatos. Comprendo los discursos de 
recepción, los elogios históricos de los grandes hombres, íois prensas, 
memorias sobro las oicucins, sobro jas  letras, sóbrelas artes y  sobro 
los géneros do erudición; los panegíricos p ífanos y  las oraciones 
fúnebres profanas, ■ . • , - • •
Modelos del péncro: Discurso da Raclno para la rocopcíon do Tomás 

CorncUlo; Discurso do Buífon sobro ol estilo} Elogio do Marco Aurelio, 
por Tomás, oto. i •' ‘i '1'1'' '■ •> .< -'t
CO5. P. ¿Quú es arenga m ilitar? ' ’ ‘ ’!‘ ' •'*’ “’Ui 1
R. La arenca mifihir es un discurso pronunciado, por un gcnoral 

do ejército para excitar ó sostener el váíoi4' do düs tropas. En el 
dia so lian sustituido A estas arengas los discursos escritos quo so 
llaman proclamas. , , ’ ' '"V1 . ,J *■"’ ’
JUotíoíos dal géncro: Palabras do Enrique IV ántcs do la batalla do 
Ivry; — Proclama do Bonapnrto ántcs de la batalla do las Pirámides.
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ARTÍCULO V;

ot.NEt\o sAnnATomo,

606. P. ¿Qué es narración? ’ : ' ‘ 5‘* ’> '* ' U-
R. jVn/raei'OM Q3 el relato do un acontecimiento verdadero 6 fin

gido. <y .
:607. Pr ¿ Qué cualidades debo tenor la narración ?
R . A mas-díJTla-oItüíifad y  del encantó indispensables á cualquier 

composición, las cualidades do la: narración son : la  óretiedad y  c\ 
interés. _ •

608. P . ¿E n  qué consisto la brevedad?
R. La brevedad no dependo del modo más ó monos'corto como so 

roílcro el hecho; consiste on’no traer do m uy lejos las cosas, oh no 
decir nada inútil, y  en pararso dondo conviene.

609. P. ¿ Cómo so debo arreglar ol interés ? •
R. So debo arroglar do tal modo el intires, quo vaya aumen

tando ajemptta-hasta ol l i n s o  ínspirará pues ol deseo do conocer 
ol éxito ó desenlace do la acción; poro so evitará hacerlo notar 
domnsindo pronto, porquo ontónccs no hubiera más interés.
. ,610. P. ¿ Cuántas clases hay do nnrvaoion ?

Q. So conocen tres clases principales do narración : la  natrticion 
familiar, la  narración histórica y  la uarracjon poética.

Gil. P. ¿Q uées narración familiar? **.
R. La narración familiar os ol relato sencillo, fácil y  natural do 

un  hecho común. So usa sobro todo en 'la conversación.
ilúdelos del género: La muerto do Vatel (Madama de  Sévigxé, 

Cartas); el Alquimista (Momtbsqoibu).

JJÍ;2Í P. ¿ Qué es narración histórica?
R. La narración /tísímen os la oxposlcion verdadera do acontc- 

ciraiontos reñios.

Modelosdol género: Combato do los Termopilas (BAivriiúMiMi, Viajada 
Anacúrsis) ; Paso do los Alpes por Napoleón (Timáis, el Consulado 
yol Imperio). ,>v.¡ ó «, ; vns'.í"

613. P . ¿Qué os narración poética?i1- idifiv.-q.vio ► . 1 . l ' ".e 
R. La narración póética oaíolrolato do acontecimientos flngidóá, 

pero probables. . v*i)ivíi» --o nrm'in y ,i.i..v<m t-> •' I'"
t-'ModéW ddí'((énórtí‘.*'SÍtíého do1:'Pblifontó''ejecutada por Egistó

; il¿i?7u> n-u-Ai i(Vbt*ÜIÍé;Wítóc);
lo «11 vnq ow'vr.uq fiítiíeq '«up ; >1 !■;•* >.

• -i*.í i'- -, 'idob oi'p .’cnicinnij ín óbnnjliH'!,J:iu nil jiimi'U' ‘
sd ííeviur -J cídmuicoa m¡{ *»i> /Uiiaov. toi / i  ,* * i ■•¡'rr, ■ : h
•r;« no f  ,i?oiaeíí otra) «bnob ¿foih  sV.«mti.«qviq t-v,*-.

W'toJnid c! ó f:)ni}\ eti uoiX'il ¿i ‘ñv.V:h •" ’
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ARTÍCULO -VI. 

GÉramp DBsciuprivo.

614. P. ¿ Quó og descripción ?
,»R. Adscripción 03 la pintura viva y  animada de un objeto.

615. P. ¿ Quó cualidades dobo tenor la descripción ? "
R. En la descripción do un objoto, so debo escoger el punto' de 

vista más, fayorablo, los rasgos más sobresalientes y  los contrastes 
quo pueden hacer más.sensible una imágon.

616. P . ¿ Cuáles son las principales especies do descripción ? \
R. Hay tres especies principales do descripción: la p m o p o g v a f ía

la  c tq p c a y  la  to p o g ra fía .. ... j .j - .  ,\ ....
, 617. P. ¿ Que osprosopografín? .

R- La p ro so p o g ra fía  os una espeoio de desoripcion de las faccio
nes, aíro y  porto do las personas y  do los animales.

M o d e lo s  d e l  g é n e r o : Retrato do Alejandro el Grande (Bauti!i' lemi 
V i a j e  d e  A n a c á r s i s )  • — Descripción del caballo (Ucvros). ;.;

618. P. ¿Quó es ctópoa?; . . . . .  . .... ( ... x...¿,j .>i ,.,
R. La c tópca  es una especie .do descripción ó pintura de lás1 cos

tumbres do,los hombros. ,J5¡... .f.; •. .- ...

M o d e lo  d e l  g é n e r o  : El señor Principo ó ol gran Comió, y Tureaa1 
(Momorias del Cardcutü do Rclz). ' . M •' '

619. P . ¿ Quó os topografía ?. ( . . .. ..
R. T o p o g ra fía  es una dcscripoion dotallnda do los sitios ó 

parajes. 1 • '■ r ' »

á/ofieíos d e l  g é n e r o :  La topografía de Jerusnlon (CiuTEAunniAND, lo s  
Mártires); — Un mundo do Insoolos -sobre una planta;'ül fresal íULn- 
naiu>i>o i»n SiiNT-Pionnc/ E s t u d i o s  d e  l a  Naltíraloza)." r>i v ;■ I ¡

i ' ARTICULO VR. • 
céniuio noMANBSco ó dh novela.

020. P. ¿ Quó comprendo ol género,romanesoo ? • :-/m* . .‘i f;*
! R.iEl.génoro romanesco comprendo las noue/as y  los icMcwfoá. : r 
j G21. P . ¿ Quó os novela, y  cómo so divido? ‘.i ■><><■ .; . .-.q
'* R. La nove la  no es, como, muohos pudieran croorlo, una rola- 
clon dodivorsas aventuras'imaginadas só.lo para divertir; la di
versión dol lector, quo parcco ponorso por fin ol romancista, no 
os sinó un fin subordinado al prinoipal, quo dobo sor la instruc
ción dol espíritu y  la corrccoion do las costumbres. La novola so 
d iv íde lo  novela  p r o p ia m e n te  d ic h a , dondo todo os ficoion, y on no- 
vola Aístóríea, donde la ficoion so junta & la  historia.

•—  •• -  «
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Modelos de! género: Las novelas do Wallcr Scott;— La Calatea 

do Cervantes. ,

622. P. ¿ Qué es cuento? .
R Cuento es la relación do un acontecimiento fingido ó verda

dero cuyo objeto es reorear y  A veces instruir. Se conocen : l03 
cuentos orientales, :los cuentos morales, los cuentos alegárteos, etc. 

Modelo del género: Los cuantos, de Parrault.

CAPÍTULO III.

DE LOS GÉNEROS DE COMPOSICIONES EN. VERSO.

. 623. P. ¿ Qué es poesía ? '
R . Aunque ordinariamente so da esto nombro al arto do hacer 

composiciones orí verso, so debo advertir que puedo haber versos 
s'm poesía y  poesía sin verso. L a  poesía es el num en ó el ingenio crea
dor queda a la s  composiciones-novedad, brillantez, fuego y viveza 
por la riqueza do las imágenes y  figuras, la armonía del lenguaje 
y  la  represontaciori do aquello que en el mundo físico ó moral 
ticno' un carácter do belleza ó sublimidad que mueve los afectos 
ó reorea á la imaginación. La poesía es también esto mismo poder 
do obrar enérgicamente on la imaginación ó ol corazón, conside
rando en los objetos morales, naturales ó artísticos que lo tienen; 
y  por extensión so apellidan con esto nombro las obras dolos 
poetas, como las poesías ido los Argonsolas, .do Olmedo, do Quin- 

“ fc»ña.‘, 'á n .r - . '-  - "'f '< •• • •••••..•■ '
624; P. i  Quó os voráificfioioFi,?,.,
R. La versificación ca íd artificiosa y  constante distribución do 

una obra en porciones simétricas do determinadas dimensiones; 
y  un veris es cada una do esas mismas porciones silábicas sujetas 
á  ciertas medidas.

La versificación castellana so rcduc'o al cónocimionto del ritmo, 
á la combinación do los versos, y a  Irts reglas do las composiciones 
poéticas, propias do la literatura óspañola. Úo aquí resulta la divi
sión do la versificación on tres capítulos, ..

-'ARTICULO I.

COROÜU1IESTO DHL MTHO.

•¡ J |  L —Jíépíájgdhernics;- . ,

É cg la l.— Todas las palabras castellanas son esdrújulos, 6 agudas, 
ó llanas,' según d  acento caté sobro la antepenúltima, última ó
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Agudo, fll que trono su última palabra anuda '  '
■ 1/»™ cuando acaba por una palabra llana ó brm.

ilcQlalI.:— Los vorsoa llanos so usan rn^m m im m ani, ' - 
non á todos los géneros do poesía. Por medio de ellofso o u S o ’l 
numero do silabas, dom ado quo un  verso llano de ocho sitabas 
tiene ocho silabas ; un verso llano do doce, oneo, etc. s°labas lleno 
por to mismo doce, once, oto. Los esdrújulo!, al contrario tienen 
una silaba más, y los agudos una sílaba menos de la que d o £ n ñ  
tener según su especio. Asi, un verso esdrújulo do once sílabas Heno 
doce, y  un agudo do sois tiono cinco, oto 

Jlegla I II  -  A más do la silaba largad  otras largas raigldns so 
pueden Intercalar en todos los versos tantas como so m iera  y 
disponerlas dol modo quo parezca más conveniente. 9 S

■v í 5 S ¿ U '  ~ , S° doí °  observflr quo on la recitación cío todos loa 
españoles so hace una pausa ó cesura quo so efectúa on los

In 7« ,vn0T0I1CeS abf  do,sPuc? do la 4% d° la 5-, do la 6», óonfin do 
Ift 7 , en los versos do ocho silabas después do la 3*, 4» ó 5* alqunas 
veces áun después do la G»; on los do cinco sílabas regularmente 
despuca do la 3». Esta facilidad do podor hacor la pausa 6 cesura 
n diferentes silabas dol verso, auado mucha graoia y  armonía! 

■
§ II. — Do la Elisión. ‘ ' - '  . : .

G25. Elisión It sinalefa e s la ro u n io n  quo, do dos vocales perte
necientes d distintas palabras, so hace on una sola silaba. So^ofco- 
lua cuando, en un verso, acaba una palabra por vocal, y la pala
bra siguicnlo empieza también por vocal ó por A (excopto hue). En
tonces no sobaco caso do la vocal final. •i. ,

11 silabas. 0 |bc-|lla in-|gra-|ta á|qulcnlel|al-fma o-ldo-lra.
8 silabas. Nojvión-|Uoos|porIno o-|ícn-jdc-|ro3.

Cuando.Bo onouontra un, monosílabo, compuesto do una sola 
vocal entro dos palabras dolos cuales la una acaba y  la otra om- 
pieza por vocal, lng ü*cs vocales so confundon en una sola silaba..

Pautando & Es-Jpá-1 fia |suJm a-|yórJiso-jro .' ‘ -"

La y  como consonante no so suprimo jamás ; pero como vocal 
so olido en los mismos casos quo lasdomás vocales, excepto al fin 
do una palabra.- k

Di- [ cbo-1 so | yo | quo | vi* | no & ¡ tan 1 buen 1 puer-1 to.
Mu-1chos| hayIon |ol Imun-|do|quo han |llc-| tra-j do.
Dü|lo|quo|voy|á|do-Jcir.

Earccpcioíics. Pueden muy bien no suprimir, las vocalofl loa 
poetas en ciertos casos. Ejemplos : ' . .
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-v ] 0 |o I - ! m t t |d c s - l v e n - | t u - | r a - |d a !  
Y la - J c a - l s o l l l o - ig a 'ü n ld i - l a . '

. La|i8-|laeslml-|tad)írím-|cc-|sa. , . . .  ...
/.Dl-Jcho-[Bojhom-|prQ|woIyi-|ves. ... .. .. .. .  . ¡ v

Al contrario, olidon las mismas vocales on iguales cir
cunstancias. ■ ■■

Y c-|lla|y  él|des-1doJchí-1qui-ltos, ole;

El sentido de .tyfme.y-.la.araipijíft .Ry»c4?nf;solos guiar en este

j¡ílfír- .¿ipíéion de los, rapos.
626. C lases. —  Todos los vorsos castellanos so reducen á  tres 

clases Alas cuales portoneco respectivamente, cada uno. La primera 
es la do los versos l la n o s  ; la  segunda/ la do*los agudos;  la tercera, 
la do los e sd rú ju lo s . r ,,‘*

G*27. O rdenes. —  Los vorsos castellanos están comprendidos en 
dos árdenos. So llaman vorsos e n te ro s  los dei sois, ocho, nuevo,diez, 
oncp, doco, troco y  catorco silabas,' y; vorsos q u e b ra d o s  los do dos’ 
tros, cuatro, oinco y  sioto silabas.'

628. G éneros. — Los yprsos-cntorpSj.y, quebrados so aubdividen 
a i  cinco géneros, quo se llaman versos d e  a r le  m a y o r ,  d e  a r te  menor, 
/i eró icos ó ila lía n o s , ó también e n d tv a s ílá b o s , d e c a s íla b o s , y d ó  redondilla .

620. Especies. — Hoy una sola especio do vorsos do arfe m ayor 
y do decasílabos. Hay dos especies do yersos do arfe m e n o r: la 
primera so llama do r e d o n d illa  m a ijo r , la  sogunda do redondilla  
m e n o r . — Hay dos ospeoios do vorsos ifaliajiós; infero y  q u e b ra d o: 
llamado también romance. — Hay ,seis especies do r e d o n d i l la : las 
dos ya enunciadus : m a y o r  y  m e n o r , q u e b ra d o  d e  c in co  (silabas), 
quebrado  da r e d o n d illa  mcriDr, .quebrado' do .d o s . Añúdanso á estas 
especies do versos las d o : versos A d a  fr a n c e s a , v e r so s  d e  n u e v e  y  de 
coloree (silabas), y so tendrá lqs nombres do todos los versos 
espadólos. : ' ”

. g IV, ~  E s t r u c t u r a  d o  lo s  v o r s o s ,  \

630. Conid ias silabad so cuentón1 eégun los versos llanos’ los 
principios y  o jom plos B ig u io n to s  se roíleron á o s ta  claso.

Quebrado do dos.
631;Los versos q u eb ra d o s  cíe.d o s  so componen do dos sílabos, do 

las cunlos la primera os larga, Ejemplo ¡
Fresaos. ' '  ‘ 
Rr-ós ■

, Dn-ros,,
Hielos..........

' Cla*ros:' • 
Cic-los.
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Quebrado do redondilla menóxC ' 17
032. Los quebrados do redondilla 'menor constan ¡do tres sílabas, do 

las cuales es necesariamente larga la  segunda. — Ejemplo :
>!; ü!j so-mufl-vo' !,,i

La-nn-re •
• Mfts-lC-vo

Qué el-5-voi; ' ~

Quebrado de redondilla  m ayor.
633. Los quebrados de redondilla mayor so componen de cuatro síla

bas, do las cuales es indispensablemente larga la tercera. Ejemplo:1
A U-na-mO-na'
May-tai-ma-da ' . i ' í;
Dl-Jo ún-dl-a • : •
Cicr-ta u-rr5-cás . • ,5
Sl-vi-nlc-ras.. _ . . v j
A-mies-tan-cla, • , ...

. Cuftn-las-cB-eas
-Te en-sc-riü-ra.. .' • m (InúnTá.)

Quebrado do cinco.
634. So compone do cinco silabas, de, las cual es., ea larga la

ounr ta.
Vió cn-u-na-huür-ía ,

., Dos-la-gar-lr-jnsi 
. . Cicr-lo-cu-rlo-so V ’ 

Nn-tu-ra-lts-la, . 1 ' !'v 
Cchge-las-üm-báS,
Y A-to-da-prr-sa 
Quic-ro ha-cer-do C-llos 
A-nn-lo-ml-n.

Verso do redond illa  monoí*.
635. So compono do sois silabas, teniendo larga la quinta. Ordi

nariamente cada verso i/ano so hálla seguido do un verso agudo quo 
tiene sólo cinco silabas, conformo so dijo .en .la reglfyll,  ̂ ¿

Dn-ta-lla cl-en-íer-mo ú. l y eoiqi-jiinq
Con-la en-for-mp-dad,
Él-por-no-mo-nr-so, o  

. Y e-lla-por-mn-tar. ,
' Su-vi-gor-a-pD-ran - •l' ■

A-cuáI-puo-do-mns,íí:- r'dr.uj tai
Sin-lia-bcr-cer-ts-za
De-quldn-von-ce-rüi.í

I ta liano  quebrado ó' romance.
636. Este verso ticno sioto silabasj de las cuales la BÓptima es 

larga.
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A o-rl-llas-do un-cs-lan que 
Di-oion-do es-tá-ba un-ptt-to:
¿A-quó a-ni-mal-dió cl-CiSIo ... . ... .
Los-do-ncs quc-nio lm-dit-do. í  \

Ex-col-so, ho-nor-<lc-prin-cí-pesr " 
Ter-cer-Fi-Ii-po-Ma-xi-mo '
Sa-bio-pru-dcn-te-mis-U-co 
De-vo-to-pi-o y-can-dido. •

Lo3 cuatro últimos versos son esdrújulos; literalmente tionon 
ocho sílabas, poro poéticamente tionen sólo siete, porque no so 
cuenta la penúltima.'

V erso do redondilla  m ayor.

037. Consta de ocho sílabas, do las cuales la séptima es larga.
Ya-lle-gó el-ins-tan-le-fif-ro, "•
Síl-vía-do-ml-dos-pe-dl-da,
Pues-a-n u n-da-mi-p ar-lr-da
Con-es-tré-pl-to'cl*ca-íi3n. ■'; j, (Amuaz\.)

Los tres primeros-versos son llanos, el ultimo es agudo.
V erso do nueve silabas.

038* La octava es necesariamente larga.
Si-quo-rcr-cn-ten-dcr-do-lo-do •
Es-rl-df-cu-la-prc-sun-cion,
Bor-vir-soio-pa-ra u-na-c5sa
8uo-lo-scr-ral-ta-no-rae-n0r. (Imarth.)

Decasílabo.

039. Los.vorsos dccosí/afios tienen diez sílabas, do las cuales In 
novena os larga.

¿■En cuál liado nací tan funesto 
Qué á perpotuo dolor mo condena V • . .
Allá dentro rao nflígo.una pSna 
Que ya siento y no puedo decir.
Aborrezco lo quo Antes amaba;* ' : ’ J ‘ 1 ' 1

. Solitaria ft.llorar iho retiro,
Mo pregunta mí raádro y suspiro, '
Y respondo : Yo quiero morir. (OiectuGgos,)

Verso heróico, Ita liano  ontero ó endecasílabo.

640. Los versos ficrdícos 6 italianos «liceos constan do onco sílabas, 
do las ouales la cuarta.ó la sexta, y.la décima'son nocosarlaraonto 
largas, -

Dulce Raman on tanto quo dormido 
A la voz maternal de primavera
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Vagos crranlc entro ol Insano estruendo
Del corlesüno mar siempre agitado •
Yo, siempre herido do amorosa llama.
Busco la soledad, y  oh su silencio
Sin esperanza mi dolor exhalo. (Alv. Ciewuégos.)
Esto es el dra en quo con voz tirana
Ya sois esefooos la ambición gritó
Y el noblo pueblo quo lo oyó Indignado,
H u e r t o s  si, dijo, pero esclavos no,

’ . . . . (Aumaza,  el 2 do Mayo.)
Ello es quo hny animales muy científicos
En curarso con varios específicos,
Y en conservar su construcción orgánica . -
Gomo hábiles quo son en  la  botán ica. (Iiuajitb.)

Todos loa versos dol primor ejemplo son llanos; los del segundo 
son altornntivamonto llanos y  agudos; todos los dol tercoro son 
esdrújulos.

Verso de a r te  mayor.
Gdl. Los versos do arto mayor, quo no son otra cosa quo la reu

nión do dos versos do redondilla menor, so componen do doco síla
bas, do las cuales la segunda, la octava y  la undécima son nece
sariamente largas, y  piden una cesura después del soxto pió ó 
silaba.

Clarín do Ip glorla-quo ni ciclo lovántas 
Las altas virludes-con eco inmortal,
El Rey quo adoramos-so adorna con tantas 
Quo ó él solo so debe-tu eterno metal.
Alarmo al Olimpo-tu acento anunciando 
La aurora fcstlva-quo hoy vamos brillar,
Verás las virludcs-del cielo bajando
Del dOlco Fcrnando-la sien coronar. (Ajuiiaza.)

V esos A l a  f r a n c e s a .

G12. Estos versos constan do freco sílabas, toniondo lárgala  duo
décima. En esta medida, os preciso quo, d imitación'do la vuelta 
sucesiva y  regular, la rim a francesa masculina después do la fomc- 
ninn, y  viceversa, dos versos líanos, quo vímon juntos batán seguí-’ 
dos do dos agudos, quo también rimen onlro sí, y  éstos do vorsos 
llanos; y  asi los dcmds, siempre alternativamente.

En clorta catedral una campana habla 
Quo sólo so tocaba algún solomno día '
Con el más redo son, con pausado compás
Cuatro golpes ó tres soba dar no más. : ' ‘
Por esto y ser mayor do la ordinaria marca
Celobrada fuá siempre en toda l a  comarca, oto. ( I iuautb .)
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V e rso  do c a to rc e  s i la b a s  ó a le ja n d r in o .

643. Estos versos so componen do .do? italianos Qucbrqdosí 
cima torcera silaba es ncccsariamonto larga. ; • é‘

'* Cuando veo yo alguno? que do otros cscrilojrca • . .1 . ..
A la sombra so arriman, y piensan scr-autsres,
Con poner cuatro notas ó hacer un prologuillo.
Estoy por aplicarles lo que dijo el tomillo.

Aquí so vo.quo hay. una especio do cesura 6 pausa al fia {jcj - . 
mcr hemistiquio (medio verso) después do algunos,, «rrímap, noffls" aplicarles.. •*

Los vorsos do nuevo, silabas-y los a la francesa no han sido 
nunca, de uso frecuento;ni.genoralmeñtc seguido. ' , '

' í  J . . _ § V. -j-Dé la Rima: \ \ \ " ' i - ' ' : -

i¡ 644. 'En castellano hayedos especies do rimas: la rima consonante 
y la rima asonante. La.r¡ma;‘ bien sea consonante ó aabnanto co. 
mienza siempre desdo la última vocal larga. Asi, en los versos esdrújulos so efectúa desdo lá antepenúltima sílaba; en los danos 
desde lh ponúltiiña) y en■ los agudos, sólo en la última. , ... i ’ 
. 045.- La rima consonantddifioro:do la-asonanto en quo pido ]a 
perfecta identidad do todas las lotras, tanto'vocales como conso
nantes, quo aiguon á la.voonl larga, como so vo en los ojomplos 
siguiontcs.

R im a s  c o n so n a n te s .

r do versos ' í‘¿ eVáriiAUcq, rarísima, tcóHco. hondrfllco, 
r' ' -x i catedrático, hermosísima, retórico, magnifico,
'Wr»V»Pn¿'‘{--proUílcQ' catálogo,'ridiculo/etc.;

}  • i sudorifioo.dlálogO i V onlriculo, cto, ,
do versos { secreto, querem os, prestDzn, posible, so sten idos, 

v il la n o ? ..  4 . -aprieto, abandonem os, endereza, terrib le , d irig idos 
dÓ AorSbs 1. brUlar./cdad, ¿oh locr, 
a g u d o s , r,co rO n ar, libertad ,,español, honor. •

640. Pero la rima nsonanto quo, hablando propiamente», 110 es 
rima¿ sinó sólo una semejanza do sonido, no Unco caso do las letras 
consonantes y so contonta de quo scau idénticos las vocales.

'•!»{ ám : - r . ; . i . R im as asonantes.

do vorsos j royWco, séptimo, prosélito, bóveda, ,l 
. , . ! clérigo, zóflrd; ejército,.cólera, ’

esdrújulo.. I Ü?0,?' lllnc°' Córcega, - 1
. I Tclomnco, símaco. murciélago, Andrómoln.1)1 ■' • '

J cúndro; cuarto, endino, trago, ¡ r i m a n  nil i y  b i e n  o h l r c ai 
. vnú o í . - m E S a ,  ligara,1 pcfiai 113va, | como asonantes,

do versos ni* nací, perdí, temí, perdiz, codorniz,» rim an m uy b ie n  en 
a g u a o s .  crL.-iDios, amor, corazón,caracol, voz,: J ¿roai.como asonantes.
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Porque en las palabras respectivas soi encuentran. las vocales cor
respondientes. _

Cuantío hay un diptongo en la Bflaba'desde donde se 'cuoníala  
'rima basta que osta última empiece por la segunda vocal- del 
diptongo. Por consiguionto /uegorim a con ciego; suelo con ciclo; 
guerra con tierra; lloró con nació. ¿ . . ,  ... • t . .

6 VL — Versos su e lto s .;-. . • . : *

647. Una do las grandes ventajas do la vcrslficáoióri española es
que muchos versos so consideran como si fueran tales sin que 
rimen entro si. Difieren do los demás : .!• no sólo por falta do esto 
accidento, sinó también' porque desechan cóínó un  defecto toda 
apariencia, oato ós, cualquior consonancia f i n a l 2° porque no 
pueden sor esdrújulos ni agudo?. La .causa do cato es porque la ca
dencia do los versos llanos tícnó algo más gravo, y  Sun mas majes
tuoso, y  que imita mejor lo armonioso do los versos horóicos.do 
los antiguos, á  los cuales so aproximan más que los otros por su 
naturaleza. Fácil es deducir quo, careciendo los versos sueltos do 
la rim a, toda su  cadonoia y  núraoro debo provenir do la simétrica 
disposición do las silabas breves y do las largas. Esta coordinación 
regular lineo toda su hermosura y  los da grandísima analogía oon 
loa-versos griegos y  latinos. • i - ■ u  .-o '.í.;r *1§ ** .-dyvK.-.»'

En versos sueltos so usa más comunmente el italiano entero. - :  ■.

§ Vil. — Mezcla ííc.Jps uersae, y  de fas rimas.

648. Loa vorsos llanos son más generalmente usados en la poesía
española. Los opucíoj se emplean sólo mezclados con los llanos. Los 
esdrújulos pueden empicarse solos,- poro más frecuentemente so 
hallan mezclados con los llanos,yáun esta mozclano osmuy común 
y  rara  vez con los a(¡udos. ' , ; i • - - ¡ .n r i ;  | -a-o

049. Los versos cafcj-os so mezclan ordinariamontu'y aiompro muy 
hion con los vorsos g a fa d o s , os ásabcr, ios ííaíííiViósenteros conloa 
italianos quebrados; los do redondilla mayor con los quebrados 'de 
rcdondillA menor,-cto.,-oto. - "¡ • ¡ . i - •- ».r -»■ .*•

650. Tambion so suelo mezclar vorsos enteros,:do'diforonto m e- 
flida, con quebrados igualmcnto do diforonto medida.

651. En cuanto al número do versos do cada especio, quo so 
pueden mezclar, nada hay bien dotcrrainhdo. Los versos asi mez
clados o ra forman estancias,.ora no..A posar do la libortad quo so 
floja á  los poetas, en osta mezcla,, so debo jad v e rtir :

1° Quo en los vorsos mezclados, formen ó no ostánoins, las rimas 
correspondientes no dobon cstai; m uy alojadas unás do otras,
. 2o Que on las estancias do versos mezclados, como en las do los 
enteros/ debo seguirso gonoralmcnto para todas las. rímns la.mez
cla adoptada para las do la primera estancia, y,quo lo mismo cjobo 
entenderse de la mezcla do vorsos do diforentos m edidas; t-.;
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3o Quo los estancias do vorsos mezclados no deben contener nrt 
do vointo versos. ll3

§ VIH. — D e  la  t r a n s i c i ó n  d e  l o s  v e r s o s  y  d o  ¡a s  e s ta n c ia s .

652. La transición está permitida en castellano, dun en la noegí 
sublimo, quiero decir quo puedo suspondorso el sontido al fin 
un verso y  acabar sólo al prinoipio dol verso siguionto. Esto acon- 
tcco siompro quo so pono en el verso quo siguo ol régimen directo 
ó indirecto do un verbo . colocado en el vorso precedente, ó en 
esto último un  adjetivo ouyo sustantivo no so halla sinó’cn el 
Biguicnto.

653. Las estancias castellanas no están estrictamente limitadas d 
ningún reposo: cuando no constan do m ás do cuatro versos so 
puedo pasar do u ñ a d  otra; poro cuando se componen do cinco 6 
más versos, no so pormito esta transición y  so deben hacer una 6 
más pausas, según lo requiera la armonía.

g IX.— De l a s  l i c e n c i a s  p o é t i c a s  y  d e  lo  q u e  s e  d e b e  e v i t a r  en poesía

054. En poesía so debo evitar todo lo quo so opono d la elegan
cia, armonía y  elevación del pensamiento. No pueden, autorizarlas 
licencias poéticas nada quo so oponga duna do estas cualidades do 
la poesía.

655. Las licencias en poesía consisten en giros 6 rodeos atrevi
dos, construcciones do fráso, alianzas do palabras, expresiones 
selectas, sincopas ó adiciones do.dorias letras, y  en fin, trasposi
ciones do ningún modo pormitidas on prosa, poro quo contribuyen 
en gran manera d la olcgancia, gracia, olovacion dol pensamiento, 
y  armonía do losyorsos.. Hé aquí algunas ¡(concias necesarias en 
ciortos casos y  cmplendos por los poetas españoles :

4* Por la figura s in a le fa ¡  cuentan los poetas como una sílaba la 
vocal quo está al fin do una palabra y  la quo está al principio do 
otra, como ya so ha visto on ol artículo do la e l is ió n  d e  la s  vocales.

2a La reunión do dos vocales on medio do la voz proporciona, 6 
su construcoion en diptongo por la sinéresis, si no lo forman on ol 
modo ordinario do pronunciar las palabras; ó su resolución por 
la d ié r e s is , cuando sólo constituyen una sílaba on la  prosa. Es muy 
común lo primero on las dicciones esdrújulos quotorminnn por los 
cuasi diptongos ca ,  c o :

S i n é r e s i s ,  Mó puso la d u r e s  oilara en la mano. (N. Moiutw.)
Brama el B ó r e a s .  Felices... [L. Moiutin.)
Pmcor.es, halagos

• ’•’* 2 uc,d*°tfá's°r«r.-- ’ ’ " ■»' '-(Aíuuaza:)
Diéresis. Ondeando etiavo al hálito dol viento1!

D e s a h o g a  al fin bu corazón mezquino. (3aavedua.) 
Envidia do Dtono—
Y dllantos do u íu d a-
D el p o pu lar ruido— • • : .-i.p v
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O in justo s  so «Tíren —i- ’
Quebraba e l corazón en  ta l c u lta .  — (Mélendez.)

3 ' P a r a  a u m e n ta r  u n a  s íla b a  le s  o s  p e rm it id o  a ñ a d i r  u n a  e a l  f in  
d o  d o r i a s  p a la b ra s  q u o  a c a b a n  p o r  c o n s o n a n te ,  t a l e s  c o m o  peca 
■por pez ¡ felice p o r  feliz :

A l íln  do  u n  infelico
E l Oiclo hubo  piedad; ■ ' (MAlexuez.)

4» P u e d e n  q u i t a r  a lg u n a s  c o n s o n a n te s ,  p a r t ic u la r m e n te  la  s, b ie n  
s e a  p n ra  to n c r  o t r a  c o n s o n a n to ,  b ie n  p a r a  d i s m in u i r  u n a  s íla b a .

Entonce  o í pecho  genoroso  herido
O rden, b elleza, variedi e x trem ada. (Mélesdéz.)
C uando a p o n a  em pozaba. (Mon. h e -F uente.)
D o F ili  (F ilis) u n  tiem po la  p re sen c ia  h erm osa.

.................  *. (JoveeiAnos.)

Y  ¿ u n  e s  p e rm it id o  q u i t a r  u n a  s í la b a  e n te r a ;  co m o  diz p o r  dicen; 
dó p o r  donde; do quicr por donde quiera.

5* P o r  l a  f ig u ra  sincopa so  s u p r im o  a, v o c e s  u n a  c o n s o n a n te  ó  
v o ca l d o  e n  m e d io  d o  u n a  p a la b ra .  E j e m p lo s :

’ C rueza por  c rudeza, D ohrla  por  d ebería , ;
D espiadado p o r  desapiadado , . l ié is  p o r  habéis,
G unrto p o r  g uárda lo , V iárdcs p o r  v ié redes ó  viereis.

D o e s p í r /u s  quo dichosa. . (Mbléndez.)
Espirtu  va ron il d eh eu a rto  CArlos, . (Joyellanos.)

6* A l c o n tr a r io ,  p o r  epéntesis, a ñ a d e n  lo s  p o o tá s  a lg u n a s  v e c e s  
u n a  l e t r a  o n  m e d io  d o  u n a  p a l a b r a ;  v .  g . :  1

C orán ica  p o r  c rón ica ; In g a la lo rra  p o r  In g la te rra , oto.

7* T a m b ié n  le s  e s  p e r m i t id o  im i t a r  o ie r to s  a r c a ís m o s ,  a m a to  p o r  
amarlo, o te .  ¡ . . , ,  - . , . ,n ;p„, ¡;í}li i /  ••

Y  e n  nócho  o scu ra  SóVnbrns a p a lp a n d o .  (Cauvajal.)
S or e n  tu  casa  con  T im nil llan eza . • - (Id.)

8* P u c d o n  ta m b ié n  e m p le a r  p a la b ra s  n u e v a s ,  c o m o  se n n  c o n 
fo rm e s  a l  g e n io  d o  la  le n g u a .

M urmultanto to a fanas. *(Mei.kndez.) '
L o s  d o rados undívagos cabellos. (L. MóiíatiS.)
H idrópicos do a u r ív o r o  v eneno . (Amuaza.)
D el pomifero  o to ñ o ., (Dúncoa.)

I 0‘ P u e d e n  t r a s la d a r  e l  a c o n to  o r to g rá f ic o  d o  c ie r ta s  p a la b ra s ,  
h n o ie n d o  esdrújulos la s  p a la b ra s  (to ta s , y  d á n o s lo s  v e r s o s  esdrújulos. 

^E jem p lo s ; ¡ k% >"•

E ó lo  por  d o lo ; Icró lro  p o r  f é r e tro ;  m eteo ro  p o r  m e téo ro ; 
im pío  p o r  im p ío ; sincero  p o r .s in c c ro . .. .
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10» Otras veces suprimen ontoramoiito los poetas el arli0ui 
Indicativo ó genérico por más quo la gram ática lo requiera.. • i ?

líos surcos so vuelven . ¡. .. ’
Sepulcro 4 (los) tiranos. ”... . . .  - ... (Añhu¿i.y
Asi rota la vela; abierto el lado ""
(un) ( )Pobro bajel á naufragar camina. . • ; (Quintana.) ’

II» Alteran ¿  veces ol régimen.do los nombres y  vorbos sepa, 
rándóso algo del usual. • .. ..
-. /•.i ■ • Una en medio (de) las aguas. _ ‘ 7. .7 .7. (Mbléxdj>¿;) :

. ■ (por fjuion) Este tú Salvador ( ) quo suspiramos. (Carvajal) •
Esta liconoía os m uy común y  variadísima. 1 !,
12» So. permiten oiortas inversiones propias dol metro, por loa 

cuales so distinguen do la prosa. Ejemplo : :
Do sus pechos entonces,- , .
Enia calma en qué yacen, ; . . .  •

•'.'•v.i'v ' Medir los ojos pueden
: El ámbito agradable. (Mbléndez.)

Cuán tus, preso onlro míseras pasiones,
i.... Gusta plnceíea el enjambro humano. (FonxEÍi.)

13“ Muy libres son los Épañoles en Ítí nsonanoia, puos valí, 
dos de la grande afinidad quo hay ontre la e y  la i, la o y la u, 
las miran casi como iguales, siendo frecuentísimo nsonantar ¿ 
Tént<s conpccíio; brindis.con lides} frágil con suave, y cáliz con s4e¡, 
y  .áun ú t eon um. _

’.*?!> j I ío adularás con olla ?
LmqújiíiúfP-dlíi en l a t r i a ' t u m b a ' :' 1- •

Loa miseros que .duermen,
Do lágrlmasBocuidaft . • (MaLfcjDni.)

.ovjimiqit» • ARTICULO IT. '

'COUDlÑACIOff DB tOB VBnBÓB. ‘ ■ •

656. Las versos do las várlns especies quo hemos recorrido bo
combinan á lo Infinito do dos pn dos, do tre s 'o ñ  tres, do sois en 
sois, do ocho en ocho, oto., ya con consonancia, ya oon aso* 
nancia, ya d e  unn manera suelta formando estancias ó estrofa 
quo llevan los nombres do parejos, teredos, cuartetos, quintillas, 
décimas, sonetos,-oto. — Dorómos una suointa idea do las princí- 
palos combinaciones.. • :í I • !. j.n .. .ti • •• • i-

657. Paveado. 6»parejo.-—• Llátaanso pnroados dos versos, do
cualquiora medida, quo son' aconsonantados, ó tnmbich' & veces 
asonantados. ::,ú- :*í.;..‘i!V¡: ¡r • ¡ ■ ■

658< Terceto. — Es la combinación do tros Versos endicasüabos; 
y  si los .versos son do arto menor so donominn tercerilla La coa*
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so n a n c ia  do  lo s  t r o s  a d m ito  to d a  la  v a r ie d a d  d o  q u e  s o n  s u s c e p t i 
b le s , p u o s A y e c o s  te rm in a n ,  p o r  u n  so lo  c o n s o n a n te ; o tr a s  os u n o  

.m ism o  e l dol v e r s o  p r im e ro  y  s e g u n d o ;  y a  c o n s u o n a  o l p r im o ro  
c o n  o l to rc o ro , y a  ol s o g u n d o  c o n  ol ta re e ro ' —  T o d o s  lo s  p o e m a s  
e n  to rco  to s  s u d ó n  c o n c lu i r  p o r  u n  c u a r te to ,  c u y o  v e r s ó  ú l t im o  v a  

‘enca rto n ad o  c o n  o l so g u n d o .  . . ..
| 659̂  Guarida. —  L a  cuarteta ó redondilla (quo  'H eno ta m b ié n  ol 
n o m b ro  d o  cuarteto ; s i  lo s  v e r s o s  s o n  e n d e c a s íla b o s )  c o n s ta  d e  
c u a t r o  v e r s o s  q u o  c o n c ie r ta n  e n tro  s í ,  b ie n  lo s  d o s  d o l m e d io  y  

¡ lo s  d o s  do  lo s  o x tro m o s , b io n  a l te r n a t iv a m e n te ,  e s to  e s ,  o l p r i 
m e ro  c o n  oí. te r c e ro  y  o l s o g u n d o  c o n  o l c u a r to .  L o s  c u a r te to s ,  
s e m e ja n te s  á  lo3  c u a t r o  p r im e r o s  v e r s o s  d o  u n a  o c ta v a ,  t ie n e n  
e l  n o m b ro  do  servenlcsiós, y lo s  p o e ta s  s u e le n  om pT earlo s A v e c e s  
p a r a  s u s  e p ís to la s . O t r a  v a r ie d a d  m u y  f re o u o n to  e n  laB  c u a r 
te ta s  e s  la  q u o  r e s u l ta  do  I n te rp o la r  lo s  v e r s o s  e n d e c a s í la b o s  {p r i 
m e ro  y  to rco ro ) c o n  loa o p ta s íla b o s  ( s o g u n d o  y  c u a r to ) .

6G0. Quintilla. —  So compono do cinco versos, en los cuales se 
admiten todas las combinaciones posibles respeoto do la conso
nancia; y  para dar todavía mayor variedad, omplcnn loa poetas 
ol cptasílabo en los versos prim oro, tercero y  cuarto, entre
mezclado con dos endecasílabos en el sogundo y  quinto. — Este 
género do metro y  ol quo siguo son los más usados generalmente 
para la oda. ..  • .

GOL Sextilla.— La seríúta, quo también llamamos redondilla de seis versos, por constar do esto númoro, admito sois formas por lo 
ménos en la variación do sus consonantes, quedando todavía al 
arbitrio dol poota ol usar la combinación nuovo quo guato. — Es 
común intorpolar los vorsos quebrados do sioto sílnbas con los do 
onco, formando liras do vúrias especies, aunque para composiciones 
largas y didácticas so profiero siompro el endecasílabo.

662. Séptimas. — Las combinaciones do sioto vorsos son poco usa
das. Colocaremos aquí la seguidilla, porque ai bion no os fijo ol 
número do sus versos, consta por lo rogulnr do sio to : oí primoro, 
torcoro y  soxto do sioto sílabas, y  do cinco los rostaates.

663. Octava. ■— Es la combinaoion - do ooho vorsos. Llámase octava real ú  octava rima, si los versos son endecasílabos; y  redondilla do ocho versos, si estos son do ocho sílabas. — La octava real 
sirvo particularmente para los poemas didácticos, y. casi con 
exoluaion para los épicos.

664. .Nóvenos. — Las coplas do nuovo vorsos no tienen denomi
nación particular, ni ostdn muy introducidas. -Pertonceen á  las 

.estrofas quo los poetas^ adoptan pnra sus> odas, canciones, idilios, 
etc., no atendiendo sinó á quo todas las estancias do la oda ó oanr 
cion consten dol mismo número do vorsos, y  á  quo sus consonantos 
guarden la misma ley quo on la primera. . í ’ 1 i •

j 665. Pt’címas. — Es la combinación do diez versos octosílabos quo 
i consuenan por lo regular el primero con ol cuarto y  quinto, el 
sogundo con el torcoro, ol soxto con el. séptimo y  décimo, y  el
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octavo con ol noiio. Puedo darse á  los consonantes 'otra diatriba, 
c io n ; poro ouldcso en ésta, como en toda composición do congj 
nantcs, do no-interpolar entro estos más do tres versos; 4 gn * 
quo no so olvido el eco do la consonancia, ni desaparezca ostó artf.
íicio poético. .....  “ '■

Las coplas ó estancias do onco, doco y  troco versos son raras ¿ 
son siempre combinaciones do cuartetas con quintillas ó terco.

*°666. °Sonéío. — Consto por lo regular do catorce éndecasflal)03 
divididos en dos cuartetos y  en dos tercetos;-cuyos consonantes 
están entrelazados con sum a variedad, los del prim er cuarteto con 
los del segundo, y  los do ambos tercetos éntre si.

CAPÍTULO IV.

* ' COMPOSICIONES rOÉTICAS.

ARTÍCULO PRÍMEROl 

’gésbiiq épico. ”,  .

GG7. P. ¿ Qué es género épico ? '
R. Género épico, poema épico ó epopeya es la relación en verso do una 

acción verosímil, grandiosa, maravillosa y  poética : verosímil, por
que el poota épico no está obligado 4 conformarse sino con la vero
similitud moral ;• grandiosa, porque la opopeya so consagra 4 I03 
asuntos grandes ¿im portantes ; maravillosa, porque la epopeya so 
alimenta sobro todo de ficciones. La acción debo sor una ¡ pero 
puedo tenor episodios. "• V - ! -  ' 1 - ‘‘ • •
M odelos del género: La Riada do Homero;—La Eneida do Virgilio 

.^^ .^L a ^aucana do Eradla; — El Paraíso perdido do Millón, ote.

GD8. P. ¿Qtió so entiendo por maravilloso ?
R. Por maravilloso b ó  entiendo la intórvonoión dé seres sobrena

turales, morales ó me tafia Icos personificados; y  clortas ficciones 
atrevidas quo salcn.dcl circulo do las ideas comunes.

CG9. P . ¿ Qiió sc ontiondopor episodios ? .
R . Los episodios son ciertas acciones incidentes que so 

refieren 4 la acción principal, y  quo sin  so rcon trarias 4 la unidad 
do la acción, pudiormi stlprimirse sin ningún perjuicio.

670. P. ¿ Dó cuántós nibdoSrfeo puedo hacer una narración en la 
epopeya?

R. Hay dos modos do relatar en la  opopóya ;'ól prlmoro es refe
r ir  las cosas on su  órdén lógico',1 domo hizo oí Tassó en lá Jcrusofa 
libertada-; el segundo es entrar directamente en la narración d e lo 3  
acontecimientos; liara contar ira seguida ó hacer roferir á su héroe
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los acontecimientos quo,han precedido, como Virgilio lo ha hecho 
en la Enéida:

671.’ P. ¿ Quó so debo observar sobro los personajes do la 
. ojjoppya ?. • • • . ' •  . .  . . . .

R. Toda epopeya debo tenor un poreonajo principal ó héroo; el 
hóroo ojeouta la acción, como Aquilcs en . la  Riada, Uliscs en la 
Odisea, Unías en la Eneida, Godofrcdo en la Jórusalcn libertada, 
ote. ; debo interesar por su virtud y  áun por sus flaquezas. Cada 
uno do los otros personajes debe tener un  carácter propio que so 

. sostiene hasta el fin.:
. ,672.-P . ¿ Cuál debo ser ol estilo do la epopeya ?

R. El C9tilo do la epopeya no debo presentar sinó pensamientos 
nobles, sentimientos sublimes, imágenes vivas, expresiones selec
tas, giros atrevidos, figuras pomposas, brillantes descripciones, etc.

(573. P. ¿ No hay acaso epopeyas on prosa ?
R. Uay epopeyas on prosa, tales como Tclómaco do P en d ó n ; 

siguen las mismas reglas quo las epopeyas on verso.
67-1. P. ¿ Quó so entiendo por poema heróico?
R. So llama poema heróico ó poema histórico un  poema ó narración 

cuyn acción es importante como la do la epopeya, poro quo no so 
alimenta como olla dolos ficciones ni do lo maravilloso.

So llama poema hcroi-cómico un poema en quo lo risible so halla 
mezclado agradablemente con lo hcróico: ta l como ol Orlando fu -  
m$o del Ariosto ó el iu trin  do Boiloau.

ARTÍCULO IL . 

cáxrno diiam.ítico, ( ,

075. P. ¿ Quó es gónero dramático ?
R. Género dramdtico ó drama, on gonoral, es la ropresontaoion do 

u n a  acción. ........... ..
07(5. P. ¿ Cuáles son las reglas gcnovales dal poema dramático?
R. La reglas gonoraloa del poema dramático pueden rcducirso á 

tras puntos, á sab o r: l*Ia cualidad do Inacción quo reprosouta el 
dram a; 2o la conducta do asta aco ion ;.3o los.pc/yoni\j’cs quo inter
vienen en olla.

G77. P. ¿ Quó cualidades debo tenor la acción dramática?
R. Las cualidades do. ia acción dramática son ■Aavaosimilitud, la 

intcqrídad y  la unidad.
G78. P . ¿Cuándo eavorosímil la acción?,’ /  ¡V..! ' V
R. La acciones verosímil, cuando hay motivo do creer quo ha 

ocurrido.
. 679. P. Cuándo es intogra la acción ?

R. La acciones Inteyra, cuando ticno una extensión razonable v 
u n  complemento. . ‘ .t . .

Lá extensión do la acción debo.tenor principio, medio y  f in : el
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principio es la exp o s ic ió n  d e l  a s u n to  ; el medio son I03 obstácul0g 
quo so deben vencer para que so ojeouto la acción y  so aumontoel 
e n re d o , nudo 6 tram a; el fin es el d e se n re d o  ó desen la ce  feliz 6 des, 

] graciado do la acción.
I El complemento do la acción pido quo esté ontoramonto acabada 
esto as, quo la curiosidad dpi espectador quedo plenamente Batial 
fecha do la suerte do todos los porsonnjes.

. 680. P . ¿ Quó so necesita para quo la acoion sea una ?
r , Para quo la acción sea «na, es preciso quo un solo acontecí- 

oimiento so dosenvuolva ocupando constantemente la atención del 
espectador.

La acción ha do sor ncccsariomento u n a ;  porquo si hubiese 
m uchas absolutamente distintas ó inconexas, la  atención del espec
tador so dividiría y  so debilitaría ol interés.

081. P. l  Do cuántos modos puedo sor una la acción?
R. La acoion es u n a : Io cuando todas las partes tiendon y so en. 

caminan al mismo fin, como on la tragedia del P o lic u c to  do Comento1 
on la cual todo contribuyo al m artirio do esto personaje; 2« cuan, 
do ol personaje principal está, desdo ol principio hasta el fin,onc[ 
mismo peligro ó conflicto, como ol tierno Joas en la Afa//a do 
Hacino; 3* cuando ol hóroo rouno todo el ínteres del espectador, 
como B r itá n ic o  en la tragedia do su  nombro do Hacino.

082. P. ¿ Cómo debo conduclrso la  acción?
R. Todo drama debo contener una oxposlcion clara del asunto, 

un nudo ó medio y  un  desonlaco ó fin. Estas partes so hallan con
tenidas on las divisiones llamadas actos, y  quo las unas so hallan sepa
radas do los o tras por un i n te r m e d io  ó e n tr e a c to . Esto entreacto es 
un  espacio do tiempo on quo los personajes so von obligados á 
dejar la cscona por razones quo los llaman á  o tra  parto, y  durante 
el cual supone ol poeta quo so han realizado los hechos quo no 
pueden presentarse on la escena: tal 03  on la F c d r a  do Ráeme, la 
muerto do Hipólito arrastrado por sus caballos espantados por la 
repontina aparición do un  mónstruo.

C83. P. ¿ Qué es nudo ó trama?
R, El n u d o  ó tr a m a  consisto on los obstáculos quo retardan el 

cumplimiento do la acción y  quo so llaman in c id e n te s  6  lances. Estos 
lances deben ser necesarios ó probables.

684. P . ¿ Quó es desonlaco y  quo nombres toma según las cir- 
cuslancias ?

R. Eldescnfcice ó desenredo es un acontecimiento particular quo fina
liza la acción y quo la completa. Ha do vonir insensiblemente pre
parado do antemano por el nudo, poro no provisto, sin lo cual no 
hubiera más interés. El desenlace so llama peripecia cuando es feliz, 
como en la l f ig e n ia  do Racino, y  c a tá s tro fe  cuando os infeliz, como en 
la Z a i r a  do Voltairo.

685. P. ¿ Quó so debo observar tocanto á  los actos y  á  las esce
nas?

R. La acción quo contieno cada neto, por más corta quo sea, dobo
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lt . . , „  principio, mcflio y  fliú El a c ^
tione varias parIcsJiamacias escenas; escena so llama lá salida do uno 
o nina personaos do los que on la precedente estaban on el teatro 
o la entrada do otro nuevo. Doben sor naturales.

GSG. P, ¿ Qué ds diálogo dramático? • * i. v * j
n . Cuando virios personajes se hablan , |  uno al otro, es un ¿,<í- 

(«<,». Los adores, fuera del, caso de una grande pasión ó do una 
desgracia considerable, no dobolV declit nada que no corresponda
precisamente a lo quo otro badiohó. 1 • ' •
: GS7v 1^ ¿ Qué es monólogo? • i ' : 1 ■ ;

II, El monólogo6 discursodo un ad o r solo es unconllicto interior 
quo demuestra ahporsonaje indeciso y, deliberando sobro lo quo 

(tacar. ij08 .uontiogos‘dobort sor rar'ós y  por lo ibguTar muy 
coitos. L1 drama requiero sobretodo acción. - ' ' , •

688. P. ¿ Cómo so divido la poésía dramática? • •
,CIT C0" tres .géneros do .composiciones draniálioas: la 

comedia, ,la tra^edia-y el d m n a ' propiameiito dicho. *

§ I- '— Dc la Óamcdia.

050. P. ¿ Qué es comedia, y ouál ossu fin? '
R. La comedía es la representnoion do una acción vítl^ar bñtro ' 

porsonas particulares, con el objeto do ridiculizar los vicias v  erro
res comunes on la sociedad; y destinada á promover on los Espec
tadores.la risa y  alegría. -— La comedia os esencialmente satírica - 
su  arm a favorita o? el ridiculo. 1 •1 .. . *

-  $1 odelois dol gón a ro : Las, comedlas do Morntin,

¡ f ’p , 1’; :* , '? ‘!6 y  b e y  tn n i i b o s  m o d o s  d e  p i n t a r l o ? '  '
. ■ L considerado conrolncion A la oomedia. es un dofec*
lo, nn yleloido raniolor ó do n,odolos, quo contras.., con 1, „ S " i  
rclcra u » ,  reribidos, y quo baee reir *

(fiU. 1.. < 1)0 cuAntas clases son las comedias'/" - " • ■- * ‘

: la ■ 
H9&; P.'é'Qué üHicomcdlii do'Íiitrí-m?'i,í ',;' - r,,í V n, r ‘ ' • '

i|:;
693. p . ¿ Qua eá comedla a s  c a té e te 5- ’ * i
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R La comedia sódico do carácter, cuando pinta ó imita en su pl0. 
{«poníala un cai'ácter moral particular bien marcado, pero serio, 
que no hace reir. Tal es la comedia del misántropo de Moliere 

C91. P. ¿ Hay comedias en prosa? - 
R  Hav muchas comedias en prosa, tales como el Avaro do lio. 

lloró: siguen las mismas reglas quo las comedias en verso.
695. P. ¿ Qué es ópera cómica ? ;
R Oliera cómica es una composición de intriga hecha para ale. 

e ra r  por la pintura ligera del ridículo, pero sobro todo para en- 
cantar nuestro oído por lrt música y  el canto do que osla acom
pañada.

I II. -  De la Tragedia.

696. P. I  Quó es tragedia?
R La tragedia es la representación do una acción extraordinaria 

v  grande, en la quo intervienen altos personajes, y  destinada á pro- 
ducir en ios espectadores el terror, la compasión ó la ternura.

Modelos del género: Las tragedias do Corncillo y do Raclne.

697. P. ¿ Quó so entiende por acción hcrÓica?
R La acción do la tragedia debo ser heroica : Io on su principio, 

esto”es partir do una alma fuerte, superior á las almas vulgares; 
2o on su objeto, esto es, fundada sobro grandes intereses; 3o por el 
estado y  carácter do los personajes.

698. P. ¿ Qué so entiendo por acción desgraciada?
R. La acción do la tragedia debo sor desgraciada; esto no quiero 

decir quo sea sangrienta. Basta, como on la Ifigema de Hacino, 
quo las pasiones estén fuortemonlo excitadas, y  quo lodo respiro 
esta majestuosa tristeza quo lineo todo el encanto do la tragedia. 
Para alcanzar cato Un, os preciso espantar y  ontornccor, excitar el 
terror y la compasión.

699. P. ¿ Que es terror on la tragedia?
R. El terrores una agilneion clol ánimo ocasionada por miedo do 

alguna desgracia. El poeta, para oxoitar esto sentimiento, muestra 
al porsonajo por quien uno so intorosa en una situación quo haca 
temblar por su vida.

700. P. i  Qué es compasión on la tragedia? •
R. La compasión es ol sentimiento do una alm a enternecida por 

las desgracias do otro. El poeta oxcita esta pasión por la pintura 
viva do los peligros ó males á  quo está expuesto el personaje que 
nos interesa.

701. P. ¿ Quó es tragedia lírica ú ¿peral?
R. Tragedia lírica ú ópera eB una tragedia compuesta para roa- 

tarso. La acción quo prosonta es heroica y  desgraciada; cligainna 
también quo ordinariamente os maravillosa, y  es lo quo la distingan 
esencialmente do la tragedia propiamente dicha.
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§ III. — Del Drama.
705. P.¿ Qué os drama?
R. 131 drama os la representación de una acción, ya extraordina- 

l ia, y» vulgar, en la quo intervienen personaje? tío todas clases v 
categorías, y  destinada a producir en loa espectadores toda cl iso 
do afectos, ya do terror, ya do alegría, ya do compasión ya do '

703. La tragedia y  la comedia son los dos estreñios opuestos • el 
drama es el género intermedio quo puedo accreaso más al uño ó 
al otro do aquellos, y por lo tanto tomar un carácter más tráfico ó 
mas comico: do sucrlo quo muchas composiciones quo llevan el 
nombro do tragedias ó comodina, no son en realidad más quo ver 
dadoras dramas. 1

En cuanto ni plan del drama y  sus caracteres, nada 
añadir á  lo quo ya va dicho hablando do la comedia v 
gedin. J

hay. quo 
do la Ira-

ARTICULO III. 

cfixxno tanteo.

701. P. i  Oué es poesía lírica, y  cómo so llama ol poema lírico? 
I, " , ’ p '1" ?"  general, la expresión animada del son-
l i  ¡nsíiirñeion.1'!'mC' ' es la l10»™  oiUusins.no y do

w T j Q % s í r mta" c,s’ pai!,i,ra n " ° s , s n , a m
R. La oda es un poomila cuya forma conmisto on una sirio  do

vioiencK AlnS¡.?faa Í'!*WÚm ° nl,'° BÍ* 'd'odo lotIuo «sHa ni alma con 
la oda una emoc,,m suave o invlono osenclnlmonto ti

700. P . ¿ En cuántas olasos so divido la oda?
/ „ . , ■0d" ¡í o 0,1 oi,,co c'nsps principales: oda morada oda
 ̂ 707 ’ p  ? n 0™ °  fií3!ll'/i,:a‘ ° da Um!u¡atori« y  oda anacreóntica. ■ /Or. I . /  Quo es oda sagrada 7

®iL Lot° | Í  ,qT  lin,’liolI,nrmcnto so llama himno. «Mico 6
sa mo, os la quo t  inta las perfecciones do Dios, las maravillas dn
y n n * X T S i .d0 ^  " »  - a d r a s  mTsílalblntes>m a niiícns. taler sen los cánticos do Moisés v  do David l is  la, 
mentaciones de Job, los profecías do Isalas, oto.? ote.
Modelos M  pinero .- La Prefería del Tojo y m Ascensión del Señor 

üo iw. Luis (lo Lcoji.
708. P. ¿ Qué os oda horóiea ? i
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lentos, las virtudes dolos grandes hombres on todos los géneros. 
Modelo del género: La Canción A D. Juan de Austria  de Hernando

709. P . Qué os oda moral ó filosófica ? • '
r  Oda moral ó filosófica es ln quo expresa los sentimientos qllc 

nos inspira la vista do alevín objeto y  nuestras propias reflexiones 
sobro los sucesos do la vida, las revoluciones-do lar fortuna, la íns. 
labilidad do las cosas humanas, ln ceguedad do los hombres acerca
do los verdaderos intereses, ote.
El Parnaso español (lene algunas excelentes odns morales do Fr. Luis 

de León,. Francisco (lela fono, cío.

' 710. P . ¿ Qué es oda grntnlntoíin?
R. La ruin gratulatoria es la que expresa la alegría del poeta por 

algún acontecimiento feliz, como la elevación do algún personaje, 
la cesación do alguna calamidad pública, el restablecimiento déla 
paz oto. — Estas odas requioron elevaoion y  fuogo; pero como las 
¿mociones do la alegría son más plácidas y  tranquilas que las del 
asombro, el terror y el respeto religioso, deben tenor más belleza 
quo sublimidad.

711. P.¿ Quó son odas anacreónticas?
R. Llárannso anacreónticas las odns que rotratan las conmociones 

vivos pero ligeras y  transitorias, quo nos causan los placeres déla 
mesa, la música y la reunión do varias povsonas entregadas á la 
recreación y  al pasatiempo.

ARTÍCULO IV.

GÜNCilO m d / ctcco ó  fil o s ó f ic o .

712. P. ¿ Qué os genero didáctico ó filosófico?
R. El genero duhktko ó filosófico os aquel on quo la poesía ko di

rige especialmente á  la razón i abraza todo cuanto so refiero a la 
inteligencia, á  las arles, i  las ciencias, á la moral y  aun á la reli
gión.

713. P. ¿ Qué comprendo la poesía didáctica ?
R. La poesía didáctica comprendo cuatro cíñaos do poemas ¡el 

floema didascálico, la epístola, la sdlifít y  la fábula ó apólogo.

¡j I. — Del poema didascálico.

714. P. ¿ Qué os poema didascálico?
R. El peonía didascálico es un encadenamiento do preceptos, una 

fiório de principios rovestidos do la armonía poética. Las ciencias, 
las artes, la  moral y  aun los dogmas do ln religión pueden ser
virle do materiales.
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Afeítelos del género: Las Geórgicas do Virgilio; — el poema do 1% 
Música do D. Tomás do Irlartc, etc.

715. P. I  Cuáles son las reglas dol poemn didnscálico?
R, Las reglas del poema didnscúlico pueden reducirse ú dos : el 

orden y la belleza do la olocucion.
7IG. P; ¿ En qué consisto ol órdon on osto poema ?
R, El orden, esto es, la distribución del asunto en sus partes esen

ciales, debo su rg ir del asunto mismo; estas partes deben referirse 
al mismo fin, encadenarse unas con otras y  formar un conjunto 

.no monos útil quo agradable. Sólo on las partes meaos importantes 
puedo permitirse el poota más libortad.

717. P. ¿ Én qué consisto la belleza do la elocución ?
R. La belleza do la elocución es indispensable para hacer desapa

recer, bajo los adornos dol estilo, la  esterilidad y  la monotonía do 
los preceptos. Las cuestiones metafísicas son sin contradicción las 
quo so prestan menos á I03 versos; sin embargo Racinc el hijo 
cslablcco la inmortalidad dol alma con una fuerza, una precisión 
encantadora, al mismo tiempo que desplega todas las bellezas do 
la poesía.

§ II. — De la Epístola.-

718. P. ¿ Qué es epístola?
R. La epístola es una carta escrita en verso ; no hay género más 

libre para la elección do los asuntos y  para ol estilo, el cual puedo 
tomar todo3 los tonos, levan tarso hasta lo sublimo y descender 
hasta lo familiar.

719. P. ¿ Do cuántas clases principales son las epístolas?
R. Se conocen tres clases principales do epístolas : la  epístola 

filosófica, la epístola histórica y  la epístola familiar.
720. P. ¿ Do qué asuntos trata la epístola filosófica, y  qué cuali

dades debe tenor?
It. La epístola filosófica trata do la moral, do la literatura, do las 

artos, de las ciencias, ó do alguna gran do pasión. Sus cualidades 
necesarias son : exactitud y profundidad dol raciocinio, encadena
miento rápido do pensamientos vcrdndoros, sólidos y  luminosos.
Modelos dol género : La Epístola moral do llioja sobre las esperanzas

de los cortesanos y las ventajas do la medianía; — La Epístola do
Quintana á Cien fuegos, ele.

721. P. ¿Qué es epístola histórica?
R. La epístola histórica ticno por objeto recordar uno ó varios 

hechos de la historia: esta clase do epístola debe escribirse on un 
estilo noble, variado, lleno do imágenes y  figuras.

Modelo del género : Epístola sobro ol paso dol Ithln, do Boileau.

722. P. ¿Qué cualidades debe tener la epístola familiar?
R. La epístola familiar debo tcnci* un  aspecto do descuido y  do
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libertad ; no deben emplearse en ella adornos acicalados, sinó iíh¡. 
elegante sencillez, un  chisto nrnablo, una broma ligera, viveza 
agudeza dul entendimiento.

Modulo del género: Epístola A un  jardinero, do Boílcau. 

g III. — De la Sátira.

•. 723. P. ¿ Qué os sátira ?
R. La sátira es un discurso en verso en el cual so censuran di

rectamente los vicios de los hombres, y  so critican las malas obras. 
So puedo hacer cu tono serio y  mordaz ó en tono jocoso y  ligero.

721. P. ¿ Qué se debe observar en Ja sátira do las costumbres ?
• R. La sátira do las costumbres ha de ser gcnoral y  arreglada 

por el decoro. El poeta satírico debo abstenerse cuidadosamente 
do toda personalidad. .Una sátira no ha de ser una invectiva ó vitu
perio ; ridiculícese, censúrese el vicio, pero nunca descienda el 
poeta á  personalizar la censura.

Modelo del género: Sátira de Boílcau sobro la insensatez 
de los hombres.

725. P . ¿ Qué so debe observar tocante á la sátira literaria?
R. La sátira do las obras literarias ha do ser dirigida por un 

gusto exquisito; quo no huya amargura, proveuoion, ni parcia
lidad.
Modelo del género: Sátira do Jorge Pitillas, que empieza .* A'o más, 

no más callar, yuca imposible.

g IV. — De la Fábula.

72G. P. i Qué os fábula?
R. Vúlula ó apólogo (l) os la narración quo so lineo on verso do 

una acción n írlb tida á cualquier scivdo cuya narración resulta 
una instrucción útil para las costumbres, quo so llama moralidad.

Modelos del género: Las fábulas do La Fon labio, do Iriarlo,
¿ do Saman lego,

727. P. ¿ Qué cualidades dobo tenor la acción do la fábula ?
R. La acción do la fábula debo sor una. exacta y  verosímil. La acción 

dobo sor una, oslo os, quo todas las partes vengan á parar en un 
mismo punto, quo os la moralidad ; — exuda, quiere decir que 
signifique distintamente y con prouision lo quo uno so propone 
ensenar; —  verosímil, quioro decir quo los personajes y  los carac
teres deben estar fundados sobro la naturaleza ó á  lo ménos sobro 
la opinión admitida.

728. P. ¿ Cómo debo sor la moralidad ?

(1) Apólogo, cuando los interlocutores son ó animales ó seres inani
mados, ó do una y otra clase.
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R La moralidad dol epilogo debo sor clara, corta ó ihkm m to. 
No necesita ideas metafísicas ni verdades demasiado triviales,

720. P. Qué estilo debo tener la fábula ?
Ií." El estilo do la fábula ha de ser sencillo, familiar, gracioso, 

natural ó cándido.
730. P. i  Hay fábulas en prosa ?
R. También liay fábulas en prosa, como las Fálulus de Fcnclon, 

siguen las mismas reglas que las fábulas on verso.

ARTICULO V.

GÜSEUO PASTOniI.. •  . -

731. P. ¿ Qué os género ó poesía pastoril ?
R. La poesía pastoril, que también so llama poesía tiMcóíic'f, es 

una imitación de la vida campestre con todos sus encantos. Todo 
lo quo acsnlcco on el campo no so puedo representar: así pues, 
sólo so debo tratar de lo agradable é interesante, como los placeres 
inocentes, las danzas, los cantos y  regocijos pastoriles.

732. P. }, Qué comprendo la poesía pastoril ?
R. La poesía pastoril comprendo la égloga y  el idilio, palabras- 

empleadas por capricho, poro entro las cuides so puedo sínombar- 
go establecer una diferencia.

733. P. ¿ Cuál os el carácter do la égloga ?
R. I,a égloga representa ordinariamente una acción bajo la 

forma dramática ó épica, esto os, como diálogo ó como narración. 
Las costumbres de los personajes lian do ser sencillas y  puras ; su 
lcnguajoculto; su  talento, natural, su tono, ingenuo, gracioso y 
placentero.

Modelo del género : Segundo idilio do Scgraís: Timarcta contaba
sus desgracias ú las rocas, ole.

731. I * .Q u é  diferencia hay entro el idilio y  la égloga?
R. 111 idilio difiero do la égloga porque ordinariamente no tiene 

acción, y sólo pinta un fleiitimionto ó una pasión moderada que so 
ostenta por expresiones llenas do dulzura y  suavidad.
Modelo del género : El idilio do las Orejar-, de madnina UcsIiouliércs 

Ay t (lernas ovejitas, cuán dichosas sois, ele.

/
ARTICULO VI.

GÍlStlJIO ELEGÍ ACO.

735. P . i  Qué es elegía ?
R. Elegía es un pocmila inventado para deplorar las desdichas, 

para quejarse do los rigores do la suerte, ó para expresar senti
mientos do ternura y alegría.
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Modelo del género: Elegía do La Fontainc sobro la desgracia 
do Fouquet: Llenad los aires do clamores, etc.

736. P. l  Qué rogla so debo seguir c a la  elegía?
R. Boileau expresó la regla do la elegía en esto verso :

El corazón solo debo hablar en la elegía.

ARTÍCULO VIL

---'í  - GKNRtlO LTGBno Ó GÉNERO DE POESÍAS FUGITIVAS.

737. P. ¿ Qué so entiendo por poesías fugitivas ?
R. Por poesías fugitivas so entiendo ciertas composiciones cortas 

en verso quo no piden gran trabajo, y que sirven más bien para 
divertir un momento quo para m over grandes afectos.

738. P. ¿ Cuántas clases principales so cuentan de estas
poesías ? .

R. So conocen ocho clases principales do poesías fugitivas : el 
epigrama, el madrigal, la  letrilla, el epinicio, el epicedio, el poema cuca• 
rlsticó.i o\ epitalamio, el ijcnctliaco, etc., etc.

739. P. ¿ Qué es epigrama? •
R. El epigrama no es o tra cosa quo la expresión oír verso (ó en 

prosa) do un pensamiento agudo, satíricq y  jocoso, presentando 
con gracia y  en pocas palabras. La brevedad y el chiste son sus 
principales cualidades.

Modelo del género : Este mundo no es más rjuc tina obra 
cómica, cío. ( J .  B . R ousseau .)

740. P . ¿Qué es madrigal ?
R. El mutlrlgnl encierra \m pensamiento tino, delicado, galante, 

pero no muy agudo ó mordaz como ol opigrnmn.
Modelo del género : Ojos, claros, serenos, oto. (G u t ie r r e  d e  C etina.)

7á!. P. ¿ Qué es letrilla?
R. Es una composición do versos cortos, quo so suele poner 

en música do manera varia, generalmente alegro y  divertida.
712. P. ¿ Qué es epinicio, epicedio, poema cucaristicy, epitala

mio, genellínco?
R. Cuando un poeta colobra en verso una victoria, escribe un 

epinicio; — si so lamenta do la .desgraciada ó temprana muerte do 
algún personaje, hace un epicedio; — si da gracias por algún bene
ficio recibido, compone un poema euc«Wsííco; - el felicita á uno por
que so ha casado, escribo un epitalamio; — si lo folieilh porque lo ha 
nacido un hijo, compone un gcnctliaco, ote., etc.
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PARTE QUINTA.

PRINCIPALES ÉPOCAS DE LA LITERATURA.

743. P. ¿Cómo 60 divido la historia literaria?
R. La historia literaria so divido en tres partos :
1» Historia do la literatura española; 2o historia de la literatura extran

jera , y  3* historia de la h’tcratara antigua.
745. P . ¿Qué historias comprende la literatura  oxtranjora?
R. La literatura extranjera comprendo la literatura francesa, la 

literatura inglesa, la literatura alemana, la  literatura italiana y  la li
teratura portuguesa. Rusia, Holanda, Dinamarca y  Suecia tienen- 
también sus literaturas especiales; poro no son tan importantes 
para nosotros.

745. P. ¿Que comprende la literatura antigua?
R. La literatura antigua comprendo : la literatura hebrea, la  lite

ratura griega y  la /¿Imitara latina.

' CAPÍTULO PRIMERO.

LITERATURA ESPAÑOLA.

75G. I1. ¿Cuáles son las principales ¿pocas do la literatura
española ?

11. Las principales épocas do la literatura española son dos, á 
saber : P  desdo los principios de la literatura hasta él siglo XV 
inclusivo; 2“ los siglos xvr, x v ii y  xviii.

ARTÍCULO PRIMERO.

Primara épaca : d esd i:  los m isarios de la uteilvtuua hasta
EL SIGLO XV.

747. P. ¿ Cuáles son los caracteres de la prim era época?
R. Los caracteres distintivos de la prim era época son en geno-
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r a l : ol espíritu cristiano y  monárquico, ol galanteador y  puuj 0, 
noroso; á esto so añado un tinto oriental muy subido, y  pop [Q 
tanto una gran tondenoia á  lo maravilloso, ú las metáforas, A lag 
imágenes atrevidas, A la pompa del lenguaje. Esta última cua_ 
lidad no fuá posible m ientras la lengua permaneció ruda y gro_ 
sera; mas luego que so pulió, luogo qtio hubo adquirido flexibi
lidad y armonía, debió manifestarse, y  así sucedió tal vez con 
reprensible exceso.

T-íS. P. ¿Cuáles son los prinoipales poetas españoles do la 
1* época? - ,

R. Antes do hablar do cada uno do los pootas en particular, 
es preciso Lratar aquí del Poema del Cid Campeador. Esto poema, 
escrito por un autor desconocido del siglo XII, es el monumento 
más antiguo que existe de la poesía castellana; aunque informe, 
bo revela sin embargo en él el ingenio castellano, á  pesar do lá 
rudeza del lenguaje y de la irregularidad do la versificación. Esto 
tipo del Cid, personificación do la libertad y  do la independencia 
de España, cantado después por la poesía popular tan á  menudo 
y  con tanta elocuencia, so ostenta ya en el poema anónimo, con 
todos los rasgos do su  fisonomía bárbara poro hcróica. lmspucs, 
la  literatura española ha producido sin duda obras más elegantes, 
pero también monos sencillas. Comparado á los obras maestras 
de las edades posteriores, esto poema grosero y  robusto se ase
meja á uno de aquellos monumentos druídieos erigidos antes 
del nacimiento de las arles, y  que, rodeados después de elegantes 
columnas do mármol, levantan altivos, en medio do ollas, su an
tigua frente de granito.

Genero épico  —  JllAN LOÜKNZO SlíGUnA DE ASTOIUU flo re  rió, 
según so cree, á mediados del siglo XIII, compuso el Poema ¡le Ale
jandro Magno, do cuyos versos dicen algunos que lomó su nombre 
ol verso de catorce silabas. El AA’jrmdro es una crónica fabulosa de 
los hechos do aquel celebro conquistador; y  tan lejos se halla du 
la exactitud histórica, como do observar las reglas del poema 
épico. — Do un antiguo códice que so halla en la biblioteca del 
Escorial so han sacado las siguientes poesías, quo son las últimas 
correspondientes á esta' época, á sabor : 17(/<is del rey Apofonía y  de 
Huida María Egipciaca, y  la Adoración de los santos reyes. La vida ó 
Libro de Apo/onio es la nuis curiosa do estas tres obras. -*  J uan dk 
P a d il l a , monje cartujo, que so anunció con el solo nombre de P.l 
Cartujano, escribió en tiempo do los royes católicos, y  dióúluzcl 
poema de Los doce triunfos, cuyo objeto es, según él mismo dio.*, 
c describir los hechos de los doce apóstoles, » los cuales van di
vididos por los doco signos del zodíaco.

Género didáctico. — En ol HÜO 1221 Un clérigo, GONZALO DE 
B e h c e o , escribió en San Millnn crónicas do santos, y  algunas 
otras composiciones, como el Duelo de la Virgen, Los milagros de 
Nuestra Señora; también trató do los signos del juicio, pero en un 
estilo muy inferior al do Juan Lorenzo. — El rey d o n  A lfonso
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e l  Sabio compuso algunos trozos or» poesía-que son notables por 
la perfección del lenguaje, y  por la preferencia dada á las coplas 
do arlo mayor sobro el alejandrino. Además do un libro do cánti
cas en honor do la Virgen María, compuesto en dialecto gallego, 
so lo atribuyo otro intitulado dul Tesoro, sobro el modo do hacer 
la  piedra iilosofal; íanibion compuso el libro do Jas Querellas. — 
D. J  dan Manuel, hijo del infanteD. Manuel y  nieto de San Fer
nando, compuso muchas obras, entro las cuales, sólo una. si bien 
tal voz la más notable, ha logrado la luz pública. Esta os El Conde 
Lucanor, en la cual, bajo una graciosa fábula moral, enseña á  los 
hombres el acierto y  buen Orden de vivir con muy sanos consejos 
y  ejemplos dignos do imitación. — J can db Mena compuso un 
poema del Laberinto, en el cual tenia por objeto trazar un  cuadro 
alegórico do la vida humana.

Género dramático. — Noecsnrio es llegar al siglo xiv para encon
tra r alguna composición conocida quo tonga visos de dramática, ó 
quo.60 pueda considerar como tal, por ofrecer las formas del diá
logo.. Esta es la Lanza de la muerte ó danza general en que adran iodos 
los cstatlcs de gentes. Atribuyese, aunquo acaso sin m uy sólidos fun
damentos, al Rauiii don Santo, do quien hablaremos luego. — 
Para encontrar otro ensayo de poesía dram ática, necesitamos 
pasar a! siglo x v ; y  aun asi, sólo en su último tercio os cuando 
empieza á tomar esto género nula determinada forma, m ostrán
dose como on omhriou en las composiciones do J uan del 
Encina; pero ántcs do ésto , ya ejercitaron en ól su  pinina 
dos ilustres varones, célebres por su nacimiento y  por el 
grande impulso quo dieron ú la naciciito literatura castellana. 
Fueron éstos los marqueses do Villexa y  Santillana; el pri
mero escribió una comedia alogórica, cuyos interlocutores eran la 

■ Justina, la Verdad, la Paz y  la Misericordia; ol segundo compuso la 
Comedida de Panza con el objeto do lam entar la batalla naval do 
aquel nombro, en la cual los reyes do Aragón y  Navarra y  ol 
infante don Enrique quedaron prisioneros, Merooo también o-pc- 
cla mención como embrión del género dramático, el m ia g o  entre 
el Amar y  un Viejo, escrito por Rodrigo do Cota.— El prim er au to r 
quo ríii eleva rao todavía á  la altura de la comedia, sin  pretenderlo 
siquiera, tuvo ya una tendencia dramática y  dejó escrita una colec
ción do piezas representadas on algo quo so pareciera J  teatro fue 
JUAN DEL Encina, quo lloreció ú fines dol siglo XV y  principios del 
siguiente. Entro otras poesías suyas quo pudieran citarse, merece 
particular m andón un diálogo entro él y  el amor, m uy parecido 
ni uo Rodrigo do Cota, on la misma clnso do motro. — Tuvo En
cina algunos imitadores durante su  vida : fue uno de olios un tal 
Eucas Feunández, salamanquino, autor hasta ahora desconocido, 
uei cual existen sois farsas improsas on Salamanca, áno do 1514. 

Género lifioo. — Uno do los ingenios más esclarecidos dol rei-
S í n n  Juan  } l  fu¿ P1 n?ar£lu,:*9 do Santillana, D. ÍRigo López 

de Mendoza, amigo y  discípulo del marqués do Villona. Com-
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puso In f in id a d  do poesías l í r ic a s  y algunas obras do más aliento, 
como son el Canto fúnebre á  la m uerto dpi m arqués do Villoría y el 
Doctrinal de privados. . . . . . . . .  ,

Poesía* diversas. -  JUAN Ruiz nació, según probabilidades, cn 
Giiatlalajara, y  fué arcipreste do Hita. Compuso sus poesías por 
los años do 1313, on ol reinado do don Alfonso A l.  Raiuiidqh 
S\NT0 d e  Gaiuuon; llamado así por sor natural do Cam ón, ó real. 
Clir on cstn villa, floreció por los años do 1300, on ol reinado ,10 
D Pedro Las poesías quo so atribuyen á  esto liapbi don Santo, 
existen inéditas on el Escurial, y so intitulan Consejos y  documenta 
al rey D. Pedro; Danza gaieral da ¡a muerte, en que entran todos lo; 
estados (leyentes, y la Doctrina cristiana. '■

D . P e d iio  L ó p e z  d e  A y ala  fuo caballero d o  m uy noblo linaje, 
descendiente do la casa do Ilaro, canciller do Castilla y señor do 
Salvatierra do Álava. Intitúlase el libro do sus poesías, todavía 
inédito el R im ado  d e  pa l a c io . S u  asunto es una  instrucción que 
d a  á los royes, principes y  grandes para gobernar á los pueblos, 
descubriendo sin rebozo los vicios do várins clases del Estado.

El m a r q u és  d e  Vi l l e n a , hombro celebro, unido por los lazos de 
la sanare ú las familias reales do las dos monarquías, y  poderoso 
en am bas; inflamado por un ardicnto deseo do saber, so había 
dedicado con tesón ni estudio do las ciencias, y  sus profundos 
conocimientos on las naturales le hicieron pasar por hechicero, á 
tal punto, quo después de su muerto so mandaron quemar sus 
libros y manuscritos, pérdida irreparable) para la historia do la 
literatura. Cuéntasolo entro los promovedores do la poesía dramá
tica en España, por haber hecho representaren Zaragoza una ale
goría suya on la cual hablaban la justicia, la  paz, la verdad y la 
•misericordia. . ,

F e r n á n  P é r e z  d e  G u zm an , soñor do Batres, y  sobrino del can- 
oiJIer Ayala, fue uno do los ilustres personajes quo en su siglo 
reunieron al ejercicio de las armas ol estudio do las ciencias, 
llizoso celebro por sus composiciones,poéticas; y  entro ellas, por 
sus setecientas coplas de bien vivir.

JonfiE Ma n r iq u e , hijo dol emulo do Partidos, compuso coplas, 
á  ouyo metro particular ha dejado su nombre. Su enneion á la 
muerto de su padro so diferencia tan poco del lenguaje actual, que 
parece escrita en estos tiempos.

719. P. i  Cuáles son los principales prosislas.do la Ia época?
R. Los principales prosistas do la I* época son :
EloouQncta po lítica . —  ALFONSO EL SABIO p r o m u lg ó  o l CÓdigO do 

l a s  Sieto Pai'titas, a s i  l la m a d o  á  c a u s a  d e l  n ú m e r o  d o  le t r a s  q"o 
c o m p o n e n  e l  n o m b ro  d o  Alfonso.

O ¿aero didáctico. — El BACHILLER ALFONSO DE LA TORRE, q«0 
vivía cn la corto do Navarra, compuso para la instrucción del prin
cipo do Vinna una obra doctrinal titulada La visión dchclablc, cuyo 
manuscrito so tuvo on tanta estima, quo por muchos años perma
neció guardado on la cámara del rey de Aragón.
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G énero bU tdríoo. —  A l f o n s o  e l  S a b io . E n t r o  l a s  o b r a s  e n  p ro s a  
o u o  c o m p u so  ó  q u o  b a jo  s u  d ire c c ió n  so  e so r ib io ro n  m o re c o n  e s 
p ec ia l m en c ió n  la  Crónica general do España y  la  Conquista de VI-

ír ípÉhNANOO PÉREZ DE GUZMAN COllipuSO lll O Ó niCfl de D. JltUll I I  y  
é l l ib i’O d o  las.Gc/icm cíüncs y  semblanzas. E s ta  ú l t im a  o b r a  s o b ro  lo d o  
e s  la  que s é  co n o c e  p o r  d o  m a y o r  m é r i to ,  y  lo  t i e n e  c o n  e ru c to  e n
errado omínente, . .
■*' F e r n a n d o  d e l  PULGAR, secretario y  cons.cjoro do los Hoyes 
católicos Y su  cronista, escribió la crónica do estos monarcas, la 
cual no alcanza más que hasta la loma de Granada en 1192, pnus 
murió pocos años después; su  obra mús-apieciáblc es la quo trata 
de los Claros viironcs de Castilla:

G énero  ép U to ln r. —  E l  BACHILLER DON FERNAN GÓMEZ DE 
Cib d a h ea l  Tuó médico del rey don Juan  II, á quien asistió peren
nemente, no sólo como facultativo, sino como una d é las  porsonas 
de su familiar confianza. Tuvo una vasta correspondencia con 
todos los principales personajes do su  tiempo, y  considerable 
número do cartas se han publicado bajo el titulo de Centón episto
lario. Son ciento y  cinco,-y pueden considerarse como la historia 
secreta do la época.

F e rn a n d o  d e l P u lg a r ,  célebre por sus Leí rus dirigidas ú la ro in n y  
otros grandes personajes. Su estilo es rico, conciso ó ingenioso 
sin agudezas: hay en él soncillez, sin  dojar do ser culto y  oleganto.

ARTICULO II. .

S e y u n d a  é p o c a ;  siglos xvi, xvii y x v iii.

750. P . ¿ Cuillcs son los caracteres do la 2“ época ?
II. Uno de los caracteres principales do la 2» época es la introduc

ción del verso endecasílabo qué cambió lu faz do la poesía espa
ñola ; en esta época aparecieron aquellos ingenios privilegiados 
quo pertenecen ú la verdadera era do esplendor y  gloria para las 
musas castellanas. El siglo XVI sobre lodo fué fecundo en grandes 
poetas y  escritores do toda claso. Ea aquel siglo do eterna gloria 
para la nación espartóla no sólo sintió toda Europa ol poder d esú s  
armas, slnó que se elevó su  literatura al mayor grado do esplendor 
posible. El poder do las naciones y  lu gloria literaria so dan á tal 
punto la mano, quo casi siempro ndondo aquel oxislo le acompaña 
ésta : parece onlónoos que todas las fuerzas do una nación, asi 
físicas como intelectuales, se desenvuelven á  la par, y  quo un 
impulso común lince quo broten por do quiera grandes hombres 
en todos los vamos. Siglo do oro de la literatura española so ha 
llamado ol siglo XVI, y  bí bien ya á fines do él empezó el buen 
gusto á estragarse, cuenta buen núm ero do avcnlajudus poetas.

751. P. ¿ Cuáles son los principales poetas do la 2» época ?
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R. Los principales poetas de la 2* época son :
V o c d n  e r u d i t a .  —  J u a n  B o s c a n ,  por consejo do Andrés Navajero 

embajador do Vonecia en España, intentó la innovación del versó 
endecasílabo quo tal vez su sólo esfuerzo no hubiera bastado á 
acreditar, áno ayudarlo en la empresa otros ingenios privilegiados 
y  esclarecidos.

Lii novedad introducida por Boscan en la versificación cnslc- 
llana.no dejó do encontrar opositores onlro los partidarios dol anti
guo sistema. Uno do ellos fue Cíustúdal del Castillejo, podó 
quo manejaba la lengua con facilidad y pureza, pero faltó do 
númon, incapaz do elevarse a las concepciones quo hacen necesario 
el verso endecasílabo, y  ácuyo sutil ingenio bastaba el giro epi
gramático do las coplas antiguas. En éstas tenia con efecto suma 
gracia, naturalidad y dulzura. Nació Castillejo en Ciudad Real al 
espirar el sigloXV, fue secretarlo del emperador Fernando, her
mano do Cáríos V, y pasó muchos años en Alemania; úllimaraento 
tomó el hábito cirtercienso, y murió en el monasterio de San Mar
tin do Vaklclgléaias.

Gaugilaso de la Vega, uno do aquellos ingenios privilegiados 
que-nacen para mudar la faz de las ciencias ó las letras, fijando 
irrevocablemente el camino quo lia do seguirse, nació en Toledo 
en 1503 y  desdo sus primeros años so dedicó á  la carrera do las 
armas, siguiendo al emperador Garlos V on sus principales cam
pañas, y  acreditando su valor, tan pronto en ol sitio do Túnez, 
como en la defensa do Vienn. Pocas composiciones pudo dar á luz 
Garcilaso en su corla y  agitada vida, más en casi todas presentó 
pruebas do ternura, sensibilidad, gusto exquisito, á  par que su 
versificación fué siempre pura, armoniosa y  elegante. De genio 
apacible y dulce, llamó principalmente ou afición la poesía pasto
r il ;  y si . algunas do sus églogas son demasiado largas y compli
cadas, hay siompro on ellas trozos de la mayor belleza, 

fot'»!» lírica, — F iiay Luis de León nació en Bobitonto do Tajo 
on 1527 : manifestó muy joven sit vocación religiosa, y  en 1551 
profesó on el oonvento do Agustinos do Salamanca. Es uno do 
aquellos pocos poetas quo con medios sencillos saben causar gran
des efectos. Unas do sus más bellas odas son : la  do la Vida del 
campo, la Profecía del Tajo y  la JY'oche serena.

Las poesías do FiiANCisco de la ToniiE han sido atribuidas por 
algunos á  Quovedo, porque ésto los publicó : poro es preciso no 
tener idea dol estilo do Quovedo para caer on semejante error. Da 
pruebas con frecuencia do una oxquisUn sensibilidad, y  á veces en 
el asunto más sencillo, consigno arrancar suaves lágrimas ó pro
ducir una agradablo melancolía. Los sonetos de oslo poetasen do 
los más bellos quo hay en castellano.

Otro do los poetnsdo aquel tiempo, digno do ser citado es don 
Diego IIuhtado de Mendoza. Sus escritos on prosa han hecho 
olvidar sus versos y  perjudicado á su  fama como poeta; su  mejor 
obra poética es la fábula do-Adonis, llipómcncs y  Atalanta.
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— TIO —
Fernando de Herrera, llamado el divino, hombro do fogosa 

imaginación, do altos pensamientos y  do una instrucción vastí
sima supo dar á  todos los f i e r o s  do poesía quo manojo' el tono 
verdadero quo á cada cual correspondía, á tal punto quo conser
vando siempre la misma grandiosidad y  magnificencia de estilo 
no parecen sus varias composiciones do la misma m ano; las prin
cipales quo compuso son : la oda « don Juan de Austria. la canción 
,i /a baldía de Lqianto, la  canción ti la muerte del rey don Sebastian y  la 
canción al Simo. ,

Fn iNCisco de Rioja nació en Sevilla el ano do 1000 y  m urió el 
do 1658. Después do haber hecho sus pvimoros estudios, so de
dicó á la can ora do leyes graduándose do licenciado en esta facul
tad. Sus principales composiciones son : las silvas á la rosa, ul cla
vel y  al jazmín, y  una epístola moral; poro la más celebro do todas, 
la quo sola basta para 'acrcditar á  un  poeta, es su  canción á  Las 
ruinas do Italia.

Los hermanos Leonardos Argensolas. Lupercio, el mayor, 
nació en Barbas tro en 15G3 : fuó secretario dol duque de Villaher- 
mosa, y  posteriormente do la  omperatriz viuda doña María do 
Austria, quo había fijado su  residencia on España. Su hermano 
Bartolomé nació en 1561, y  siguió la suerte de Lupcrcio, cpn la 
diferencia do haborso dedicado á  la earrora eclesiástica. Fuó rec
tor do Villaliermosa y  capollan do la emperatriz. Así como los dos 
hermanos Argensolas estuvioron unidos on suerto duranto su 
vida, asi llogó á tomar su talento poético un  mismo giro y  carác
ter, do suerlo quo sus composiciones parecen hechas por 'u n  
misino hombre. Ambos toman las más folleos di-p lic iones para 
la poesía, mas no so elevaron á  la altura de los e critores quo 
hasta ahora hemos mencionado. Do Lupcrcio nos quedan, entro 
otras, una composición á La Esperanza, y  un soneto ,á La Muerte; 
otras composiciones do ambos hermanos portonccon á varios do 
los diferentes géneros de quo hablnrémos después.

Bernardo de Balruena, quo nació on Valdepeñas, año de 15G8, 
fuó abad de la Jamaica, obispo do Puerto Rico, y  m urió en aquella 
isla en 1G27. Es celebro por su  poema dol Bernardo, y compuso 
además la Grandeza mejicana y  el Sitjio de oro, quo es una colección 
do églogas. Pocos hombres han nacido con más aventajadas dotes 
poéticas, y pocos lian nbusado tanto do ellas.

Con tan felices disposiciones para la poesía como el' anterior, 
nació don Esteran de Villegas en Nájern, año do 1505. Discípulo 
de Bartolomé do Argensola, no tuvo su  buen juicio, con el cual 
hubiera igualado á  los más aventajados escritores. Siendo áun 
estudianto en la universidad do Salamanca, y  ántcs do cum plir 
la edad do 20 años, compuso sus Unificas, quo son su  m ejor titulo 
de gloria.

Otro autor quo recibió también do la naturaleza las m ás felices 
disposiciones para la poesía, fue don J uan de JÁUIIEGUI. N atural 
de Sevilla, aunque no consta el año en quo nació, pasó la m ayor
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parto do su vida on Madrid, siendo caballerizo do la reina dona 
Isabel do Borbon, primera mujer do Folipo IV. Sus obras son una 
traducción de la /iminia del Tasso, otra do la Farsalia, un poema de 
Orfeo y  sus Rimas,

-Fuay Lope Félix de Vega Carpió; fuó el escritor quo gozó de 
ni:\s faina on su  tiempo y  ol ingenio más portentoso que ha produ
cido la naturaleza. No hubo genero de poesía en quo no diese prodi
giosas muestras do su  fecundidad: desdo la compo'-ieion más corta 
hasta ol poema épico, lodos los recorrió, no siempre con acierto, 
os verdad, poro asombrando en todos. Produjo inmensa cantidad 
de composiciones sueltas, muchas do ellas de precio m uy subido: 
con todo, pocas son las quo no adolecen del defecto á  que daba 
lugar su demasiada facilidad para hacer versos, .y la precipitación 
con quo escribía. Su canción á la Vida del campo es una do las 
mejores. Entro las obras líricas do Lope quo so citan con más en
comio, ocupan un lugar preforenlo las odas á la  Barquilla quo bri
llan sobro todo, á  pesar do sus defectos, por la naturalidad y el 
sentimiento que hay ón ollas. Gomo la mayor parte do los poetas 
españoles, ha compuesto muoho?; sonetos.

Don Luis de Góngoiia y A r íío t e  nació en Córdoba en I5G1 de 
una familia distinguida. El apellido do su  padre era  Argotc, mas él 
antepuso el do su madrea acaso por más sonoro, y  siguiendo una 
costurabro, bastante connin en aquellos tiempos. Gongo ra, que 
llevó la hinchazón y  la extravagancia, hasta ol delirio, tiene no 
obstanto composiciones do una sencillez encantadora. Merece no
tarse su  canción á l a  Tórlola, llena do pensamientos delicados; 
poro on los romances es dondo ostenta Góngora toda la lozanía de 
bu ingenio, toda la pompa de su versificación y  los raudales de 

. armonía que tan fácilmente se desprendían de su  pluma; famoso 
os entro todos ol do Angélica y  jValoro. Las obras on quo Con "ora 
Jiízo más alardo del nuevo estilo quo introdujo, son las Soledades y 
ol Pülifcmo.

Entro los ingoniosos ospañoles, ninguno hay tal vez tan notablo 
como Don Francisco de Que vedo y Villegas; ninguno que haya 
reunido en tan alto grado la capacidad, ol talento, la erudición y 
la fuerza do carácter; ninguno que more zea ser tan estudiado; y 
ninguno, sin embargo, quo convenga menos ponor en manos déla 
juventud. Naoiú on Madrid on 1580, do una familia noble, Su padre 
era secretario doln reina doña Ana do Austria, y  su mndre cama
rista do la misma princesn. Las poesías do Quevcdo forman tres 
tomos do sus obras; están distribuidas on álusas, como para dará  
ontendor quo bo ejercitó cu todos los géneros, poro por lo general 
búIo so hallan poesías líricas, bucólicas, alegóricas y  jocosas. Dos 
do las Musas catán on portugués. No fué Quevedo partidario dol 
nuevo género do poesía introducido por G óngora: ántes bien lo 
critioó severamente; más no pudo del todo liberlarso do la ¡nlluon- 
oia do su*siglo y  lo rindió parias, degenerando, en su til y  concep
tuoso hasta t ’ extremo. Nadioha ua;lo más tormento quo él á las
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palabras para aplicarlas a equívocos y  retruécanos frecuentóme,n0 
graoioms, poro prodigados con demasiada profusión; nadie h i 
buscado analogías más remotas entro los objetos pura presentir 
comparaciones estradas; nadie ha alambicado tanto el pensamiento 
queriendo sutilizar hasta el extremo do hacerse do lodo punto 
ininteligible. Es verdad que en sus momentos cío inspiración pncon 
lo igualan, siondo entóneos elevado, elocuente y  sobre todo erand-- 
pues la grandeza es el carácter esencial do sus composiciones se
rias, y  al cual tiendo siempre aunqtto no le alcance. En el •'énero 
festivo, si bien logra Qüevedo excitar con frecuencia la risa’ suelo 
sor también oscuro, acostumbra usar do demasiados equívocos 
de exageraciones extravagantes, do voces lomadas al lenguaje más 
bajo y soez. Do todas las poesías jocosas de Quovedo, sus romances 
y jácaras son las que más so leen.

F r a n cisco  d e  F ig u e iio a  nació en Alcalá do Henares en 15i0, do 
una familia noble. Inclinado desde su juventud al cultivo do las 
letras, se dio á conocer m uy en breve. Hizo la campaña do Italia, 
donde so mostró tan denodado guerrero como distinguido poeta* 
adquiriendo con sus obras el renombre do-DÍüího.

Antes do m orir quemó todas sus obras, por cuya razón no nos 
quedó do él más quo un corto número do poesías; listas, sin em
bargo. son muy «preciables por estar llenas do dulzura y  escritas 
en Huidos y  sonoros versos. - •->

..Ton r e  d e  M o n t e m a y o ii, portugués, brilló por la misma época 
que Fjguoroa, contribuyó á  introducir on España con su Diana'la 
afición illas novelas parlorilos. Hablaremos do el con más exten
sión en otra parte.

Muchos portugueses, ademán del anterior, ejercitaron su pluma 
en la poesía castellana. Debe contarse entre, ellos FiUNtíir.uo SAa 
d e  M ir a n d a , celebro entro los escritores de su n a c ió n .  Compuso 
en nuestra lengua varias poesías pastoriles, género que estaba muy 
en boga en aquellos tiempos, y  quo forma la casi totalidad do la 
literatura portuguesa. Hay sensibilidad y  melancolía en b u s  com
posiciones, aunque so podría desear quo la versificación fuera más 
fácil y  Huida.

Pero el más celebro do lodos los portugueses quo osorlhievonon 
español, fue 1). FjUKcisr.n Manuel Meló . Ñ us reservamos dar 
más cxtcivci idea de él, cuando hablemos do los historiadores, 
entre los míales debo quizás ocupar el lugar primero. Como poeta 
no dejó de ser también aventajado. Su vorailirncion es fácil y 
corriente; escribo con suma corrección, con buen gusto, y abunda 
en pensamientos filosóficos.

Oír, P olo, autor de la Diana floreció á  mediados del"
siglo XVI, y era natural do Valencia. Monos buen escritor en prona 
quo Montemayoii, cuyo continuador fue, pero mejor poeta, ca 
conocido sobre todo por su  bolla canción en quintillas.

P e d r o  d e  E s p in o s a , natural do A nlcqucra: so Ignora la fecha 
do su nacimiento; murió on 1050. Su mejor composición es el idi-
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An lo -r.íhuln del Gcnil, escrito en bellas octavas. Espinosa pu- 
bUcóima colección tío poesías d osu  tiempo, con el titulo de p £ *

dT m 3 B M n OlLV DE Soto, autor del poema titulado las
o aprecian algunas églogas suyas, on «uy.s ve,

" ° ? SUT ^ n Uln r AGUÑ-a noreoió en tiempo do Cirios V, á quien 
f t o “ D„ i de: Aioraanla. Era natural de Madrid

“ r C i a d u s  re  murió en Granada por los años do 16» P *  
L o  do ios Dueños ingenios de su tiempo y compuso muchaseglo- 
oas v  elogias géneros entóneos muy en boga, bu versificación no 
es o im p S  ¿rata al oído; pero tiene a veces sentimiento y lar-

"vmEx-TE Espinel hice una m uy buena traducción do la epístola 
dellorncio a i Pisones. Entre otras obras compuso a 1 ida deí cscadm 
s r ; ñhirnon de ciuo hablaremos mas adelante. Ls muy cono-
S  ademé' por' M o r  "¡"a «  inventor de la décima que de él
tomó^ elnom bre do espineta. La composición suya que mas merece 
notarse os la del fn jr f io  V « M e  de Granada por lo numorosodelos

versos y  !“  ^viU sno rué sin duda uno do los mejores
D,- JT , ü  é i e a  Nació i  mediados del siglo XVI, de una fmni. 

fia nobilísima f- do las m is m, ligaos do aquella mudad. La mayor 
norte de sus poesías, nomo las do otros muchos ominen en mee- 
¡dos lian yacido por largo tiempo olvidadas, conociéndose solo 
S S m  que otra canción, no do las mejores, y  v in o s  sonetos, lias a 
que don .luán Colon hizo pocos años ha el soniilndo servicio a la 
í ltan tu ra  española do publicar la colección completa do sus

T f r o  do los poetas de gran tama es B a l t a s a u  » s l  A t e t a .  
Nació esto festivo escritor en Sevilla por los anos do l.iiill ó lo.ll, 
í e  familia noble y  esclarecida, en la cual parece que estaban ™- 
culadas las virtudes y las letras. En los últimos anos do su va a 
compuso varias poesías morales, y agobiado dennos, mui íe o h  
edad do 70 el din 10 do Febrero do 10011. bus poesías oslan todavía 
inéditas on’un códice que existe en Sevilla Las pocas que cono- 
cemos brillan porsu facilidad, so llurnygracln ; siendo la m is cric- 
brada la Cena jocosa.

Gutieiuuí de Cetina fuó persona muy estimada entro los inge
nias'sevillanos: nació á  principios dol siglo XVI, abrazó la carrera 
do las arm as,-v so distinguió on las guerras do Italia. Sus obras 
permanecen óun inéditas con gran  sentimionto do los literatos, 
pues lo poco quo do él so conoce brilla por la extremada suavidad 
y  el exquisito gustó. ,

Do don Antonio Muía de Mescua, mas conocido como autor 
dramático quo como poeta lírico, existo también una bellísima enn- 
cion alegórica. . f . ¡.t

E l Príncipe de EsQDiLAGfiff, natural, según so creo, üo waunu,
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en cuya villa murió el año do 1 fifis . , . ,

<W  P ° r ú - T " “

i o S  % ;,T c2 , ^ T s Z  “  p “ ° * “  “ “ p -  - » canc'° n «
En In Monarquía mística do la Iqlesia por Pr. Louenzo d e  7 »„„„ , 

eo encuentra unas redondillas á San José N o d e  ¿Asion.1,
Entre estos cantores celestiales brilla en primera linea P r Lms 

DE Leos, cuya alma tiernayalccluosa parecía nacida exprésamelo 
para esta especie do composiciones. Siempre que pulsa a liin para 
objetos sagrados, un dulce éxtasis le eleva á lis  campos do la m ”  
templaoion y  prorrumpo en exclamaciones quo salen del fondo de 
su alma ; o lnon pmla la mansión celcsto, describiéndola con cxpi o- 
Eiones místicas que unidas a la suavidad do la versificaciónn r l  
ducen-un encanto inexplicable, no pareciendo sino que so escucha 
la dulce armonía do los ángeles. Estas odas son en él generalmente 
cortas, porque semejante inspiración no puede durar amello 

tant0 al lcclor CO'UO al poeta, si so prolongase; 
tal es la oda do l a  Ascensión, y aquella en quo describo la vida del 
ciclo por medio de una alegoría.

Otro poeta sagrado, contemporáneo do Pr. Luis do León fuó 
San J uan de la Chuz, llamado el doctor estático. Nació en Ontivé- 
ros el ano 151.; tomu el habito do la orden del Cármon en 15(33 y 
después fue asociado ,1 Santa Teresa do Jesús para la reforma do 

r , Í “blT  ''•,"'i"s„ll¡Bnidiidcson su orden, y murió en 
UbLcl.i a I ido Diciembre do 1591, el mismo año en quo León. Pocas 
son las poesías quo so conocen do esto au to r: la más notable esun  
Dialogo entre el alma y Cristo, su esposo, imitación del Cundir de los can- 
tares.

Coetáneo do lo.s anteriores fuó también Fn. P ediio Malón d e  
Ciiaiue, quo nació cu Cascanto por los años do 1530. Abrazó la vida 
religiosa lomando el hábito do San Agustín ; su erudición lo al
canzo el grado do doctor en teología, fuó catedrático do la univer
sidad do Zaragoza y  sus sermones lo granjearon m uy gran fama. 
La única obra queso  ha publicado do este autor es ol Tratado dota 
Maydaimt, escrito on prosa, poro dolido intorcnla composiciones 
■en verso.
i También Santa Teiiesa de J esús moroco citarso entro I03 vates 
que so ejercitaron en la poesía sagrada. Su alma ardiente y  arreba
tada so m uestra on ella lo mismo quo on su prosa. Menos sujota 
que los anteriores á  Ja imitación do los libros sagrados, os más 
original y  m ás apasionada. Hablaremos más adelante con mayor 
ostensión do esta mujor sorprendente. Entro sus composiciones 
poóticas so notan los vorsos al amor do Dios, y  un sonoto d Cristo 
crucificado.

El P. Fn. J osé de Sigüenza, célebre por su historia do la órdon 
de San Jerónimo, so dedicó tmnbion con suma afición ¿  la poesía, 
y  hubo do escribir gran núraoro do composiciones sagradas, cuya

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



n-u-to so encuentran Inéditas en la biblioteca del Escorial. 
S i t a d a s  no existen sinó muy pocos insorias en la vida suya , uo 
Monin ida ,1 lo citada historia. Por ellas no yernos quo su numen 
; ° „ S  se elevase ó grande altura, aunque sHmy surero y buen 
fTimto La mayor parto son paráfrasis (lo los baimos. gusto, lo ninj ^  i d„ mns orc(lllo goza es la
A r„ « n »  ob o do n o í iU o n s o  de Encana y  ZOÑino; nació en 
Ma“lr“d í  7 do agosto do 1533. No fué la intención de Em ita el 
escribir 'un  poema ó la manera de Hornero y Virgilio, sino una 

, ^ 1^  hechos cine presenciaba, amenizada con las galas de 
”  po“ m La v m S i o n 'y  el estilo no merecen siempre igual 

alabanza. Emilia carece á menudo do entonación poelica : Uono 
facilidad, so lta ra ; pero so eleva pocas veces 4 la altura eonyenic,„„ 
y  la humildad de su lenguaje no so adopta bien i  la dignidad

ÚPCon muchas más dotes poéticas que Ero,lia nació Beiinaudo 
DE BUJIUBNA, y tantas eran quo a haber usado do el as con mal 
sobriedad, mejor gusto y on edad n .á, m adura, hubiera acaso 
dotado á Espada de un poema igual ,1 los mas famosos moderaos 
Fecunda y  rica imaginación, elevación en las ideas facilidad 
asombrosa para versificar, armonía y sonoridad en el lenguaje, 
S , s  las cualidades del gran poeta en el so reunieron. Por dea 
gracia, su poema El /tan»rio fu i obra do su juventud y un mero 
ensayo que hizo para ejercitarse en ln imitación lie los diversos 
autores latinos ó italianos que acababa do estudia!.

En cualquier género rio literatura quo se  examino, no so puedo 
minos de encontrar al fecundo Lope de Veüa quo lodos los re
corrió v 011 lodos dló muestra de su abundante vena. El épico, 
siendo tan Importalllo, había necesariamente do oscilar su in
genio ; y con efecto, aquí también su tiene quo admirar su fe- 
calididad á par que iguiilmelUo debemos deplorar el abuso do 
olla y esa precipitación de trabajo que lo Impidió siempre pmdmlr 
una olira perfecta. Virios son los poemas quo Lope lia dejado. 
La Cúre, la Awlrómfh y la Filmicm, asuntos lomados ele ln Muía; 
d isid ió  ó vida del sanio do esto nombre, liiün la 'Jilfa l, dirigido a 
pintar las crueldades del inglés Umlie on América; lnComini M am, 
cu que describo el fin sangriento do María E stuarda; la llomujnd 
Annilica y lu Jcrusulen conquistada.

Un .poema olvidado hasta haca poco, y  sólo conocido en tsi m  
por los íraiimontos'que el señor Quintaba luí presentado do el t-n 
eu musa épica castellana, os laCV/.'íónírt de Flt.VY D iiíH O  u u  I I o jk i>a ¡ 
y  u n  verdad que á juzgar por los expresados fruTinentos, murceo 
hasta más fortuna que la quo lo ha cabido. Poquísimas noticias so« 
las que se Licticn dol l*. Ilojeda. Sólo so sabe quo era desovilla, 
y  del titulo do su libro consta que fuú recente do los predicadmev 
do Lima. El argumento de laCYi.síóidfi es la pasión do Jesucristo, y 
presenta una acción sencilla y  desembarazada, quo principia en ln 
cena del Salvador con sus discípulos, y  concluyo en el punto en quo
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os desclavado do la cruz y  guardado en ol sopulcro. El lenguaje do 
l& Cristiuda es propia , pero natural, ajeno enteramente do la afec
tación, pedantería, conceptos y  falsas flores quo corrompieron des
pués la elocuencia y la poesía castellana. ¡

La JfflSjiiCd do don JorÉ DE ViLLAVictosA canta la guerra ontro 
las moscas y  las hormiga¡. Es oslo poema infinitamente largo, y 
no alcanza In facilidad, gracia y ligereza quo deben tenérosla clase 
de obras. El doctor don José do Villavicíosa nació en Sigücnza en 
1539, do padres ilustres. ° (

Género did&ctíoo.— El primer poema didáctico quo encontramos, 
ya á finos del siglo XVI, es el Ejemplar¡.citico do J uan de la Cueva, 
poeta quo quiso ensayarse en casi lodos los géneros. Es una ver
dadera poética, aunque á  gran distancia do las do Horacio, Boilcau 
y otros. Con todo,nocarceo do mérito, y  es digno do alabanza por 
la época en quo so escribió, no habiendo á  la sazón oñ Europa otra 
obra óriginal semejante.

También Lope escribió una obra titulada : Avie nuevo de hace 
comedías, quo más bien quo poética so puedo llamar apología del 
sistema dramático que introdujo ó acreditó con sus numerosas 
producciones. Está en varaos sueltos y á  veces rimados; pero estos 
versos son tan flojos, tan prosáícos, tan malos, quo no parecen 
do Lopo, y  prueban lo embarazado que se veía para justificarse, 
cuando él mismo so calificaba ó si propio, y ciertamente con poca 
justicia, do bdvhíivo.

P aulo de  Céspedes empezó á componer ol poema do la Vintuva; 
desgraciadamente, ó se ha perdido, no quedando do él más quo 
unos cuantos trozos; ó su autor, quo es lo probable, no escri
bió más (juo fragmentos, malcríales con quo pensaba sin duda 
construir luego su grande edificio. Nació Céspedes en Córdoba, 
año do 15‘JG, do una familia ilustro. Estudió en Alcalá de lle
nares, siendo discípulo, y  algunas veces sustituto de Ambrosio 
do Morales.

No conocemos en la época quo vamos oxaminando otro poema 
didáctico quo merezca cltarso; sólo los Argensolas, en algunas 
epístolas, dieron muestras do su  feliz disposición para esto género 
do poesía, y sin duda hubieran sobresalido en <51, A causa do su 
juicio, buen gusto y fácil versificación.

Género dramático. — F iuncisco DE V illalódos, médico do Fer
nando el Católico, do quien ya hemos hablado ni tra tar do los es
critores en prosa, tradujo ol Anfitrión de Pláuto ; en prosa está esta 
traducción, y  en un lenguaje sumamente fácil y  correcto.

El ejemplo do Villalóbos fue imitado por otros quo so dedicaron 
á traducir las obras do Pláuto y  do Toronclo. Do todos estos en
sayos, quo sin duda serían muchos, so conservan ol Milite glorioso 
y los Mencchmos, comedias do Pláuto, traducidas por un anónimo, 
y cuyo estilo mcrcco alabanza.

P ediio S imón de A dhil, uno do los mejores humanistas espa
ñoles, tradujo, también en prosa, las sois comedias do Tovonoto, ol
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Vlutoúa Aristófanes, y  la ¿UTcrfcado Eurípides; poro, según Iasnpa. 
rioncias, estas comedias no so pusieron en. castellano para repre
sen tarso. _

Los au to re s  trág icos españoles n ías a n tig u o s, do q uo  tenonios 
noticia, son V asco Díaz T anuo de F regenal ,  J uan  B oscan y  0i 
MAESTno F ern á n  P érez  de Oliva , quo  florecieron ó princípi0s 
del sig lo  XVI. El prim ero  fue hom bre sum am ente  laborioso y  es
crib ió  varias obras, do las  cuales a lg u n a s so han  publicado , pero 
la  m ayor parto  están  p erd idas  p o r babor q u edado  inéd itas .

Do la trag ed ia  do Boscan n ad a  so sabe, constando  sólo quo  o.\is. 
tió  p o r ol p riv ileg io  dado  p a ra  quo  so im prim iese.

Mejor suerte corrieron las tragedias do Oliva publicadas por su 
sobrino Ambrosio do Moróles. Fueron dos, ambas escritas en prosa 
ó imitadas del griego, con los títulos do La Venganza de Agamenón, 
y  Jlécuba trislc.

J uan d e  la Cueva, en su  * Ejemplar poético, » habla de Juan do 
Mal-Larncomo uno do los mejores poetas dramáticos do su tiempo, 
llamándole Mcnandro español, y  añadiendo quo compuso tragedias mil, 
lo cual no quiero decir quo fueron mil tragedias, sínó muchas.

El primor autor quo encontramos manejando un  asunto mo
derno, y  escribiendo en verso, es el P. Jerónimo Bcrmúdcz, do la 
órden do Santo Domingo, el cual publicó dos tragedias tituladas: 
J\Use lastimosa y  Nisc laureada. Era Bcrmúdoz natural do Galicia; 
después de haber profesado, fué catedrático en la Universidad do 
Salamanca, y vivía aún on 1589.

Uno do los más famosos pootas líricos españoles, Lupcrcto Leo
nardo do Argcnsola, escribió también tres tragedias con los títulos 
do l a  Isabela, La Aléjandray La Pilis, quo Corvan tes alaba mucho 
como sujetas á todas las reglas dol arto, y quo según su  testimo
nio merecieron, cuando aparecieron on la oscona, ol general 
aplauso: prueba, añado ol mismo Corvúntcs, do quo so podía agra
dar ni público, sin necesidad do los disparates quo escribían los 
autores do su tiempo.

Bartolomé de TónnEs Ñauar no hizo representar en Bonn 
varias comedias españolas, quo con ol título do Propaladla impri
mió juntas en Nápoles, año do 1517. Ignórnnso casi todas las cir
cunstancias do la vida doostoesoritor.* sólo so sabe quo nació on 
la Torro, pueblo coreado Badajoz; quo estuvo cautivo on Argel; 
•quohabiondo sido resentado, pasó á Roma dondo residió casi toda 
su vida; quo fuó presbítero, y  estuvo al servicio do Fabricio Co
tona, general dol Papa, sin quo consto ol día ni ol lugar do su 
fallecimiento. Ocho son las comedias do Tórres Nnharro quo están 
impresas: la Serafina, la Himcnca, la Aquilana, la Calamita, la Solda
desca, la Tinclaria, la Jacinta, y  la Tro fea. Las cuatro prim eras per
tenecen al género novelesco: las tros stguiontes presentan unos 
verdaderos cuadros do costumbres, y  la últim a no es más que un 
elogio, puesto en acción, do las conquistas on África y  la India do 
don Manuel, roy do Portugal.
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Cristóbal d e  Castillejo , poeta do quien ya liemos hablado en 
otra ocasión, compuso también varias comedias quo so han per
dido, y  acerca do las cuales no hay sino muy escasas noticias, di
ciendo los pocos autores quo los citan quo oran excelentes, auuquo 
bastante lascivas.

Do autores menos conocidos existen algunas obras dramáticas 
citadas por Moratin, don Juan Colon, y  otros.

L ope de R ueda nació en Sevilla á  principios dol siglo XVI, y 
ejercitó primero el oficio do batidor de o ro ; pero llevado do su afi
ción á  representar, abandonó eso modo de vivir, y so hizo cómico 
y  autor do comedias; formó una compañía de la cual era el alma: 
posteriormente sucedió al celebro Moliere. Do Lopo do Rueda so 
conservan cuatro comedias, siete pasos, todo en prosa, dos colo
quios también en prosa, y  otro en verso ; en esta última forma 
compuso muchos, pero so han perdido.

Desdo que apareció^ Lope do Rueda, empezó el teatro español d 
florecer, después do él fué cada dia cobrando nuovas fuerzas y 
caminando rápidamente hacia su perfección. El impulso estaba 
dado, la senda señalada; todos se lanzaron por olla. Los grandes 
poetas ó ingenios do prim er orden quo principalmente so pueden 
■citar y que so distinguieron en aquel tiempo, además del ya men
cionado en otra parto, Juan de Mal-Lava, cuyas obras, á  posar do 
ser tantas y  tan  aplaudidas en su  tiempo, no han llegado hasta 
nosotros, son: Juan do Rodrigo Alonso, Pedro Álvarcz do Aillon, 
Luis do Avendaño, Luis do Miranda, el bachiller Juan Rodríguez, 
Alonso do Villegas, Juan doTimoneda, Andrés do Rojas Alarcon, 
Alonso do Vega, Pedro Suárez de Robles, Gaspar Vázquez, Pedro 
Hurlado do la Vera, Juan do la Cueva, Cristóbal do Virucs, An
drés Rey do Arlieda, Joaquín Romero do Cepeda, Miguel do Ccr- 
váiitos Saavodra, Gabriel Laso do la Vega, y otros menos .conoci
dos ó anónimos. Pudiéramos m encionar comedias do todos ellos ; 
mas esto seria en trar en pormenores prolijos.

Por loque llevamos dicho hasta ahora, so hn podido conocer quo 
•antes do Lopo do Vega fueron muchos los quo. escribieron para el 
teatro, y esto gran ingenio encontró ya hasta ciorlo punto formado 
el gusto del público, y abierto el camino quo desviaba el arto dra
mático do los preceptos y  formas de la antigüedad.

Lote Félix de Vega Cahtio nació en Madrid á 25 de noviembre 
<lo 15G5. Fueron, sus padres Félix do Vega y  Francisca Fernández, 
personas do conocida nobleza. Desdo su  más tierna Infancia des
cubrió una afición extremada al estudio y  á la  literatura, dando 
indicios del fecundo ingenio quo debió & la naturaleza; y  á  los 
II años Imbia compuesto ya algunas piezas cortas, como él mismo 
lo dico on su Arle nuevo de hacer comedias.
^Lopo compuso mil ochocientas comedias á  las cuales hay quo 

añadir cuatrocientos nulos sacramentales, un considerable número 
do  ̂intermedios, m uchos poemas épicos, didácticos y  burlescos, 
«pistolas, disertaciones, composiciones sueltas ó infinidad do soné-
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tos. So ha calculado quo on los sálenla años de su  vida, lo tor 
cada día ocho páginas, y  casi todas ollas do poesía. §’ua  ̂
todos componen ol núm ero do 133,000 páginas,, y 21 millones i 
versos. Mucho lmbria quo citar do Lopo.pero es difícil oU H rent i 
cúmulo do obras. Sus comedias más nombradas, ó por lo ménos l 
quo más so han conservado en el teatro hasta estos últimos tiem llU 
son : El anzuelo de Fenisa; Las ¡lores de D.-Juan; La moza dccánta°3. 
El castigo sin venganza; La estrella de Sevilla; El premio del bien habla 
El mejor alcalldc el rey; El paro del hortelano; Lo cierto por dudoso • »i 
acero de Madrid; E l mayor imposible; La boba para los otros u disertí 
para si. J eia

Dol doctor Ramón tan alabado, y  que Cervántos coloca desnuca 
do Vega, nada ha quedado, ni nos es posiblo d a r noticia alguna da 
su vida. u

El canónigo Tarraga gozo tambion do gran fama. Compuso 
várias comedias ouyos títulos, hasta doco, so conservan. No se 
tiono más noticias do ól sino quo fuó valenciano ; pero so puedo 
juzgar do su  m érito por la comedia do La enemiga favorable.

S u p erio r á  T a rra g a  es don Gaspar A guilar , o tro  poeta valen
ciano, quo com puso h asta  doco com edias, e n tre  o llas, El mercader 
amante, q uo  es In quo  conocem os.

Dol doctor don Antonio  M ira de Ameseua ó Mesgua hornos 
hablado on otro lugar como poeta lírico. Como poeta dramático 
tuvo todavía mayor fama, y  so conservan do ól sobro cincuenta 
comedias, quo no forman colección, y  entro las cuales so pueden 
citar :El arpa do David; El conde A ¡arcos ; El esclavo del Demonio ¡ La 
rueda de la fortuna; Galón valientey discreto. Mira do Amoscun fue muy 
elogiado de sus contemporáneos ; dotado do grnndo ingenio para 
la poesía dramática, llegó á  disputar la palma do la comedia al 
mismo Lopo; poro monos natural quo esto, su  estilo peca muy ¡í 
menudo por lo hinchado y  metafórico.

Do Miguel S.ÍKGHEZ á  qulon sus contemporáneos llamaron ol 
Díuíno, no quodan noticias ni so conocon más comedias quo una 
titu lada: La guarda cuidadosa. lió nquí lo quo díco do esto poeta el 
sonoj’ Lista: c Si lio do juzgar por La guarda cuidadosa do las 
domas comedias suyas, os impordonablo ol discuitlo do los impre
sores do su tiempo. El longuajo tiono sencillez, corrección, pureza 
y  cierta urbanidad quo so acoren á  la do Calderón, etc.

Do los contemporáneos do Lopo, ninguno os más celebro quo 
Guíllen  d e  Castro , cuyo nombro ha traspasado los Phoneos. 
Escribió mus do cuarenta comedias, poro aunque no huhioso dado 
a luz más quo las mocedades del Cid, bastaría para su  gloria por su 
gran mérito. 1 b 1

Luis Vélez  de Guevara escribió más do cuatrocientas como- 
dias, aunque apenas so puedon reunir do Ól una décima parto, casi , 
todas portoncciontcs A hcohos ó personajes históricos.

E l Doctor D. J uan P érez  d e  Montalvan  nació on Madrid 
ano do 1002: su padre Alonso Póroz do Montalvan ora librero dol
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rov • bus obras dramáticas, ¿posar do las criticas y  do su  temprana 
m uerto , asoiondond treinta y  soiacomcdias y  doco autos sacramen
tales. Era m uy aficionado á  insertar on sus comodina largas rela
ciones políticas y  pomposas, quo entro exageraciones ó imágenes 
do poco gusto, oírccon trozos bollisimos do magnifica poesía.

A no existir Lope do Voga, Tirso de Molina hubiera sido rey do 
la escena española, si se atiende sólo á  la fecundidad ; pues por 
confesión propia compuso trescientas comcdius en catorce años. 
Los que gozan do más celebridad s o n : Es vergonzoso en pálido; Cómo 
han de ser los amigos ; No hay peor sordo que el que no quiere oir ; Pí-hc- 
ba$ iic amor y amistad.

Don Agustín Moiieto y Oa.ba.Sa, quo aunquo tengamos pocas 
noticias de su  persona, nos quedan sus obras ;y  estas obras serán 
siompro las más ricas joyas do la corona dramática española, y  las 
quo más so han sostenido on su  csconn, rop rosen (ñudoso todavía 
algunas con extraordinario aplauso. Morcto ostnba dolado do un 
ingenio flexible quo so acomodaba maravillosamente á todos los 
géneros y  ¡l todas las situaciones. Así so lo vo elevado y  grande en 
el Jlico hombre de Alcald; interpreto profundo do las pnsiones en el 
ficsiícn con el desden, festivo on ol Parecido ; lleno do gracia y sal 
cómica en el Lindo don Diego; y  en todas sus comedias so m uestra 
iniinilublo pintor do los caracteres en cuya parto principal do la 
dramática muy pocos lo imitaron.

El primer poeta dramático quo ompezó ya á  apartarse do la 
sencillez y  naturalidad do los anteriores, creando una uuova es
cuela quo luego perfeccionó Calderón, fuó D. Francisco de Hojas 
ZonniLLA. El estilo quo introdujo era más retumbante aun si cabe, 
pero más c la ro ; los versos armoniosos y ricos, y  las palabras en 
goncrnl más corrientes y  usuales. Entre sus principales comedias 
son do notarso el García del Castañar; El nuis impropio vmfuflo; No 
hay amigo para amigo; Entre bobos anda el juego: las publicadas por 
¿I on dos tomos son unas vio licúa ir o.

D. Pedro Calderón de la Barca fuó principo do los poetas dra
máticos españoles, bnjo cuyo imperio llegó la cscona á su  mayor 
altura. Ciento y  nuevo son las comedias quo contiene la colección 
impresa do Calderón, pero escribió algunas más, aunquo pocas, 
que no so cneuonlran en olla. Sus autos sacramentales forman otra 
colección quo consta do setenta y  dos. Atribuyeselo además dos
cientas loas divinas y humanas, muchas do las cuales son sin duda 
las quo están al fronte do sus autos y do algunos do sus comedlas: 
cien sainetes quo no han visto la luz pública; un libro do la entrada 
do la reina madre on M adrid; un dilatado discurso sobro los cua
tro novísimos, escrito en octavas; un tratado defendiendo la no
bleza do la p intura; otro en defensa do la comedia; canciones, 
sonetos, romances, y  otras poesías líricas quo sin duda serían nu
merosísimas, poro quo no so han impreso. So ve, puos.quo si Cal
derón no igualó en fecundidad á  Lope do Vega, tuvo la bastanto 
para ser también notablo on esto punto.
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Ilny también oíros muchos escritores dramáticos do Go»uncl 
órden, pero seria muy prolijo hablar do ellos. '  0

752, P. ¿ Cuáles son los principales prosistas de la 2« época ?
R. Los principales prosistas do la 2a época son r 
Género didácti o. — El prim er escritor que encontramos al entrar 

en el si trio XW , es J oan López de Palacios Rúdios, célebre ju r¡3 
consulto, natural de un pueblo de Castilla, en el obispado de Sala
manca, sin que so sepa el dia de su  nacimiento ni el de su  muerte 
De él lia quedado el Tratado del esfuerzo bélico heroico, en cuya obra 
trata por principios de fílosofín natural y moral, apoyados cú 
hechos históricos do los varones más famosos de la antigüedad do 
la esencia, orí bou y  efectos del valor guerrero, y  de sus diversas 
especies y  modificaciones, que constituyen la bizarría y serenidad 
de un cabnlloro en los diversos trances de la guerra. Su estilo 03 
baslanto correcto, claro y  suelto; su dicción culta y  castiza» v 
cierto género de gravedad y  nobleza realzan su  sencillez, ’ J

• Uno do los más celebres escritores de aquella época fue el maes
t ro  Fernán Péiiez de Oliva, quo nació en Córdoba por los años 
de 1VJ3. Además do la extensión do sus conocimientos, so reco
mienda por su inccsanlo desvelo en favor de la lengua castellana' 
siendo su  ánimo enriquecer el idioma patrio con lodo género ció 
doctrina y  con los asuntos más graves, bo ejercitó prim ero en tras
ladar al romaneo, del griego y del latín, las dos tragedias, la Ven
ganza de Agamenón y  la Jlúcuba Inste, quo puso en prosa. La segunda 
prueba quo hizo de la lengua castellana, á  In cual deseaba comu
nicar ln majestad de las materias filosóficas, tratándolas con estilo 
que las hicicso más agradables, fue el Diálogo de la dignidad del 
hombrí.Y ouando trabajaba los otros dos diálogos, el uno Del uso 
de las riquezas, y  el otro De la castidad, atajó la m uerto bu laboriosa 
carrera.
< Continuador do la obrado Oliva fue Francisco Cervantes de 

Salaz ah, erudito escritor, quo nació en Toledo por los años do 
1521. Las mejores muestras de su estilo so encuentran on su con
tinuación del Diálogo de la dignidad del hombre del maestro Oliva, ni 
cual añadió triplo materia do la quo encontró Irabnjadn do su pre
decesor, siendo grande la abundancia do cosas quo allí recoce y 
junta, a tal punto quo llega ya á cansar su  lectura. Su dicción no 
desmorece en cuanto á propiedad do la do O liva; poro el estilo es 
monos preciso, elegante y  agradable.

Otro escritor célebre, pertenecíante á la época do Cárlos V, fuó 
FnAY don Antonio de Guevara, predicador, cronista, au tor polí
tico, moral, y  aun do escritos familiares : por esta razón le corres
pondería ser comprendido también en los demás géneros; pero 
hablaremos especialmente do Ó1 en éste, por pertenecer á  él sus dos 
mejoras oblas que son el llcloj de principes ó vida de Manco Aurelio 

.y  ol Menosprecio de lacorte y  Alabanza de la aldea.
A pesar do su  gran fama, el obispo Guevara tuvo émulos y  críti

cos, y  uno do los más temibles fuó Pedro de R hua, do quien so
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ignoran el 1 usiar y  día do su nao! mi en lo, siendo sólo conocido con 
oí título do bachiller lthm , y  por haber profesado las letras humanas 
en la ciudad de Soria, cuyo magisterio regentaba por Jos años do 
1510. Esto humanista escribió varías cartas dirigidas á Guevara, 
reprendiéndole sus errores históricos. Reina en el estilo de estas 
cartas bastante elegancia y  corrección, manifestándose en ollaB ol 
profesor docto y  entendido.
* Luía Mejía, do cuya vida se ignoran todas las circunstancias, 
dojó tin libro titulado Apólogo de la ociosidad y trabajo, con el nombre 
alegórico de Lalrido Portando. En esta obra manifestó Mejía su 
mucha doctrina, aunque imita y úun copia frecuentemente la Vision 
deleitable del bachiller la Torre. El estilo do este apólogo es puro, 
claro, natural, noble y  bástanlo correcto, y  aunque en el diálogo so 
.siente alguna frialdad y  monotonía, brillan do cuando en cuando 
rasgos de una grande onorgía y  hermosura.

Tampoco so sabe la patria, nacimiento y  estudio del DOCTOnFnAN- 
cisco de Villalobos. Escritor político y  científico, no ofrecen ya 
sus obras ol interés que acaso tuvieron ni escribirse. Las únicas 
quo pueden leerse con agrado y  utilidad, son los Problemas que 
tratan do varias cuestiones do física y  m oral; el Tratado de los tres 
grandes, á sabor; la gran parlería, la gran porfía, y  la gran risa- 
y la Glosa de la canción sobre la muerte. Tiene también unos diálogos 
familiares sobre m edicina; una traducción do la comedia do Anfi
trión de Pláulo, con sentencia sobro su  últim a escena. Estas com
posiciones son generalmente más ingeniosas quo brillantes, más 
amenas que elegantes, m ás juiciosas que nobles, y  más agradables 
aun por la novedad do las expresiones quo por la do los pensa
mientos.

El maestro Alejo de Veneras fue autor do gran nombradla 
en su tiempo : se ignora con todo el año do su nacimiento, aunque 
so sabe que filé su familia noble y  su patria Tolodo. 8 u  fortuna no 
fué igual á su m érito; pues vivió siempre atareado pnrn sostener 
una numerosa familia. Sus obras son : La Agonía déla muerte, en la 
que da consejos para prepararse el católico al último trancó; un 
tratado sobro la Diferencia de libros que hay en el universo, los cuales 
divido en originales, naturales, racionales y  revelados, es ú  saber, la 
ciencia do Dios, do In naturaleza, do Ins costumbres y  del culto 
religioso; y  una Plática da la ciudad de Toledo d sus vecinos afligidos.

Antonio Pérez, secretario de Felipe II, célebre sobre lodo por 
lo asombroso do nu vúrin fortuna, asi on la íntima privanza quo 
logró do un m onarca tan reservado y  prudente, como en su  las
timosa caída. Pérez publicó varios escritos políticos y  una coleo- 
cion de cartas producto do la extensa correspondoncin quo tuvo 
con los hombres m ás célebres do su  tiempo. Sus escritos políticos 
son las Relaciones do. su  vida, y  los Comentarios sobro este mismo 
libro.

Más célebre quo Antonio Pérez como escritor, os don Francisco 
de Quevedo, do quien ya hemos hablado on In parto relativa á  la
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poesía : aquí tenemos ahora que considerarlo como prosista■ y ¡Jn¡ 
esto respecto merece las mismas alabanzas ó iguales censuras que 
como poeta, si bion es todavía más difícil el apreciar sú  verdadero 
mérito, on atoncion á  quo en esta parto fuú todavía mucho 
fecundo y  variado. Las obras principales do Quevedo son : aseé, 
tica s : la Villa-de Sun Pablo, lnPolilica de Dios y  gobierno de Cristo, 10¡ 
Tratados de la providencia de Dios; morales y  políticas: la Virtud 
militante, la Fortuna con seso, el Epitedo español, el FocUídes, la 
de Marco Bruto; alegóricas : el Sueño de las canaleras, las Zahúrdas de 
Ptuton; festivas y  satíricas : el Alguacil idguacilado, el Entremetido y 
¡u dueña, la Visita de los chistes, las Cartas del Caballero de la Tenaza 
el Libro de todas tas cosas y  otras muchas más, la Culta latiniparla• 
novelas : la Vida del gran tacaño, etc. -

Superior á Quovcdo como escritor político y  como diplomático 
más feliz en su vida pública quo Antonio Pérez, fue don Diego de 
Sa aved da Fajardo. Nació esto célebre escritor un Algezares, lur»ai. 
dol reino do Murcia, on 6 do mayo do 158-1, do m uy noble familia. 
A pesar do sus faenas diplomáticas, halló tiempo Sauvcdra para 
ontregarso á  serios y  profundos estudios y  á la composición do 
obras quo lo han dado eterna fama. Estas obras son : las Empresas 
políticas ó idea de un principe cristiano, la  Bepública literaria, y la 
Corona gótica. La primera es la más célebre do todas.

Baltasar Gracian fué harto célebre en su tiempo, y totalmente 
despreciado ahora; poro no morccía ni aquella honra ni esto des
precio. Nació Gracian en Cnlntuyiul; poro so ignoran Ins circuns
tancias do su  vida. Trató do reducir á reglas el mal gu sto ; y con 
efecto, tal fuú el objeto do su Agudeza y arle de ingenio. Es impo
sible llevar el delirio más allá de lo quo sucedo á  Gracian en el 
Oráculo, Manual y  arte de prudencia, dondu cada frnso es un enigma 
quo hace sudar al lector; y  on ol Héroe, robutido do metáforas vio
lentas, sutilezas tenebrosas, antítesis y  retruécanos ridículos talen 
quo os preciso sor un verdadero héroe pnra concluir su lectura. 
Sin embargo, esto autor estaba dotado do vordadoro lalonlo, do 
gracia sin igual y  do imaginación risueña.

Don J uan de Zavaleta nació on la corlo, á principios del si
glo XVIÍ, aunque so ignora on qué año. Do las muchas obras quo 
escribió, así on verso como on prosa, la iniis notablo es la del Día 
de fiesta, quo condono cuadros do costumbres do aquel tiempo á la 
manera do los quo on ol d ía ha publioudo el Carioso parlante.

Género oratorio :• Elocuencia sagrada. — A fines dol reinado de 
Carlos V aparcólo un santo y  piadoso predicador quo llenó á toda 
España coa la fama do su  elocuencia, y  quo por la parto del reino 
en quo mas comunmonto ejerció su sagrado ministerio, fuú lla
mado ol apóstol do Andalucía. Esto fué oi venerable maestro J uan 
de Avila. Nació on Almodóvar del Campo, cu los primeros naos 
del siglo XVI. do una familia honrndn y  rica. A  pesar do lo muela) 
quo predicó el M. Juan do Avila, sus sermones han quedado per1 
didos para nosotros, pues ninguno dejó escrito. Todos fueron Ira-
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nrovlsndos, siendo asombrosa su facilidad, hija más bien que del 
arle, do una vivísima imaginación, y  do su  santo entusiasmo. Las 
obras que han quedado de él escritas son : El tratado do Audi filia 
etvide, etc., las Curias apiritualcs, vientteicto tratados del Santísimo 
Sacramento; dos pláticas á  los sacerdotes. De todns estas obras, 
la primera os donde resplandece la m ayor gravedad del idioma 
castellano, y  la mayor fuerza do la patética y  elevada elocuencia
del autor. .

A mi "o y  discípulo do Juan do Avila fue el Vone rabio P. FlUY 
Luis de Chanada, principo do la elocuencia sagrada española. 
Nació el año 1504 en la ciudad de Granada • con cuyo nombro 
quiso apellidarse cuando abrazó la vida religiosa, dejando el de 
Sarria quo era el de su  oasa. Los principales escritos que ha dejado 
Fr. Luis do Granada son : La guia de pecadores; Meditaciones pava los 
siete dias y  siete noches de la sem ana; La introducción at símbolo de 
¡a T fc c fjff t 'in o n c s  sobre las principales festividades do Jesucristo 
y do Ntfcstra Señora: El memorial de la vida crisliuna; una flefónca 
eclesiástica, y  otras muchas obras y  sermones, en latin. A posardo 
lo mucho quo predicó en su vida, tenemos la desgracia de quo no 
todos sus sermones hayan llegado á nosotros, pues como los del 
M. Avila serían casi todos improvisados y m inease escribieron.

Fu. Luis de Lijos, tan omínenlo prosista como sublimo poeta, 
dejó varias obras escritas, asi en latin como en castellano. De es
tas últimas, las únicas do que nos cumplo hablar son las princi
pales : Los Nombres de Cristo, la Perfecta casada, y  la Exposición del 
libro de Job, que lia permanecido muchos años inédita y  sólo so 
publicó á fines del último siglo. Fr. Luis de León so lleva á par 
con Granada la palma de la elocuencia sagrada, y  muchos están 
indecisos sobro cuál do los dos merece la preferencia.

Inferior ú Granada y León es ya el 1». Punao Malón de Ciiaide, 
no porque lo falten alias prendas de escritor, sino porque abusa 
do ellas, y el buen gusto no guia siempre su pluma. Su estilo por 
lo general es brillante, pintoresco y galano, abundando á veces 
en rasgos sublim es; más á fuerza do querer parecer grande dege
nera en hinchado é hiperbólico. Con imaginación más fecunda quo 
cuerda, usa de ornamentos poéticos, sin distribuirlos con la nece
saria economía: y por lo Imito es más ingeniuso que verdadero, 
más estudiado que correcto.

Con razón se llamó á fc\\:s J uan DE LA Chuz doctor extático, por
que al leer sus obras so lo ve en un continuo éxtasis y  arroba
miento, embargados sus sentidos con la contemplación de Dios y 
enaltecida su alma con el amor divino. Los títulos mismos do sus 
obras en prosa manifiestan esta tendencia general do sus pensa
mientos y deseos. La Subida al Monte Carmelo, la  Noche oscura del 
Alma, la Llamn de Amor vira, son otros tantos raptos de una alma 
devota, y de un corazón arrebatado por la contemplación do Dios 
y do la celeste m orada; enseñando á cada paso estas obras la pu
rificación do las potencias sensitivas ó intelectuales, y  los medios
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quo ha de poner el alma para llegar al alto estado do unión sobre
natural 3* amorosa con Dios.

Del mismo ospirltu do exaltación y  do amor divino están ani
madas las obras do Santa Teresa de J esús, m ujer admirable, y . 
se la considero como ojcniplo do santidad, yn como reformadora 
do su orden, ya en fin como escritora. Fuó. su podro, don ¿Vntonto 
Sánchez do Cepeda, caballero noble do la ciudad do Avila, donde 
nació la santa on 12 do mayo do 1515. Sus principales escritos, <jlt¿ 
sólo publicó por obediencia á s u s  superiores, son : Id! Discmsi, d 
la vida; el Camino de perfección ; el Libro de las fundaciones; el (V/\/í//é 
iatidor o la s  Morullas." De otro quo escribió titulado : Cunccpi,,* al 
umor de Dios, no so han conservado más que algunas páginas (¡uu 
por casualidad había copiado una monja. Ultimamente, entre suí 
más preciosos escritos se cuenta In colección do sus cartas, que 
son consideradas como un modelo en su  género. El estilo de las 
obras do Santa Torosa es castizo, propio y  sencillo, si.Jñen á veces 
asciende á  la sublimidad más elevada, cuando arrobándose en 
éxtasis celestiales, ec olvida del mundo, y  sirviéndose do un ion- 
guaje místico y  angelical, prorumpo on palabras de fuego.

El P. Fray Diego de Esteli.a nació en la ciudad del mismo 
nombre, cu Navarra, trocando por él su  apellido do Ballesteros 
cuando profesó on ol convento do frailes menores do la regular 
observancia do Salamanca, en cuya universidad hizo sus estudios. 
Fuó predicador do Felipe I í  y  obtuvo grande acogida on la corte! 
Además do algunas obras latinas, im dejado on castellano : la Va
nidad dvl mundo, el Trulado de las den meditaciones dd  amor de UK?; la 
l'ií/u y excelencia do Sun Juan Evanuclistu. La orudicion del I». h’stólla 
ora vasta, y  áun ha perjudicado á la amenidad do su  estilo: ésto 
es por lo común noblo y  Concillo, oxonlo do vanos adornos, mu 
carecer do ciorta hermosura; poro es difuso, monótono, poco na
tural, muchas veces frío y posado.

El P< Fray Fernando de ZArate fuó natural do Madrid, reli
gioso do la orden do San Agustín. Dejó publicados Iris Discursos 
de la pudenda 'cristiana, obra liona también do erudición, en la quo 
abundan más las autoridades y  ejemplos ajenos quo los pensa
mientos propios, y  cuyo estilo os natural, fácil y  claro, pero tolla 
de calor, do dignidad y  elegancia.

Muy superior á los dos anteriores como escritor, os el P. mavs- 
tro FitAyJuAN MArquez, religioso agustino, quo nació en Madrid 
por los anos do laGí, y fué catedrático on la universidad do Sato 
manca y predicador do Felipo III. Las dos obras su j’nsque serna- 
servan son: Los dos estados de la espiritual demuden y  El Gobvnmiu.r 
cristiano, deducido de las vidas de Moisés y  Jesucristo, prlndpcs delpuMo 
de Dios. El estilo do Márquez, sobro todo en la Espiritual Jerusulai. 
e sp u rio  general fluido, desembarazado y  pulido; sin carecer en 
muchos lugares do cierto numen y  armonía, es aliñado sin falsos 
ni inútiles adornos, ó ingonioso sin vanas sutilezas.

Escritor a  par quo ascético, político y  moral como oí antorior,
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fuáol P. J uan Eusedio Nieremrerg, nacido on Madrid en 1595 
aunque do padrea alemanes. Imo individuo de la Compañía do 
Jesús y ensoñó en el colegio imperial do la corto, habicqdo muerto 
en IÜ5S. Muchas son las obras que publicó ol P. Nieromberg ade
más do las quo escribió y  no vieron la luz pública. Las princi
pales: Obras y  dias; ilanuul de señores y  principes; Diferencia cutre lo 
temporal y  eterno; Vida divina y  camino real para la perfección, y  Centu
rias de dictámenes prudentes y  reales. Ya en el tiempo do esto escritor, 
hallábase ol gusto enteramente estragado, y  por lo tanto participa 
do los resabios do su  época. *

G¿ncro histórico. — A dos clases so reducen por lo general los 
documentos históricos españoles.

En tiempo do Carlos V, echándose do ver la falta do una histo
ria general quo diese d conocer al mundo, reunidos los hechos do 
una nación que entonces dominaba la Europa, Ploman de O oampo 
nombrado por aquel emperador su  cronista, emprendió esto 
grande ó Improbo trabajo. No oran pocas las investigaciones his
tóricas que tenía que hacer para lograr su  objeto, sobro todo si
guiendo el plan quo so proponía, plan tan vasto quo la m uerto no 
le permitió publicar más que cincu libros do su  Crónica general de 
España, correspondientes á  los tiempos más antiguos, los cuales 
fueron luego continuados hasta la unión do los reinos do León y  
Castilla por Ambrosio de Morales quo sucedió á  Ocampo en el 
empleo do cronista. Nació Morálos on Córdoba, año do 1513, y  fuó 
varón célebre, tanto por su  v irtud  como por su  sabiduría, y  ecle
siástico como casi todos los quo en su  ti.ampo so dedicaban á  las 
letras.

Otro escritor quo intentó, igualmente por ol mismo tiempo ha
cer una historia general de España, fué Estéban d eGamday , quo 
publicó Los cuarenta libros del compendio historial tle las crónicas y  uni
versal historia de lodus los reinos de España, Esto historiador dio tam
bién prueba do oxquisita diligencia en la reunión do hechos, lle
vando su empresa desdo los tiempos más remotos hasta la 
conquista do Granada. Es au to r excelente para la consulta; poro 
su estilo os poco agradable, nunquo sencillo y  natural, acercándose 
mucho ni do las crónicas.

También son libros quo merecen leerse y  consultarse, como re
copilación minuciosa do hechos, los Anales de la corona de Ampón 
por Jerónimo Zuiuta, y  los Anules históricos do los reyes de Aragón 
por el I*. P edro Abarca. Zurita so distingue particularm ente por 
haber procurado dar una idea exacta do la constituoion do Aragón, 
manifestando cómo nació y  fuó creciendo hasta llegar ó  su mayor 
desarrollo.

El primero quo logró escribir do España una h istoria general 
completa, que á  la buena coordinación do los hechos reuniese la 
hermosura del lenguajo, y quo por su  mérito especial so granjease 
universal aprobación, llegando á sor popular dentro dol reino, y 
lucra de él celebrada, fue el P. J uan de Mariana, cuya fama ha
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subido A tal punto, quo os todavía el que se lleva la palma entro 
los historiadores españoles, no habiéndose encontrado desnuca 
quien haya acertado mejor sí pintar los sucesos de esto pueblo tan 
singular en sus v irios y  contrarios destinos. Do pocos libros se 
habrán hecho m ás ediciones que do esta historia á pesar de su 
gran volumen, y  Aun en el d iaso  hacen y  se despachan rápida
m ente: y tan apreciado es, quo so ha llegado á  decir, hablando de 
él, que Loma tenia medio hi tomador, España uno, y  las demás naciones 
ninguno. En su  sistema do escribir la hi-toria, bajo cuatro puntos 
de vista hay quo considerar el o?tilo, porque en olios es en los quo 
debo ésto tomar diferente carácter: en las descripciones, pinturas 
do caracteres, arengas y reflexiones ó sentencias do que está som
brado el toxto. Las descripciones son por lo general brillantes 
aunquo rara voz exactas, dándose en ellas más á  la imaginación 
quo á la verdad do los hechos; cuando pinta caracteres, es casi 
siempre mas difuso do lo necesario: en las arengas y  discursos 
campean altas y nobles ideas con gran dignidad dol lenguaje, 
siendo lástima quo so muestro en algunas demasiado prolijo; las 
máximos y  sentencias son graves y  sensatas, profundas á veces, 
pero hay no pocas débiles. Finalmente, aunque el lenguaje do Ma
riana tiene las buenas prendrs que liemos insinuado, aunquo en 
lo general puedo servir de modelo, sus cláusulas suelen presentar 
una construcción dura ó ingrata al oído, debiéndoso esto á quo 
unas van embarazadas do partículas ó artículos supériluos, y  otras 
dislocadas, ó más bien, desnlodnsentrosí.

Ya al baldar do lus poetas, hemos dado un lugar entro ellos á 
D. Diego Hurtado de Mendoza. Era descond¡ente del ilustro mar
qués de Santlllana, ó hijo quinto dol gran condo doTendilla. Nació 
por los años do 1503, en Granada, dondo pasó los primeros años do 
su vida, yendo después A estudiar á  Salamanca; escribió la Histo
ria de la guara contra los moriscos dd  reino de Granada.

D. Francisco de Moncada, emulo deOso.NA, marqués de Ayton’A, 
do una de las más ilustres casas do Aragón. Naoiú on lü80 en Va
lencia, do cuyo reino era entóneos %¡ivy su abuelo. Tenía treinta 
y  sie;o años cuando compuso su Historia de la expedición de Catatams 
y  Aragoneses.

D. Francisco Manuel d e  Meló, de quien so conservan laminen 
buenas poesías castellanas, nació en Lisboa el 23 de noviembre de 
1G1I. Estando ahí acabó su  Historia de los movimientos, separación y 
guará de Cataluña,-en tiempo de Felipe IV.

Otro de lós historiadores españoles do más nombradla os don 
Antonio  de S olís, quo escribió la Historia de la Conquista, poblarían 
y  progresos ¡lela America SeU'nlrhmd, conocida con el nombre de Nuera 
España. Poema la llaman algunos y nóvela otros : cierto es que está 
escrita con más florida imaginación, más lujo do lenguaje quo lo 
quo permito la historia ; pero esto nó obsta para que sea un libro 
quo se leo con singular ngrudo.

Para cumplir con su  empico de cronista do Indias escribió Solio
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SU historia, y  por oncargo del condo Lomos, presidento dol Con
sejo de Indias, había compuesto antes Daiitolomé Leonaiido de 
Ajigensola la  Conquista de ¡as m u ca s, hnbienUo también dolado 
cuatro libros en continuación de los anales de Zurita como oro 
uísta quo fuó do aquella corona. ’

D. Luis DE Avila v Zuñioa, ¡lustre caballero, y  embajador que fuó 
carca de la corlo do Roma, publicó una historia con el Ululo do 
Comentario de la aliena de Alamud,i hecha de Cáelos I’, Máximo muren 
ior romano, rey de España. Esla obrita, aunque su estilo os no™' 
castigado y  ó veces duro, tiene claridad, rapidez en la narra 
don, brevedad y energía en las sentencias, y en las descripciones 
bastante magnificencia. 1

PEDito Mejía, cronista del mismo emperador, entre otras varias 
obras dejéluna. II, siena imperial y cesárea, donde comprendía la 
vida do todos los emperadores romanos desde Julio César basta 
Maximiliano I de Austria. El estilo do esto obra es castizo claro 
gravo y  conciso ; mas no siempre noble, igual, ni correcto ’

D GlnLOS COLOMA marqués del Espinar, que floreció en tiempo 
de Felipe IV publico Las „lierras de los Estados tajos desde el año 15S8 
hasta 1590, obra quo p o rsu  método, Iengunjo y propiedad desnuda 
de afectación y  vanos adornos, merece sor leída por los’que pro
fesan la carrera de los armas. Eslo escritor l.izo además una m uv 
apreciada versión al castellano do los Anales do Tácito y

Dieco Péiiez DE IIITA publicó la Historia de las guaras chiles de 
Cismada libro más bien que historia, mezclado do romances v 
cuya lectura es amena y entretenida. » y

Merecen lambí™ ser nombrados, Sandoval por su historia do 
CárlosV y o tras; OaunEnA por la do Fclipo II ; Gil Gomzílez 
p.lvlLA por la do Fclipo 111; Gonzalo Céspedes y Menéses por 
lado fclipo I V ; Gonzalo de Illésoas escribió la Historia pon ñ- 
ca l; don UEUNAnDlNOIDE Mendoza los Comentarios do las ¿ ie rra s  
doFláiides ; Luis M.inuoi, Caiivaj.il  la H istoriado ln rebellón 
y castigo do los moriscos dol reino do G ranada; Antonio de 
IlElinl.itA la Historia general dol mundo en Hempo de Felipe II.

Para la historia do las Indias, tenemos ante todos al oapltan 
M FE.nN'l " DEZ DE 0vIED° f  Valdes, primor cronista do" 

S  ' 1 " * ;  Heiuieua en su  liistoria gonornt de los lioolios espa
c ia r,U  o h ' ? 8-3' ?  ? rm 0,d«' i UEI1NAL DIAZ DEL'
f e c tX to ,r Á « n ^ lVOv “dC''" d° 1,1 de Nueva España;'
do to Fin m r  LAIVf GA onsu3 “ m™ tarios del Perú dHistorio 
^ " ; ^ m Í d “ PEZ “  ° 0M'U ,i' m -oV ia «senara, de los

ento^to^o"1" '1!11 inn",ll“  h -s historias quo oslslon do ciudades;’ 
CAsoálr, toa, CSRS° d '? tlngT  la dc 1>»'- "I licenciado
oor onv n  r e í  rtSeS° VW E°r,  OolmenAueb, y  los Anales do Sevilla poi dom Diego OnTiz de ZúS iga.

h ^ : í ; t rr  ,oer,ndô  r / 1 p- PnAY josé ° e s ig u e n  noj do m ia quo la Vida dc Sun Jeimimo y  la Uistoria de la orden
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del mismo sanio; leídas estas obras por pocas genios, su fama u0 
es tanta acaso como sin duda moroco por sn  grande erudición, Ja 
elevación yonorgiado sus ideas, la claridad y  elegancia do su dic
ción, y  por la ilegibilidad do su  estilo que tan maravillosamente 
so acomoda A todos los tonos.

No tan perfecto en su  estilo, no tan elevado en los pensamientos 
como Sigüenza, pero si lleno do unción y  dulzura, fuó el p ,  p n 
D ie g o  di? Y é p e s , natural del pueblo do su  mismo nombro, y  nacido 
en 1529. Escribió lamida de SantaTorosa, que es su  m ejor obra. So 
acerca mucho su  estilo al do Fr. Luis de Granada, aunque su 
expresión no es tan brillante ni armoniosa. Abunda on frase3 
dulces, pero su languidez las hace á veces cansadas; y  los frecuentes 
paréntesis que emplea, cortan la fluidez y  núm ero del período: el 
gran defecto do esto escritor es la verbosidad.

El P . Martin de Roa fuó natural do Córdoba, ¿individuo déla 
Compañía de Jesús. Como escritor nscctico tiene este padre el 
libro do El estado de ¡os bienaventurados en el cielo, de los niños en el 

. limbo, etc. Como' historiador sagrado, publicó Écija y sus 
santos, 1a Vida y  maravillosas virlu les de doña Sancha Carrillo y  Ja 
Vicia y  hechos de doña Ana do Ponce do León, duquesa de Feria-Esta es 
su  mejorobra. Escritor A voces conciso, A veces amplificador, ticno 
grandeza on las idoas, pero abusa do las metáforas y  alegorías. Su 
estilo es majestuoso, y  so contiene á  conveniente altura.

G énero  rom anesco , — JYoVCli' lllS. Libl'OS í/C CtlballCliOS. P a r a  quo  so
formo una .idea do las riquezas españolas on este punto y del 
espíritu quo goncralmcnto animaba A estas obras, harúmos una 
reseña délas principales,dividiéndolas on secciones quo compren
derán : l1 los Amadises en linea.recta ; 2* los Amadises en linea 
lateral; 3»los Amadises on linea indirecta; A“ imitación do los 
Amadises ó enteramente originales.

La primera sección empieza por los cuatro libros do Ai/indis de 
Gnula, tronco do todos I03 domás, y  tratable su nacimiento, haza
ñas, ote. García OiidóSez de Montalvo los publicó, reduciéndo
los, según él mismo se oxpresa, A m ejor y  más moderno estilo, en 
los primeros años dol siglo XVI, y  después, ó quizá al mi«mo 
tiempo, les añadió el quinto libro quo comprendo: Las Scryits (ó más 
bien dicho, Las crgas) ó hazañas do Esplamlian, hijo do Anuulis de 
Caula.

El soxtü libro do los Amadises habla do Florisundo ó Flores <k 
Grecia, hijo do Florestan, y  sobrino do Amadis do G aula; su autor 
Polayo do R ibera.'

Los libros séptimo y  octavo tratan do Lisuarte II de Grecia, 
hijo de Esplandíany nieto de Amadis, y dcSEiuox de Gavia, her
mano do ésto, y  dol nacimiento do Amadis do Grecia, caballero de 
la ardicnto espada, lujo do dicho Lísunrtu, y biznieto de Amadis, 
con la m uerto du ésto. Su autor fue Juan Díaz, bachiller en 
cánones.

El libro décimo noveno refiero los hechos do Anuulis de Grecia,
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caballero do la ardiento espada, hijo do Lisuarto II y  biznieto do 
Amadis.

El libro décimo consta do la prim era y  segunda parto do Don 
Flofiscl de Niquca, tra ta  do sus hechos y  do los do su  hermano 
Ailaxarte; hijos do Amadia do Grecia, y  tremo tos del do Gaula. Su 
autor, Feliciano do Silva.

131 libro undécimo contieno la torcera y  cuarta parto do Don 
Fleriscl de Niquca, dividida esta última en otras dos. La torcera 
parto versa sobro los hijos do don Florlsol,.Sojcl de Creía y  Aac- 
silao de Coleos, citarlos nietos do Aniadis, y también do los hijos do 
don Falanges de Asirá. E l au tor de esto libro es laminen Policiano 
do Silva.-

El libro duodécimo trata do los hechos do Don Silvis de la Selm 
hijo de Ainndis de Grecia, y Irinicto do Amndis do Gaula y  doí 
nacimiento do Esfcmrmmdi, hijo do don Rogol do Grecia con los 
hechos do Amadis de Asirá, do Den Farlmiian y  do A relávelo 

La segunda sección empieza con Don Deliams de Grecia descen
diente también do Amadis, é hijo do don Delamo, emperador do 
Consumtinopla. Sus autores fueron Torlbio Permindez y  su  hiio' 
Jerónimo. J J

El Espejo de Príncipes y  Caballeros os el libro quo onlnza el Belianis 
y olios con los Amndlses. Trata esta novela, dividida en cuatro 
partes con tres libros cada una, do las proezas del Caballero del 
Fdo y do su hermano Rosicler, hijos do Tohnsio, emperador do 
Constan!,nopla, y  do sus hijos Chmdiemo y  Itosalcl. Es muy ¡útero- 
sanio porgue acaba la h¡-loria do don lielianis y  otros Amndis 
que mueren en una batalla. El au to r do la primera parlo os Dic-o 
Uidenez do Calahorra; oído la segunda, Pedro S ie rra ; y ol do las 
olías des, Marcos Mnrlfnoz, aunque algunos atribuyen la última 
a Feliciano de Silva.

La tercera sección comprendo otra familia do caballeros quo 
empieza en Pulmmn de Oliva y  sus descendientes, que so enlazan 
por Un con los descendiónos do Amadis en la familia imperial do 
Coii'd'.juiimpla, Pahnerin de Oliva os obra dividida on dos partes • 
do las cuales la primera so atribuyo á  una dama portuguesa* 
unos atribuyen la segunda á  Simón López, portugués, y  otros á  
r  rancisco Delicado, quo en verdad fuó tedio ol corrector do la 
edición do Vonccia,

A esta historia sigue la de Palmerin de Inglaterra, hijo do don 
üuardos, y  do su  hermano Don Ploriano <¡cl dcsierh., juntam onto 
con las hazañas do F/orindo, hijo do Prlmalcon. So creo quo su 
autor es Luh Hurlado. 1

El caballero Plutir, hijo do Primalcon, y  Flolir, hijo do aquel, 
llenen también sus historias; de esto último, sin embargo, no so 
conoce m asque la traducción italiana hecha por Mambniio Rosco.

Ea cuarta soccion, ó imitaciones do iosAmatlibes, comprende una 
mUnidad do obras quo seria largo referir, y  entro las cuntes sobrc- 

n Io3./fcc7ios del príncipe Cclidon de Iberia, poema on cuarenta
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cantos y  en octava rima, por Gonzalo Gómez do Liújuc ¡ 
Cirongilo de Tracia por Borardo do Várgas; Ciarían de Landaná y 8U 
hijo FÍoramanto de Colaña, cuatro partos, por Jerónimo López; Cris- 
ialiam de España, principo do Trapisonda, ylH im w no, su  hermano ¡ 
por Doña Beatriz Bernal, etc., etc.

N o v e la , p a a to r i ic i .  —  Jo n fiE  d e  M o n t e m a y o r  c o m p u s o  u n a  n o J  
v e la  q u o  tien o  p o r  t í tu lo  Diana. A  p e s a r  d o  s e r l a  Diana novel J  
p a s to r i l ,  n o  so  s u je ta  e n te r a m e n te  á  la  le y  d o  e s ta  c la s e  d o  obras,! 
d o n d e  to d o  d e b e  s o r  so n c illo  y  n a tu r a l ,  c o m o  so  s u p o n e  q u o  soú¡ 
g e n e ra lm e n te  lo s  p a s to re s .

La fa m a  q u e  a d q u i r ió  la  Diana d o  M o n tc m a y o r  e n g e n d ró ,  com o 
ova n a tu r a l ,  m u c h o s  im ita d o re s .  F u e r o n  lo s  p r in c ip a le s  A lonso 
P é r e z  y  G il  P o lo  e n  s u s  c o n t in u a c io n e s  d o  a q u e l la  ; C er v a n tes  
e n  s u  Galaica ;  L u is  GAlv ez  d e  M o n ta lv o  e n  s u  Pudor de Til ida . 
L o p e  d e  v e g a  e n  s i l  Arcadia; B e r n a r d o  d e  B a l b u e n a  e n  el Shjlo 
de Oro ;  A n t o n io  d e  L o fr a so  e n  s u s  Diez Libros de Fortuna y 
Amor ; B er n a r d o  d e  la  V eg a  e n  ol Pastor de Iberia; B ernardo  
G onzAl e z  d e  B o b a d illa  e n  la s  Ninfas y  Pastores do liendres; Bar- 

' to l o m é  L ó p e z  d e  B n c iso  e n  e l  Dcseriyuno do celos; y  o t r o s  au to res  
to d a v ía  d o  m o n o s  n o ta  q u o  e s to s  ú l t im o s  e n  la  l i t e r a t u r a  españo la .

N ovelan  pícoreicn# y de costum bres . —  Dió J a  primora mues
tra  de l género picaresco D o n  D ie g o  H u r t a d o  d e  M endoza  en 
El Lazarillo de Tomes. Bion pronto tuvo crecido,número do imita
ciones; tales son La vida del yran tacaño ú el Buscón por QuEVEco; 
La Vida y  aventuras del escudero Múreos de Obreyon por V igente  
E s p in e l  ; y  l a ' Vida y  hechos del picaro Guzman de Alfar ache por 
M a t e o  A l e m á n . Otra novela también célobre y  quo ha sido igual- 
m o n te  quo la anterior imitada por el autor del Gil Blas, es El diablo 
cojudo, Verdades soñadas, y  Novelas de la oirá vida traducidas rí esta 
p o r  Luis V é l e z  d e  G u e v a r a .

? CERVANTES. •
A l  tra tar do esto insigne escritor, toda pluma so siento desfa

llecida: tanto’ae htidicho además acerca do sus obras, tan conocidas 
son, tan analizadas 'so hallan que en vano so.buscarían nuevos 
encomios, y  lio hay para que oxtendorso domas indo en materia 
sobre la cual no quoda por decir mida. Nos llmitarómoH pues á 
trazar un breve bosquojo do su  vida, haciendo al paso algunas pocas 
reflexiones sobro las obras do tan foliz ingenio.

Cervántcs; desdeñado, on vida por sus contemporáneos, lia tenido 
después do su muerto la gloría quo lo cupo ú Homero, do quo 
vúrios pueblos so disputasen él honor do haber sido el lugar de su 
nacimiento; más queda! hoy averiguado con documontosuuténlicos 
quo nació en Alcalá do lltíhtiros á 9 de oclubrodo 1517, sioiulo sus 
padres do noble alcurnia, Rodrigo do Corvantes y  doña Lconordo 
Cortinas. Estudió humanidades con pl presbítero'don Juan Lepo 
‘do Ilóyqs, que lo 11 amaba sú caro discípulo, por SUs.grnndeS progre
so s  y . s u i " ’ i-u iii .-ilición á la poesía, Estos son los únicos eslu-
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rnqauo so lo conocen; y  apénas los hubo concluido, ansioso do 
t l .S ijo rras, logró e n tra ro n  sorvidumbro del cardenal Aquaviva 
C°l 'nrchó con el á  Rom a; después so alistó soldado en las banderas 
y™ ornl do las arm as dol Papa, Marco Antonio Colona, y so 
i lió en la gran batallado Lepanto : hizo prodigios de valor, rcci- 
V *  tres heridas, dos on el pecho y  una en la mano izquierda quo 
i dció manco. Continuó Corvantes en las mismas banderas, y  ha
llóse en las expediciones do Navarino, Túnez y la Goleta, siendo 
in<¡nucs a"ro"ado álns tropas españolas do la guarnición dcNápolcs, 
nn cuva capital siguió hasta el año 1575. Trató entóneos do volver 
A España pero quedó esclavo do Arráez Dalí, quien lo condujo a 
Arrrel cardado do cadonns. Cinco años y  medio sufrió do prisión, 
ni cabo dolos cuales lo rescataron los religiosos de la Trinidad. 
Tenia algo más do treinta y lres años cuando resolvió abandonar ol 
ejercicio' do Jas arm as y  dcdicarso A tarcas literarins.
J El primer fruto quo dió A luz fuá la Galatea, novela pastoril, en 
1581. Esta ofrece m ucha riqueza de invención, interés onlas situa
ciones, y las costum bres pastoriles están pintadas con grando. 
verdad y  pureza. . . . ,

Después do publicada la Galatea, el genero do obras a  quo más 
sé dedicó Cervantes, y  en quo fundó sin duda su  principal subsis
tencia, fueron las dramáticas. Algunas do sus comedias, como I03 
Tratos Je Argel, La Hat alia naval y  La Destrucción dcNumancia, fueron 
aplaudidas; mas parece que los otras, hasta ol número do trointa, 
tuvieron mal recibimiento.

Viendo, pues, quo la literatura  lo ora tan ingrata y  poco pro
ductiva, resolvió buscar nuevo modo do v iv ir  en los empleos*, y 
desdo el año 1588 on quo so trasladó á Sevilla, hasta el do 1005 on 
nuo so publicó el Qfiqolc, esto es, corea do diez y  ocho anos, so 
oscureció onternmcnlo. No obstante, durante todo esto tiempo 
estuvo ocupado como comisionado, cuyo empleo lo dió ocasión do 
recorrer la Andalucía, la Mancha, y  otros puntos dol reino. Por un  
ligero alcanco quo resultó contra él en unas cuentas, fórmeselo 
causa, y estuvo preso en Sevilla. E n  esta prisión pnreco quo em
pezó su grando o b ra ; aunquo a l publicarla so hallaba en Vulla-

d Entre todos los escritores españoles podrá haberlos quo quieran 
igunlnrso con Ccrvánle.s en ingonio y m erecimientos; pero ninguno 
so hallará quo sea más leído, ninguno do cuyas obras so hayan 
hecho más ediciones, ninguno m ás popular, y  cuya reputación esto 
más á cubierto do las revoluciones del gusto y  do los tiempos. 
Corvantes so ha puesto al lado do Hornero para sor eterno como el, 
y para embelesar todavía más á  lhs generaciones.

El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha fue publicado por su 
autor en dos partos con diez años do distancia una do otra; lo 
primera, como liemos dicho, on 1G05, y la segunda on 1615, pocos*- 
meses ántcs do su  muorte. En los diez años quo mediaron entro ja 
publicación do la  prim era parto del Quijote y su  muorte, escribió
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no solomo»to la segunda, sino qiio dió á  luz varias comedias, pro
ducto á Ja verdad do su  juventud, poro acompañadas d o 'un pró
logo interesante para la historia del teatro ; imprimió sus Novelas 
ejemplares, su Viaje del Parnaso, y  dejó acabado el Pérsilcs y  Siylsmun- 
da, habiéndose perdido ia segunda parto do la Calatea, Las Semanas 
del Jai din. El Bernardo y  la comedia del Engaño d los ojos, obras todas 
que tenia prometidas al público.

Después de una vida pasada entro los trabajos de la guerra, lag 
miserias de la 'esclavitud y  las estrecheces de la pobreza, pero 
durante la cual mostró todas las virtudes que honran al guerrero 
al ciudadano, al esposo, al amigo, labró para su  patria el Íloroií 
más precioso do su corona literaria, murió el sábado 23 do abril 
de IG1G, de setenta y  siete años do edad.

APÉNDICE

SOIUIB LA LITCttATL'IIA DHL SIGLO XVIII.

El primor medio siglo fué enternmento infructuoso, y  presenta 
una larga laguna do que no había ejuinplo en la historia literaria 
do España, desde el siglo XIV. Apenas se cita más poeta no
table quo el enpitan dc.Gunrdias don Eur.EMO G e r a r d o  L obo. 
No obstante, en aquel infeliz periodo so estableció la Academia 
Española, y  on I7;I7 fue dada á  luz la poética do d o n  I í; nació  
d e  L u z a n , obra, quo al pronto no produjo- sonsaeinn alguna’ 
pero quo años después Uegó á  sor el código literario do los 
mejores ingenios. Descuellan laminen on nquol triste período, y 
merecen citarse con aprecio dos composiciones notables, que son 
el Deucalíon dol Conde da Tompalma, y. la sátira conocida con el 
nombre de Junje Pilillas cuyo autor so dieo fué d o n  J o s é  I I ervas .

Al propio tiempo quo stí publicaba la poética do Luzan, nacía 
don N ic o l  As d e  M o iia t in , primer poeta verdadero do aquol siglo, 
y  en quien so volvía á  encontrar Ja cantora do los antiguos vates 
de España. Su Fiesta de toros en Madrid es tina bellísima composi
ción llena do gala y  lozanía; y  el canto épico’ sobro Las mires de 
Cortés es una obra digna do.toda alabanza.

Amigo do Moralin, y  clogiador suyo, fue ol coronol d o n  J osé  
Cadalso ,  quo si no ocupa un lugar oinimmío ontro los poetas es
pañoles. mereco sin embargo ser citado con honor, como uno do 
los quo más se esforzaron on restablecer el decaído Parnaso espa
ñol. En el día so cita poco á esto poeta, y  so lo cohoco tal vez sólo 
p oruña  de sus obras, ¡ico res quo son Las Noches linjubrcs, imitación 
infeliz do las quo Young. publicó un Inglaterra.

D o n  V ic e n t e  G a r c ía  d e  l a  H u e r t a , I n g e n io  d o  g r a n d e s  d o te s  
p a r a  la  p o e s ía ,  p e ro  d e  e sca so  e s tu d io ,  m a l  g u s to  y c a r á c t e r  a l ta 
n e ro  y d ísc o lo . S u s  v e r s o s  e r a n  p o r  lo g e n e ra l  l le n o s  y  s o n o ro s ,  y 
s in  e m b a rg o ,  g o z a n  b o y  d o  po co  c r é d i to ,  n o  p u d ié n d o s e  s a c a r  do  
ln n tn s  p o e s ía s  c o m o  c o m p u s o  u n a  s o la  q u o  m o ro z c a  s o r  c i ta d a  c o a
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"°p”íúcipal a n ta g o n is ta  (le H u e r ta ,  y  c o n t r a r io  s u y o  e n  lo d o ,  tu ó  
1 n  TOMÁS DE InlA liTE , p o e ta  d o  e scaso  m a n e n ,  p o b re  vo- s if ic a -  
D°>- ' '  l i t e r a to  d o  v a s t a  e ru d ic ió n  y  p ro fu n d o s  c o n o c im ie n to s .
I r  P M u ía s  literarias s o n  u n  m o n u m e n to  q u o  n u n c a  p e r e c e r á :
P,,s 0[i.i]jase  m á s  e s to  g é n e ro  á  la  iu d o lo  do  s u  ta le n to  y  á  s u  m a -  
aCU.nld c  v e r s i f i c a r : h a y  e n  e s ta s  c o m p o s ic io n e s  g r a c ia ,  v iv e z a , n a -  
^ ' , ¡ ,  (1 b a s ta  lo s  v e r s o s  s o n  m e jo re s  q u o  e n  s u s  d e m á s  o b ra s .  
R e s c r i b i r l a s  T ria r te  so m o s t ró  u n a  v o z  e n  s u  v id a  lo  q u e  n o  o ra  :  v

P° r n  e l m ism o  g é n e ro  s o b re s a l ió ,  y  á u n  a v e n ta jó  á  I r in r tc ,  o t r o  
‘ n u c  e s to  e s c r i to r  h a b ía  c o n ta g ia d o  c o n  s u  p ro s a ís m o . D on  

r i - n v  M ir ía  S a m a n ieg o  p u b lic ó  u n a  c o le c c ió n  do  lá lm la s  q u o  h a n  
lincho SU n o m b re  p o p u la r  e n  E s p a ñ a .  T o d o s  s u s  c o n te m p o rá n e o s  
'  i ,o v  m á s  ó m e n o s  o lv id a d o s  ó d e s a te n d id o s ; e l so lo  c o n s e rv a  
«u re p u ta c ió n  in ta c ta ,  y  l ia  m e re c id o  q u o  s u s  o b ra s ,  re im p re s a s  
In fin ita s  v e c e s , c o r r a n  e n  m a n o s  d e  lo d o s . . ' ,

Tino d e  lo s  m á s  c é le b re s  c a m p e o n e s  d o  la  g u e r r a  l i te - ra n a , y  ta l 
vez e l m á s  fo rm id a b le  d o  to d o s , fu e  d o n  J u a n  P aulo  F o u n e h , 

d ió  d e sd o  l u e g o ñ  c o n o c e r  c o n  s u s  e s c r i to s  s a t í r ic o s ,  ta n  
« ic á s t ic o » .  p u n z a n te s  y  a t r e v id o s ,  q u o  h a s ta  lle g ó  e l g o b lo m o  4  
nvn liib irle  u u o  im p r im ie s e  n a d a  s in  e x p re s a  a u to r iz a o io n  re a l .  _
P P e ro  e l  p o e ta  d e  m á s  f a m a  d e l  s ig lo  XVIII, e l q u e  r e s t i tu y o  a 
n o esía  á  s u  a n t ig u o  e s p le n d o r ,  p u r if ic á n d o la  d o  lo s  v ic io s  q u o  la  
L u í a n  a fe a d o  y ,  e n c a m in á n d o la  p o r  la s  s e n d a s  d e l b u e n  g u s to ,  
fué  don  J u a n  M e l é n d e z  V a l d é s , q u o  so g ra n je o  o l n o m b ro  do  
r e s ta u ra d o r  d e l  P a r n a s o  e s p a ñ o l,  y  c u y o s  e s c r i to s  fu e ro n  o l e m 
beleso  d o  s u s  c o n te m p o rá n e o s .  S u s  a n a c re ó n t ic a s  ta n  s u a v e s ,  su s .  
le tr i l la s  la n  l ig e r a s ,  s u s  r o m a n c e s  ta n  g a la n o s ,  s u  é g lo g a  d o  -liA- 
Tir.0, q u e  c o m p ito  e n  a rm o n ía  y  d u l z u r a  c o n  lo  m e jo r  q u e  ex is to  
on ^cñ ste lian o , ¡ u  o d a  á  la s  a r t e s  e n  q u e  s e  e le v ó  b a s ta  lo  s u  d á ñ e ,  
y  o tra s  m u c h a s  c o m p o s ic io n e s ,  16 d a r im  s ie m p re  e n  e l 1 ui n a s o  es 
p añ o l u n o  d e  lo s  lu g a r e s  m á s  d i s t in g u id o s .  ;
F F a v o re c e d o r  d o  M o lé n d e z , y  u n o  d o  lo s  q u o  m á s  a le n ta ro n  m i 
m u sa , o n c a m im in d o lo  p o r  e l b u e n  s e n d e ro ,  fu o  o l l u s t r o  don  O a s -  
M  M E L C ton DE JovL-LLáNOS, q u e  f ig u r a  e n t r o  lo s  m a s  g ra n d e s  
e sc r ito re s  d e  E s p a ñ a  e n  p r o s a .  C o m o  p o e ta  so  l la l la  c o lo c a d o  o n  
m e n o r  e s c a l a :  r a l lá b a lo  fu e g o ,  y  u n a  v o rs ll lo a o lo o  in a s  g a la n a  y

” ™ e°spuos d o  M o lé n d e z , y  c u a n d o  y n  s u  l i r a  d a l ia  p o c o s  y
so n id o s , a p a re c ió  DON N ic a s io  A l v a iic z  d e  O iEn f u  -. ,
en  u n  to d o  d o  a q u e l  p o e ta .  T a n  b la n d o  y  ‘ c m Pta,1°
u n o , t a n  a r r e b a ta d o  y  fo g o s o  so  m o s t ró  o l ° l r °- 0 ° " “ R b i c m
o b ra s  B erán  s lo m p ro  g r a t a s  a  o u a n to s  te n g a n  u n  J . q .
p u e s to , y  s o p a n  a p re o in r  lo s  e s f u e rz o s  d o  u n  in g e n io  a p a s io n a d o
p o r  to d o  lo  b u o n o  y  s u b l im o .
V L o s  O nos d o  o s ló  s ig lo  c a ta b a n  y a  m u y  W jos d o  s o r  t a n  f u n e s to s
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á  la literatura como lo habían sido sus principios. A los poetas 
ya  tocaban á su vejez, so ngrognban otros en toda la madures^!}0 
su  talento, y  muchos quo, jóvenes todavía, daban con sus ensay 

. las más altas esperanzas. El festivo Ig l e s ia s , conocido sobro to ]3 
por sus epigramas y  letrillas satíricas; FnAv D ie g o  G o n zá lez* 
puro y  suave, quo siguió las huelles do Luis do León, y  i  vccc’ 
logró igualarlo; d o n  L e a n d r o  d e  M o i u t i n , m ás célebre com9 
poeta dramático quo como lírico; d o n  M a n u e l  M a r ía  d e  Aruo.v\° 
cuyas aprccinblcs poesías permanecen todavía la mayor parto iñé* 
ditas; d o n  J o s é  M a r ía  R o l d a n , d o n  F r a n c isc o  d e  Ca s t r o , don 
J o sé  F é l ix  R e in o s o , y otros quo pertenecieron á la Academia se, 
villana, quo tanto lustro dió entóneos á  las letras, y  tan claros in
genios ha producido : d o n  M a n u e l  J o s é  Q u in t a n a , d o n  J uan 
N icasio  G a l l e g o , y d o n  A l b e r t o  L is t a ; estos y  otros muchos 
nombres que pudiéramos añadir, prueban quo la poesía en Es- 
paíia^jucdo enmudecer ulgun tiempo, pero quo en brovo vuelve i  
ostentar su  fecundidad y  lozanía.

La poesía dramática siguió los mismos pasos quo la lírica, y  aun
que cuenta on el siglo anterior menor número do hombres nota
bles, pasó del mayor .abatimiento á  un estado on quo ya empezó 
á  producir obras maestras, si bien bajo un sistomn totalmente dis
tinto del quo acreditaron los antiguos. Los escritores dramáticos 
do esto siglo hicieron on sus dramas tal mezcolanza do moros y 
cristianos, de sanios y  milagros, de personajes históricos, antiguos 
y modernos, do dioses de la fábula, do magos y  tramoyas, quo la 
pobre Talia hubo do ahuyentarse del sucio español, dejando su 
imperio entregado á  la invasión do eso nuovo diluvio do bárbaros. 
Con todo esto, el quo entóneos produjo una obra vordadoramcnló 
dramática y do grande efecto, fuá Jovclláno3, on su  Del metiente hon
ra d o Una novedad notablo quo introdujo esta obra fuó la do vol
ver a  entronizar en el teatro la prosa, desterrada, do él desdo los 
primorns tiempos por todos los poetas dol siglo do oro.

Vino, por fin M o i u t i n , y empujió el cetro do la cscona ; su pri- 
mora/jbra, El viejo y la iluta, lo colocó ya A gran distancia do todos 
sus rivales : la segunda, El cafú ó la comcdiu nueva, fué como un 
verdadero Quijote del teatro; on la Mogigala aspiró á rivalizar con 
el culebro Molíóro; y  con ol Si de ias niños presentó un dechado 
perfecto dol género quo había abrazado, mostrando hasta qué 
punjo so puedo interesar y  mover los ánimos con personajes lm-l 
mildcs, una acción senoillay un longuajo llevado hasta la extrema'
n /u tirn lifin ri

La prosa, ni empozar ,ol siglo XVIII, oslaba, si cabo, en peor 
estado quo la poesía. Esto mal duró hasta m uy entrado el siglo; 
y  aun so puedo asegurar quo on todo Ó1 no cesaron do profanar la 
cátedra del Espíri tu Santo loa predicadores do la escuela del Pudro 
^ r  C,n0*iMVy 110 o])Hlnnto> bubo varones sabios quo tra
taron do reducir el lcngunjo á términos más naturales y  decorosos, 
sirviendo poderosamente para esto el establecimiento do la Acudo-
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. Española, cuyos celosos individuos trabajaron con afan y buen 
Sito on esta obra tan difícil.

La obra inAs apreciablo del tiempo do Felipe V fueron los Co
turnos de la guara de sucesión por el marqués do San Felipe. 

Escrita con poca corrección y escaso gusto, agrada sin embargo 
ñor el'modo con que están referidos los hechos.
" Entro los partidarios del género dominante, don Diego de Tón- 
rs  ViLLAnuEL, quo adquirió, sobre todo con sus Sueños, una fama 

colosal on toda España, fama quo compartía con las coplas do 
Gerardo Lobo. Torres pretendía ser imitador do Quevcdo/y oxa- 
coró sus defectos.
°  vi concluirse el primer tercio del siglo, apareció un escritor quo 
empezó entro los españoles la revolución en las ideas y en el lcn- 
jrunjo. El benedictino fray Benito Jerónimo Feijóo dió princi- 
nioáin publicaoion de su Teatro crítico, do sus Garfas eruditas, y do 
otros muchos escritos. Las obras do Feijóo en él dia han perdido 
todo su mérito, consistente más bien en el Valor y buen celo del 
autor, quo en su bondad literaria.

Mucho más avontajado literato quo Foljóo, y no menos osado, 
fué el jesuíta P. José Francisco de Isla, cuyos escritos ocuparon 
gran parto del siglo en quo vivió. Dcdicóso principalmente á com
batir el mal gusto que reinaba en el pulpito; y para esto, siguiendo 
oí ejemplo de Cervdntcs respecto de los libros do caballerías, escri
bió su famosa liovola do fray Gerundio de Camp.Izas, obra quo on 
su primera aparición tuvo un éxito prodigioso, poro cuya fama so 
halla ahora totalmente oscurecida.

Conformo va avanzando el siglo so dan A conocer más aventa
jados prosistas. Cadalso en sus Eruditos d la violeta presenta un 
dechado do gracia, ligereza y buena crítica; don Gregouio Mayans 
Y Sisean estudia con acierto los orígenes do la lengua espauola; 
FonNim da á conocer su profunda erudición y .alta capacidad on 
multitud da escritos, entro ellos su Oración apológica por fu España 
y bu Mérito literario; el P. Burriel recorro todos los archivos para 
sacar documentos con quo ilustrar la historia española; el P. Fló- 
res da principio A la España sagrada quo continúan otros celosos 
agustinos; CampOmAnks ilustra al pueblo, y trata do promover las 

• artes industriales, con escritos quo brillan mAs por la sonoillez y 
claridad quo por la ologancla; El conde ÚE CADARnus trata on 
sus cartas varias cuestiones económicas; en fin vienei tras do lodos 
el gran Jovellános, el oscrilor más oloouonto do finos del siglo 
anterior y principios do ésto, y  el modelo mAs acabado quo tiene 
la prosa española después do la transformación quo lia recibido u 
impulsos do lu influencia francesa.
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CAPÍTULO ir.

LITERATUR A, EXTRANJERA.

í  AHTÍGULÓ PRIM ERO. . •

LixEniTDn.v TOASCBS A. .

753. P, ¿ Cuáles son las principales épocas do Ja literatura fran
cesa ?

R. Las principales épocas de la literatura francesa son cuatro, d 
saber : Io la época de la edad media (siglo XLI-XV); — 2* la época del 
renacimiento (siglo .XVI); — 3" la ¿poca, clásica ó época de Luis XIV 
(siglo XVII); — 4o la época filosófica o época de Voltaire (siglo XVIII).

La época contemporánea (siglo XIX) no carcco tampoco do litc- 
■ ratos; poro son demasiado recientes, y  algunos viven aún ; no es 
todavía tiempo do apreciarlos.

§ I. — Primera época. — Época*do la edad média; los trobadores 
y  los roma «coros (siglo xu-xv).

754. P. ¿ Cuáles son los carnctéres do la prim era época?
R. Los cnractéres distintivos d é la  primera época so n ; la origina

lidad, porque no se conocía entóneos ninguna literatura 'quo  so 
pudieso im itar; la inspiración feudal y  caballeresca, resultado do 
las ideas y do los costumbres; la tendencia á  continuas alegorías» 
menudo sin  vivacidad y  otras veces graciosas; la libortad, quo so 
manifiesta por la  sátira do todo lo ridiculo y  de todo vicio ; una 
sencillez quo no excluyo siempre la dcdlcadcza dol pensamiento, 
y  la gala on las obras do los trobadores y  do loa romanceros.

755. P . ¿ Cuáles son los principales poetas franceses do la pri
mera época?

R. Los principales poetas franceses do la I a época, so n :
P ocíIq do lo» lro b ad o ra» .— GUILLERMO DE POITIEIIS, BERNARDO DE

Ventadour, Pedro V idal, Bertrán de Born, etc. (siglo XII), 
poetas do la lengua do oc ó provouzal, quo cultivaron la canción, 
ol serventioio, canto do guerra, do políticn'y do sá tira ; la pastorela, 
especio .do pastoral.

P oc»Jb  do loa rom anceros., —  CnESTÍENS, ADAM, MARÍA DE PRAN*
c u , Raoulde Couc\’,T uidaut de Champagne, oto. (siglo XII-X1II), 
poetas do lalangua do oyló francesa, quo cultivaron la canción, 
Jn endecha, poesía lastimosa, las trovas ó ouqntos on vorso, y  sobro 
todo las novólas ó epopeyas.

Pociia dramática. —. La osoolaoion do los m inistriles quo recor- 
nnn las provinccías, dió nacimiento á  la poesía dramática francesa. 
A olios so los dobo estas piozas dialogadas mozoladas do vorso y de 
prosa, cu Ins cuales trataban los poetas asuntos romanoscos y mi-
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tológicos y  que tomaban el nombro do juegos si oran profanas, do 
misterios si eran sagradas. Las primeras oran representadas por los 
Énfants sanssouci, asociación formada bajo el reinado do Carlos VI, 
y  cuyo jefo tomaba el nombro de principo de los /ataos, y sus piezas 
so llamaban oangarillas; las segundas eran representadas por los 
cofrades do la pasión, otra sociedad formada en 1398.

Poc« i“» d iversa* . —  CÁELOS DE OnLEANS, CLOTILDE DE SURVILLE 
y Olivier Basselín fsiglo XV), autores do poesías líricas y can
ciones dignas do reparo. — Guillermo de Lonnis, quo ompezó en 
el siglo XIII la novela do la Rosa, continuada en el XIV por Jeiian 
de Meung. — Villon do Paris (1435), au tor do baladas, do ron- 
dós, etc.

756- P. ¿ Cuáles son los principales prosistas do la 1“ época?'
R. Los principales prosistas do la 1* época son:
Género oratorio. — Elocuencia sagrada. Grrson (XVisiglo), autor 

do sermones m uy notables; Ménot, Maillard, Raulin, Legrand, 
autores do sermones on los cuales, al lado do las pinturas más 
triviales, so hallan originalidades ó inspiraciones elocuentes.

Elocuencia profana. Gerson, autor de un Alegato para la uni
versidad contra Carlos de S a v o isy .— J uan Petit, autor do un 
Discurso en favor del duque do Borgofia, asesino del du-fiio do 
Orlenos. — Alain CiunTiEn (siglo XV), llamado Padro do la elo
cuencia francesa ú causa do su  Cuadrilogia instructiva.

oé»cro biitóríco. — Villeuardouin (siglo XIII), autor do una 
Historia do la cuarta cruzada, til señor de Joinville (siglo XIII), 
autor do una Historia du San Luis. — Froissart, do Vulcncionnes 
(siglo XIV/, au tor de una Crónica contemporánea, admirablemente 
referida. — Cristina de Pisan (siglo XV), autora do una Historia 
do Carlos V. — Alain Ciiartiku (siglo XV), autor de una Historia 
do Carlos VI. — Ciiastelain (siglo XV), autor do una Historia do 
los duques do Borgoña. — Juvenal des Urbins, autor do una 
Historia de Oárlos VI. — Felipe de Comines, autor du notables 
Memorias sobro Luis XI. *

J II .—Segunda época. — Epoca del renacimiento, desde Marol 
hasta Malharhe (siglo xvi).

757. P. ¿ Cuáles son los caracteres do la 2* época?
R. Los caracteres do la 2a época son: la erudición, debida al co

nocimiento de las obras m aestras antiguas; la imitación, feliz on 
cuanto ni pensamiento, desgraciada en Ronsard en cuanto á  la 
forma, do la literatura griega y  latina; la inspiración italiana bajo 
la influenciado la fusión efectuada en ol Danto, en el Petrprca, oto., 
entre la civilización cristiana y  ol gusto antiguo; la sátira, ya no 
sencilla, sino acerada y mordaz en medio do las borrase is políti
cas; la gravedad, debida á las disputas religiosas, y  particular
mente, en la poesía, el desacuerdo entro ol pensamiento quo so 
descuida y  la forma que se quiero crear, por decirlo así, todo do 
una vez.
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758. P . ¿ Cuáles son los principóles poetas do ln 2„ época?
R. Los principales poetas do la 2» época so n :
Vacila draoiAtica. — Tragedia: Estéban Jodelle (1532-1573), 

primer trágico, imitador do los Griegos, autor di* Cleopatra cautiva. 
— RoBEnTÓ GARNiEn (1590), autor de la Troada, do Sedéelas, ote., 
célebres en su  tiompo.

Factioo discríOB.— Clemente MAnOT (I495-I5'i4), autor de Odas, 
Epístolas encantadoras, Epigramas, ote. — Maturino Régnieu 
(1573-1013), autor do Sátiras notables. — Saint-Gelais (siglo XVI), 
autor de sonetos, rondós, idilios, ote., que lo merecieron el sobre-1 
nombre de Ovidio francés. •—• RoNSAnD (1524-1580), au to r do una' 
multitud do piezas divertidas, poroquo, según el dicho deBoileauj 
halda á menudo griego y latín enfrancés. — Du Bellay(1524-15G0), 
autor de Poesías francesas llenasdo gracia y  do facilidad. — Mal-| 
H ERBE (1555-1G24), denominado Padro do la poesía.francesa, autor 
do Odas, Sonetos, ote. Él fue quien dió Ala lengua francesa la ma
jestad sencilla y  grandiosa do las longuas antiguas. Siempre so 
citarán sus Estancias á  du  Perrier sobro la m uerto do su hija, su 
Oda á Luis XIII, etc.

705. P. ¿Ouáles son los principales prosistas de la 2® época ?
R. Los principales prosistas do lo 2 3época son :
Género oratorio. — Elocuencia sagruda. San Francisco de S.Iles 

(15G7-IG22), obispo do Ginebra, au tor do Sormones, do la Intro
ducción á la vita devota', ote., cuyas obras han contribuido mu
cho á  la porfcccion do la lengua francesa, —■ San V icente de 
Paul (157G-1GG0), apóstol do la caridad, au tor do Sormones, entro 
otro3 ol sermón para los niños expósitos, cuya paroracion es una 
obra'maestra.

Elocuencia profana. LemaítiíE , Pasquier , Quy-Ooqiiille , Oau- 
TiEn, ote., abogados en quiones la elocuencia so ha detenido por 
la poca destroza en imitar ó la antigüedad y por ol gusto do la 
controversia.

Elocuencia polllica. El canciller Miguel de lTIospital, cuyo 
Discurso pronunciado bn los Estados do Orlcans es sólídnmcnlo 
pensado y  lleno do sublimidad.

Género didáctico.— MIGUEL MONTAIGNE. (1538-1592), au tor do 
los Ensayos, cuyo estilo original y  pintoresco so olova A veces á la 
más alta oloouencln. — Rabelais siglo XVI), autor del Garyantua 
y del Eantagrúel, novela satírica,' llena do groseras extravagancias, 
poro en la cual abundan el Ingenio y  la originalidad.

Género hi»tónco. — El Leal Servidor, bajo cuyo titulo osorlbló la 
Historia del caballero Bayard su secretario, sin tem or y  sin re
procho, on un estilo sencillo y  onérgico.— Amyot (siglo XVI), tra
ductor ingenuo do las Vidas do Plutarco. — De Montluc (1577), 
cuyas Memorias eran llamadas por Enriquo IV la Biblia do los sol
dadas. —■ Pedro de l’Etoile (siglo XVI), cronista intoressanto on 
cuanto ú los hechos y  á las particularidades.
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g IU. — Tercera época. — ¿'poca clásica ó época de Luis X IV .
(s ig lo  XVII.)

7G0. P. ¿Cuáles son los caracteres do la 3‘ época?
R. La torcera época so subdivido on dos partes, quo tienen 

caracteres comunes á ambas y  peculiares á cada una : la  una 
acaba con Mazarin, la  otra comprende el reinado de Luis XIV. Los 
caracteres comunes so n : el sentimiento cristiano y espiritualista, 
que so confundo fulizmonto con las tendencias del renacimiento; 
la unidad lógica do las ideas, la nobleza, la olegancia, la armonía 
y  la perfección de la forma, esto es, del estilo. Pero hay al prin 
cipio un poco do exageración bajo la influencia do la literatura 
española, una independencia .más atrovida en el pensamiento 
cierta indecisión, y. ú veces bastanto afectación en el lengunjo. 
En el segundo período so encuentra más regularidad, más com
postura y  gracia; 61 gusto es más refinado: ésta será siemprola 
época do los grandes modelos.

7(11. 1*. ¿ Cuálos son los principales poetas do la 3a época?
R, Los'principales pogtas do la 31 época son :
Poesi t dramático. — Tragedia : RoTnou (1C03-1C30), autor do 

treinta y  sioto piezas, entro otras Venceslao, su mejor o b ra .— 
Pjjduo Cohneiu.e, de Rúan (IGOG-IGB'i), apellidado el Grande, 
creador del teatro francés, y  uno do los escritores que más lian 
contribuido al desenvolvimiento del ingenio nacional. Podro Cor- 
neille es el prim er trágico francés según Fonlenelle, Dcshouliercs, 
Racino; el segundo según VulCairo, La Ilarpc, e tc .: do sus treinta 
y  fres piezas, las principales son : El Cid, Horacio, Cuma, Polleucto, 
rom pojo, Uodoguno, llm idio, tragedias, y  El Montiroso, comedia. — 
Juan Raciñe, do la Fcrlé-Milon (1G31MG99), el pvimoro do los 
trágicos según Voltairc, so dedicó exclusivainonto a l teatro desdo 
1GCÁ hasta 1G77, poro digustudo del arto dramático por las maqui
naciones do sus émulos y la caída de Podra (IG77), permaneció doce 
años sin componer nada. Al calió do oslo tiompo, hizo para Ma
dama do Mainlenon dos tragedias sagradas, lísícr y  Alalia. Las 
principales tragedias do Rnoino son, en orden cronológico : An-, 
drómuca, Británico, Bqjuzet, íftgcnia, 1ister y  Aluliu, su  obra m aestra; 
á más, so lo debo la comedia do ios Litigantes. — La Fosse{IG53- 
1708), au tor do cuatro tragedias, do las cuales Manlius es la más 
estimada á causa do las situaciones dramáticas. — Tomás Con- 
neillu ( IG25-1700), hermano do Pedro Cornoillc, autor do tra 
gedias (Timocntfo, Darío. Stilicon, Medea, etc.), y  de comedias {Los 
Compromisos de Ui suerte, El fiaron de Albicrac, oto.), obras que pecan 

.sobro todo por ol estilo, 1 ' _
Comediu : Molusiie, do París (1621-1673),'autor'cómico, padre do 

la comedia francesa,, y  primor poeta cómico do todos los tiempos y 
naciones. Sus prinoípalcs piezas son, en órdon cronológico .- Xas 
Preciosas ridiculas; El Misántropo, su  obra maestra; Tartufo, El Avaro, 
El Vecino paiíif/iom&ro, Las Mujeres subías, El Enferno imaginario, cuya

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



cuarta representación lo costó la vida. — R e g n a r d  (1G55-1709), 
autor do muchas piezas, entro otras, El Jugador, su  obra maes
tra , El Legatario universal, etc., quo lo dan el prim er lugar después 
do Moliere.

P o d a  lir io s . — J o a n  H a c in e , el mayor poeta lírico del si-, 
glo XVII en loa coros do ¡Ester y  do Alalia. —  J . B. R ousseau, 
de Paria (1GG9-1741), autor do Odas sagradas y  do Cantatas clá
sicas, do Epístolas, Alegorías, etc.— Houoaut de la Motte (1672- 
1731), autor de Odas quo carecen de interés y  do energía, de Églo
gas vulgares, do Fábulas estimadas, ote.

Poc»io didáctica. — Boileau-Desprkaux (1G3G-I711), quo, refor
mando el gusto, dió, en la segunda mitad del 6Íglo XVII, ej tono á 
la literatura francesa, entregó á la risa y  la burla todos los malos 
autores do la época precedente, é hizo patento á  sus contemporá
neos el mérito do Mollero y  do Racino. Boilcau ha dejado doco 
Sátiras, doco Epístolas, el Arfo poético, el Facistol, etc.

Foeiins r fivcnaa . —  V o it u h e  (1598-104$), autor de Rondós, Bala
das, Epístolas, etc., en las cuales so nota naturalidad. — R acan 
(1589-1670), autor do Églogas estimadas, do Odas sagradas, etc.— 
J u a n  d e  l a  F o n t a in b , do Cháteau-Tliiorry (1621-1695), autor de 
Fábulas inimitables, do Elogias patéticas, etc. — S e g r a is  (1G21- 
1701), autor do Églogas estimadas por su  naturalidad, oto. — Ma
dama DESUOULiÉnES (1G38-1G91), autora do idilios m uy aprccia- 
blos.

7G2.-P. ¿ Cuáles son los principales prosistas de la 3» época?
R. Los principales prositas do la 3» época so n :
G énero  o ra to rio . — Elocuencia sagrada: M a sc a r o n  (1634-1703), 

autor do un Adviento, do una Cuaresma, do Oraciones fúnebres, 
entro otras la do la reina Enriquola do Inglaterra y  do Tnrena, en 
las cuales disputa casi la palma ú Fléchior. — B o s s u e t  (1627-1704), 
autor de Sermones, Panegíricos, Oraciones fúnebres, tales como 
las do la reina do Inglaterra, do Madama, do María Teresa, del gran 
Condé, y  otras obras en las cuales brilla la olocuoncia más su
blimo; del Conocimiento do Dios y  do sí mismo, do Meditaciones 
sobro el Evangelio, ele. — F l é c u ie ii  (1632-1710), au to r do Sermo
nes y  Oraciones fúnebres (las dol duque do Montnusicr, do María 
Teresa', do Turona, su obra maestra, etc.). — B o u r d a l o u e  (1632- 
•1704), au tor do un Adviento, do una Cuaresma, do Panegíricos, 
Henos do cnerda, ole. — F é n e l o n  (1651-1715), au tor do Sermones 
muy npreclnblcs, do Discursos, Diálogos sobre la Elocuencia, do un 
Tratado do la existencia do Dios, dol Tolémneo, cto. — M a ssil l o x  
(1663-1742), autor de un Adviento, do una Cuaresma m ayor y  otra 
menor, do algunas Oraciones fúnebres (entro otras la do Luis XIV), 
do Panegíricos, ote.

Elocuencia forense. — Á principios del siglo XVII, y  á  pesar dol 
movimiento general do los ingenios, la elocuencia del foro hizo 
pocos progresos; la afectación, el pedantismo, siguieron domi
nando on la corte. Empero estos defectos son m enos ostensibles en
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Antonio LemaÍtiie (IG0S-1G53). en Patmj, llamado ol Quinlilinno 
francés, y sobro todo on P ellissün (1G24-1G93), au tor do tres Me
morias para el superintendente Fouquct, en las cuales la elocuen
cia judiciarin es adivinada, tul como debe ser, esto es, sencilla, 
clara, natural, persuasiva.

Elocuencia académica. F ontenelle (1057-1757), autor de Elogios 
académicos escritos con precisión y claridad; en ellos refiere 
la vida y los trabajos do varios miembros do laAcadoinia do las 
ciencias, ú la cual pertenecía.

G é n e r o  d id á c t i c o .  — Balzac (1594-1654), autor de varios escritos 
filosóficos ó morales, entro otros, ol Sócrates cristiano, Aristipo ó 
de la Corte, etc.'— Rene Descantes (159G-1GG0), autor de un Dis
curso sobro el método, modelo do elocuencia filosófica. El duquo 
do La RochefoücaULD (-1613*1660), autor de Máximas llenas do 
rasgos sobresalientes, pero de una moral demasiado egoísta. — 
Antonio Annauld (1G12-1G9Í), au tor do muchos escritos, entrólos 
cuales moroco citarso la Perpetuidad do la Fó, y  on donde se vo 
á menudo m ucha olocuonoia. — Blas Pascal (1023 1662), autor do 
Pensamientos, obra apologética del cristianism o, quo no pudo 
concluirla y quo tiene rasgos lúcidos y  precisos, imágenes vivas y 
originales, sublimidad y  olocuonoia. — Pedro Nicole (1625-1G95), 
autor de Ensayos do moral, cuyo estilo es correcto, sostenido, elc- 
ganto, y á veces do una elocuencia amena y  persuasiva. — La 
BliUVÚRB (IG44-I69C), autor do los Caractércs, obra de arto per
fecto, en dolido so hallan á moñudo rasgos y pasajes elocuentes.

Género bí llorido. — SuLLY (loGlMGll), cuyas Memorias publica
das bajo ol título do Economías reales, so hallan escritos con cla
ridad y  elegancia. — El cardenal do Retz (1614-1699), autor do 
Memorias escritas en un estilo descuidado, incorrecto, pero atre
vido y  lleno do imaginación. — Mezkhay (1610-1683), autor do una 
Historia do Francia. Su estilo áspero, desigual, ha caído en olvido 
porque es muy desaliñado; sus expresiones son á veces groseros, 
pero enérgicas, |2n sus arengas ho ha olovado más do una voz ú la 
altura do los antiguos.— F lkuiiy (1640-1723), autor do las Costum
bres do los Israelitas y  do los Cristianos, obra escrita con candor 
y unción, y do una Historia eclesiástica, quo ha gozado do gran 
reputación. — Ventot (1655-1735), au tor do las Revoluciones ro
manas, do Portugal, do Suecia, ote., oscritas con fuerza, elegancia 
ó interés. — Bossuet, autor do un admi rabio Discurso sobro la 
historia universal*, do la Historia do las variaciones do la Iglesia 
protestanto, obra m aestra do estilo y do dialéctica, etc.

G é n e r o  e p i s t o l a r .  — Balzac, autor do Cartas, famosas en su 
tiempo. — J uan Hacine, á quien so dobo una multitud do Cartas 
oscritas con m ucha soltura y  despejo. — Madama do ídévigné 
(1617-1696), cuyas Carlas, dirigidas sobro lodo á su hija, serán 
siempro el modelo dol estilo epistolar. — Madama do Maintenon 
(IG35-I719), cuyas Cartas forman una colección m uy intoresauto.
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l  iv . — Cuarta época. — Época filosófica ó época de Vollairc.
(siglo xvin).

763. P. ¿ Cuáles son los cnrnctéres de la 4® época ?
P. Los caracteres do la 4® época son : lu predominancia del espí

ritu  filosófico bajóla inlluonoia inglesa; la duda producida por el 
antagonismo de las doctrinas conducentes al m aterialism o; la ten
dencia para discrlnr 6obic los gobiernos y  para dirigir la opinión 
pública; el estudio casi exclusivo de la forma en dotrimonto del 
ponsamionlo, y  por consecuencia el culto de la poesía descriptiva.

764. P. ¿ Cuáles son los principales poetas do la 4® época ?
R. Los principales poetas de la 4® época son :
Género ¿pico.— Volta!iíe(IG94-17,78)> autor do la llamada, poema 

en dioz cantos; hay bellísimas partes, poro es frío y  poco intere
sante. „

Género drámniíco.— Tragedia : V OBTAmE, yn citado, autor de 
Edipo, de la Muerte de César, de Zafra, de Alzira, do, Mulioina, do 
ilerope, etc., quo lo señalan el prim er lugar después do Cornoille y 
do Racinc. —  CnEDiLLON (IG74-I7G2), que so cuenta entro los trá
gicos del siglo XVIII después do Vollniro. A él so lo deben unas 
diez piezas do un género sombrío, entro otras Airea, E/eclra, y lia- 
damisla, su obra maestra. — Ducr> (1733-18IG), quo ha imitado del 
poeta inglés Shakspearo muchas piezas estimadas, llundet, Horneo, 
Macbclh,Oihcllo, oto. — Mauía J osé Chénier (1761-1811}, autor do 

. tragedias declamatorias, Curios IX, Tiberio, oto.
Comedia : Voltaihk, ya citado, autor del ¡lijo pródigo, do Naninc, 

do lu Escocesa, ote., piezas poco notables, si no es por lo patético. — 
Destouciies (1680-1753), autor dol Glorioso, dol Irresoluto, del Filó- 
sofo casado, b u  obra maestra, oto. — Mamvaux (1688-1763), creador 
del marivaudage (lenguaje bollo, delicado, compuesto), autor de las 
Falsas Confidencias, do \a Pincha. — Gresset (1709-1777), autor del 
Ululo, buena comedia. — Coi*m n-d’IIaru¿.viUiE (1755-1806), autor 
do los Castillos en España, dol Viejo Soltero, su obra maestra, etc.

Pocetn llrioo. — Lkfranc ue PoxtPiGNAN (1709-1784), autor do 
Odas, do Pocsíns líricas engrudas, quo rivalizan con los de
J. B. Rousseau, oto. - 7  Giluert (1751-1780), autor do una hermosa 
Oda sobro el Juioio final y  do Estancias compuestas pocos dina . 
ánlcs do su muerto. — Écouchard-Lebrun (1729-1807), autor do 
Odas célebres. — Malfilatrb (1733-1767), nutor do Odas, do bri
llantes estrofas, poro inficionadas do la filosofía antlpoéticn dol 
tiempo.

Voetia didáctica. — V oltaire, autor do muchas Epístolas y  Sá
tiras llenas do encono. — Luis Racine (1692-1703), nutor do los 
poemas do la Gracia, do la llclígloii, on sois cantos, en los cunlos so 
m ucstradigno hijo do su  glorioso padro, oto. — Gilbert, nutor do 
Sátiras, de las oualoaJa más famosa os la dol siglo déoimo octa
vo, oto. — Florian (1755-1794), autor do Fábulns m uy graciosas, 
lionas do cierta agradnblo dojadoz; do Hat, égloga muy tiorna, oto.
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— Dbwllb (1738-1813), traductor admirable do las Geór"¡cas do 
Virgilio y  autor do muchos poemas originales, entro otros los Jar
dines, la Imaginación, la Conversación, etc.

Poestaa diversas. — Giiesset, autor del poema de Va l-Veri do la 
Cartuja, del Facistol viviente, ote., escritos en versos fáciles v  ále"ó 
ricos. ANDnÉs Ciiénieii (1762-1794), hermano del poeta tráfico 
que murió on el cadalso revolucionario, y cuyas. Poesías0 Idi
lios, etc., tienen á  la vez algo antiguo y  original. '

765. P. l  Cuáles son los principales prosistas do la -4» época ?
R. Los principales prosistas de la 4» época son:
Genero oratorio! — Elocuencia sagrada. Después de los graudcs 

oradores del siglo XVII, era difícil quo la olocucncia saerada so 
mantuviese en la misma altura. Nos presonta con todo "algunos 
nombres recomendables: el abato Poulle (1702-1781), autor do 
Sermones apreciables; el abato Boismont (1715-1786), autor do 
Oraciones fúnebres, etc.

Elotucncia forense. La elocuencia del foro tomó por fin su vuelo 
con Cocuin (1087-1747), au tor do Memorias, do Alegatos, do Con
sultaciones, etc.;— d’AGUESSEAU(1608-1751), autor do Alegatos de 
Mercuriales, ele. *

Elocuencia académica. T iiomas (1732-1785), autor do diversos Elo
gios célebres (el mariscal do Sajonia, d'Aguesseau, Duguay-Trouin 
Sully, ele.), y  do un  Ensayo sobro los elogios; ote. — Buffon 
(1707-1788), au to r do varios Discursos, entro otros ol Discurso so
bro el estilo.

Género dídiictioo. — Büffon, autor do una Historia natural, do 
las Epocas de la naturaleza, escritas con_ tal magnificencia do 
estilo que á menudo vieno á ser elocuencia,— VoLTAinE, ya citado 
y J.-J. Rousseau (1712-1778), nulores do varios libros filosóficos] 
do una elocuencia á menudo paradógica. — La IIaupé (1739-1803), 
autor del Liceo ó Curso de literatura. — Beiinaiidino de Saint- 
Pieiuih (1737-1814), d quien so dobon las Armom'us do la Natu
raleza, cto.

Genero hhtdríoo. — Rollin (1661-1741), autor do una Historia 
antigua, de una Historia romana, del Trotado do los Estudios, cto., 
obras justam ente apreciadas. — El duquo do Saint-Simon (1676- 
1755), autor de Memorias curiosas sobro el siglo do Luis XIV. — 
Montesquiiju (16811-1755), autor do Consideraciones sóbrela gran
deza y decadencia de los Romanos, ele., notables por el pensa
miento y  por el estilo. —VOLTAinE, primer historiador do la época, 
autor del Sigfo tic Luis XIV, do ln Historia de Gilrlos XII, do lado  
Fedro el Grande, etc. — Baiitiiélemv (171G-.1795), autor del ITaja 
del joven Anacdrsisd Grecia, escrito on un estilo elegante y correcto, 
poro peca un  poco por falta de facilidad y  variedad. ;
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AJVTÍCULO II.

LITBIUTOIIA INGLESA.

7GG. P. l Cuáles bou lita principales épocas do la literatura 
inglesa ? ..

R, Las principales épocas dó la literatura inglesa s o n : la época 
de Shakspeure, ó del siglo XVI, y  la época do Popo, ó (lol siglo XVIII.

7G7 P. ¿ Cuáles son los principales escritores do la !• época?
R. La poesía inglosa empezó con Cjiaucer (1328*1400), autor de 

varios poomas, entro otros los Cuentos do Cantorbory; poro no 
so porfccoionó sinó bajo oí reinado do Isabel con Felipe Sidney 
(1554-1586), autor d é la  Arcadia; Edmundo Speñser (1550-1598), i  
quien so debo la Reina de las Hadas, y  sobro todo W illiam Siiaks- ' 
praiíB (I504-I6I6!, cólobro poeta dramático que dejó las tragedias 
del Rey Lear, do Macbcth, do Othelio, do Romeo y  Julieta, do flítar- 
do III, oto., y lns comedias dol Sueño de una noche de Eslió, do las 
Comadres festivas de Windsor, ote. Las guorfas religiosas impidioron 
por largo tiempo toda producción lite ra ria ; sin embargo, entón
eos apareció MiltON (1608-1704), glorioso autor dol Paraíso perdido. 
En oí reinado de Carlos II, la  Inglaterra estuvo sometida á In in
fluencia literaria asi como ú la influencia política do In Franoln. 
En esto período (IGü 1-1709), so cuentan muchos poetas, Dryden, 
traductor do Virgilio, Denjiam, Cowley, W aller, autores do 
poesías didácticas ó ligeras, y  muchos prosistas distinguidos, 
Clarbndon, SwtPT, oto.

708. P. ¿Cuáles son los principales escrltoros ingleses do la 
2* época ?
• R. El-siglo XVIII os en Inglntorra la época do P ope. En tiempo 
do la reina Ana, la literatura inglosa toma eso carácter más sose
gado, más moral, que ha conservado largo tiempo; la elegancia 
do la dicción, una versificación pura, distinguen en goiuiral á los 
esoritoros do aquella época. So nota sin embargo el abuso del in
genio en Pope (1683-1744), traductor do Hornero, snlirico en su 
Dunoiada, émulo do Boilonu en sit Ensayo sobro la crítica, gran 
filósofo en su Ensayo sobro ol hombro, etc. — Addison (167*2-1719) 
ro había inmortalizado como poeta por su tragedia do Calón, etc., 
como crítico por su Espcotador. — A fines dol siglo, el gusto so 
poríccclonn, y los versos tiernos y admirables do Youno, do T homp
son, do Gray y do Beatíe, autores do poesías didácticas, elegia
cas ó ligeras, Iob onsayos do los críticos y  m oralistas, los trabajos 
do los metafísicas, sobro todo los do los sicologistns do In csoueln 
escocesa, son nuevos monumentos y  felices modelos do la litera
tu ra  inglesa. *
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ARTICULO m .

UTBIUTUIU ALE1IASA.

709. P. ¿ Cuál OB la ópoca más imporlanto do lo literatura ale
mana, y cuales son sus principales escritores?

R J í ,n f n " ciPnl ')Pocj* d“ >a literatura alemana es la del si
glo A \ III. Desdo ol principio del siglo XVII, ya habla empezado 
a tomar un carador notable: Oiutz, que también fue e „ ~ „  

. hombre de Estado (1597-1039), cultivó con osito la poosfa v ,o dil  
tinguio do sus predecesores por un gusto mas delicado: pero no 

atuvo sucesores, por decirlo asi. La prosa permaneció lar¿o tiempo 
, en un estado do inferioridad -y degradación; el patos y la evaoera- 
■ CIOI1 dominaban en los libros y en ol pulpito. En ol siglo XVIII 

W olf difundió en las universidades el espíritu lilosófuo do Leib- 
nitz La filología, el derecho, la inedioina. progresaron. El .-unto 
so perfeccionó, resultado dol estudio do la antigüedad y do Tn in
fluencia do los escritores clasicos do Francia y do Inglaterra Por 
ultnno la edad do oro de la literatura alemana empezó lucrn con
K t-O P S l'O C k  (17- i . lijo i), autor del poema ¿pico de la McsInJa ■__
WlLLAVO (17J9-ISI3), que ha dejado el poema do Obenm, trage
dias (Juana bray, oto,), traducciones; — Lessiiíg (1799-17811 nu-
aJehn° 0a,atl'' “!“■), do dramas (Mi,ma i/c’flor-
M m ,  etc.) do fábulas clasicas, etc. -  Después do estos, GüstíEn 
do Aunchi 1730-1 i8b), so distinguió en In pastoral por su poomi 
de la Muiría de Abel, y  por bus deliciosos idilios; — Goethe do 
Francfort-sur-lo-Mein (1740.1832), poeta dramático, ha escrito tra- 
gedias lEpiaonl, oto.) y dramas (Fmreí, oto.); -  Scuili-eh, do Mar- 

d isc>Pul0 tlu Ootítho. hn dojado tragedias (Don1 
Carlos, Wallenslan, ole.), — BuiiGiiti, do Hulborstndt M7-48-!79-i> eg 
conocido por su» baladas (Lúnore, ote.). Los progresos do la prosa 
siguieron A los do Jn poesía : ScniLLim, por eu Guerra de Treinta 
anos, Goethe, por sus novólas Werthcr, oto.), W inckblmann, por 
su  Historia dd  Arte entro los antiguos, la han hoolio brillar, on diver
sos gotioros, con oí más vivo esplendor,

AIITÍCULO IV.

LITBÍUTUIU ITALIANA.

770. P . ¿ Cuáles son las principales épocas do la literatura ita
liana?

R. Los principales épocas do la literatura Italiana son : i° la 
época dd  })antc ó del siglo XIV; 2’ la época de LconX ó del renacimiento 
da tas letras, on los siglos XV y  XVI; 3° la époea do Marini 6 del 
siglo XVII; -1° la época do la Arcadia romana 6 dol siglo XVIII.
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— 75G —
77-1. P . ¿.Cuáles son los principales osoritoros do la Ia época?
R. La poesía italiana d¡6 principio en Sicilia, en la  corto do 

Federico II, y  fuó cultivada en Toscana á  linos del siglo XIII: Do 
todos los idiomas romances, ol italiano fuó fijado en primor lugar, 
y  mucho tiempo antes quo los otros, sobre todo por dos hombres 
célebres, ol Dante (12G5-1321} y o l  Petíiaiica (1304-1374): el pri
mero es autor do la Divina Comedia, trilogía épica compuesta del 
Infierno, del Purgatorio y  del Paraíso ; el segundo, do Sonetos y 
otras poesías. , .  ,

772. P. ¿ Cuáles son los principales ospntores do la 2* época ?
R. Italia fuó durante todo el siglo XV, si no ol único, úlo raénos

el principal contro do la literatura. Los soberanos de aquel país 
tomaban vivo interés en recibir á  los Griegos emigrados, en juntar 
manuscritos con muchos gastos, en hacer construir edificios quo 
sirviesen de depósito a estos tesoros, y  on conservar los monu
mentos do lnsartes quo so habían sustraído á los estragos dolos 
bárbaros ó del tiempo. Entre todos estos príncipes so distinguieron 
los Mediéis, Cosmo y  Lorenzo, fundadores do la academia plató
nica. Lorenzo logó su  amor á  las letras á  su  hijo, el papa León X, 
quo ha dado su nombre al siglo del renacimiento de las letras.

La poesía, quo, con las artes, constituyo la principal gloria-do 
Italia, juntó en el siglo XVI ol gustó y  el ingenio:La musa épica 
erigid dos monumentos inmortales, el Orlando furioso dol Aüiosto 
(1474-1533) y  la Jmisulcn libertada delTÁsso (1544-1595); la comedia 
y  la tragedia presentaron onsayos vulgares ; la sátira y  la pastoral, 
géneros tan opuestos,-fuoron cultivados por Maciiiavei.o.T uissin, 
ol Guaiuni, etc. La elocuencia, producción tardía do las litoraturas, 
no tuvo tiempo do formarse ; poro muchos historiadores so acer
caron á  la antigüedad, talc3 como 'MághiavElo (14GÍM527), en su 
libro del Principe, sus décadas sobro Tito Livio, oto., y  Guiciiaudin 
(1482-1540), en su  Historia de Italia, ole.

773. P ¿ Cuálos son los osoritores más notables do la  3* época?
R . En ol siglo XVII,? la  literatura italiana perdió su  esplendor.

Sin embargo presenta todavía algunos, historiadores estimables : 
Dávila (1570-1031), quo escribió las,guerras olvllos do Francia, 
Bentivoglio (1570-1041), que trató las guerras de Flándcs, Saiipi 
(1552-1023), á quien so debo la historia del cóqcilio do Tronto, ote.; 
poro la poesía os invadida por . el bullo.ingenio y  la afectación on 
el Adonis'de MAiUNr(l5G9-.162fij, hk ¿Vcc/iia rapíia (el Cubo robado) 
de Tabsoni (15G5-1G35), oto. ,, .. , t

774. P; ¿ Cuáles Son los principales csorito.ros do la 4* época ?
• R. La Arcadia rom ana,. fundada bajo la j>rolección do Cristina, 
reina de Suecia, por, loa poetas líricos GtiiDi, F ilicaJÁ, Menzinl 
oto., destronó á ; la escuela exagerada. ele Mari'ni y contribuyó á 
depurar el gusto. Lalitpfatura. (rqncosa’nó dejó do ejercer olería 
intluencia on esta época enVro los osorUproa do Italia. Loíjgénoros 
do poesía quo so cultivaron con jjuep. éxito on ol. mismo tiempo 
son : la  oda por FiiugÓnV, la  epopeya lioróicónlica por
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FonTIGUERRi, a poe9i'a didáctica por MAncmjrri, la sátira por 
PAriiNi, lá tragedia por Maffei (aicropc) y Alfiem  {Felipe I¡, cíe.), 
la comedia por Goldoni (Pamela, etc.), y la ópera por Metastasio 
{Didon, ole.). La historia civil, la  historia litoraria, la filosofía do la 
historia, la elocuencia didáctica y  las novelas realzaron la poesía 
italiana, en el siglo XVIII : esta es la edad de los historiadores 
MuitATOni, Denota, VEtmi, del filósofo Vico, del literato 
TniADOScm, etc.

ARTICULO V.

i LITEIUTURA 1‘OnTÜGtiESA.

775. P. ¿ Cuál 03 la principal época do la literatura portuguesa, y 
cuál su  poota más notable ?

It. La principal época do la literatura portuguesa es la época de 
Camoens ó del siglo XVI. Camoens, autor do las Lusiadas, poema 
épico en el cual so celebra ol descubrimiento dol cabo do Buena 
Esperanza:, representa por si solo, en ol siglo XVI, la litoratúra 
portuguesa, que después quedó, por decirlo así, estéril. Duranto 
los últimos años do la dominación española en Portugal, ol entu
siasmo nacional so entibió.

CAPITULO III. 

LITERATURA ANTIGUA.

U Tisn/vrunA m innEA .

776. P .  ¿ Q u é  o b r a  n o s  h a  q u e d a d o  d o  la  l i to r a tú ra  h e b re a  ?
11. L a  ú n ic a  o b ra  q u o  n o s  h a  q u e d a d o  d o  la  l i t e r a tu r a  h e b re a ,  e s  

la  B ib l ia ,  e s to  g r a n  m o n u m e n to  d o  lo s  t ie m p o s  a n t ig u o s ,  q u o  n o s 
r e v e la  o l o r ig e n  d o l m u n d o ,  lo s  d e s t in o s  d o l h o m b ro  y  e l  adven !- 
m ie n to  d e l  M e s ía s . N . 9 .  J e s u c r i s to .  L o s  p r im e ro s  l ib ro s  q u o  co n -  
t ie n e n  e l  A n t ig u o  T e s ta m e n to ,  p e r lo n e c o n a l  h e b re o . M oisés^ronera 
e n  e l lo s  p r im e ro  la  c re a c ió n  y  d a  le y e s  a l  p u e b lo  j u d io  ; D a v id  y  
S a lo m ó n , o n  s u s  c á n t ic o s ,  c e le b ra n  l a  m a g n if ic e n c ia  u o l A ltís im o  ; 
lo s  p ro f e ta s  I s a ía s ,  D a n ie l,  o to ., a n u n c ia n  la s  h u m il la c io n e s  y  el 
t r i u n f o  d o  J e s u c r i s to  ; J e r e m ía s  l lo r a  s o b re  la s  r u in a s  d o  J e ru s a -  
l o n . c t c .  L o s  l ib ro s  d e l  N u e v o  T e s ta m e n to ,^ p o s te r io r e s  a l  n a c i
m ie n to  d o  J e s u c r i s to ,  s o n  lo s  c u a t r o  Evanuchos, d o  S an  M ateo , do  
S a n  M á rc o s , d o  S a n  L ú e a s  y  d o  S a n  J u a n  ¡ l o i M »  « re tó b eo s  do  
S a n  L ú o a s ,  e l  Apocalipsis d e  S a n  J u a n ,  la s  Epístolas d o  - S a n  P a b lo , 
d e  S a n * P e d ro , d o  S a n  J u a n ,  o le . S o lo  o l E v a n g e lio  d o  S a n  M ateo 
fu é  e s c r i to  o n  h e b re o  ; to d o s  lo s  d e m á s  lo  fu o ro n  o n  g r io g o .
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777. P. ¿ Cuáles son los caractéres do la literatura hebrea ?
R . La lengua hebrea ora pobre on voces, poro rica en Ideas ; ora 

expresiva y  enérgica, viva, patética y  a  moñudo sublimo : carac
teres quo debió com unicará la literatura.

ARTÍCULO II.

LITERATURA GIUBGA,

778. P. ¿ Cuáles son las principales épocas do la  literatura 
griega ?

R; Las principales épocas do la literatura griega son cuatro, á 
sab o r: i* la época de Homero (siglo x -vn  ántes do J . C .); — 2** la 
época de Pcrldes (siglo v i-iv ); ~  3n la época greco-alejandrina
(siglo' iii-n); — 4o la época greco-romana (siglo ir ant. de J . O___’
siglo iv después do J. O.).

8 L — Primera época. — Época de Homero, (siglo x-vii ánt. do J. O.)

779. P. ¿ Cuálos son los principólos poetas griogos do la 18época ?
R. Los principales poetas griogos do la 1* época son :
Poesía ¿pica. — Homero, cuyo nacimiento.so disputaron las sioto 

ciudades do Cúmes, Esmirna, Cilio, Colophon, Pylos, Argos y 
Atenas, en ol siglo X untos do J . C. Sus poemas qtio cantaban los 
rápsodas homéridos, fueron rounidos por Pisistrato.cn ol siglo Vi; 
y  son : la Jliada, obra maostra de la epopeya tanto antigua como 
moderna, y  la Odkca, quo lo es inferior bajo alguno? respcolos.

Poc.ialirioa^— AiiQUiLOCo, do Súiuos (siglo viii), do quien nos 
ha quedado poca cdSn. ~  Sapjio, do Léabos (GIO), poetisa, do la 
cua| nos quedan algunas odas lionas do cnorgia.

Poc»ía diedáctíoa. — H esiodo, do Cúmes jslglo ix). ouyns prin
cipales obras son : los Trabajos y  los Dias, poomn didáctico escrito 
con olognnola, modolo do las Geórgicas cío Virgilio, la Teogonia 
(fragmento), modelo do las motamórfosis do Ovidio, y o l  Escudo 
de Hércules, fragmonto épico.

Poís.la elruíaoa. -  Calino, do Éfoso 'siglo vil), inventor do la 
elogia guerrera. — T vrtbo, do Atenas (siglo vn), quo ha dejado
a lg u n o s  c a n to s  g u e r r e r o s  l le n o s  d o  e n e rg ía .

780. P. ¿ Hubo prosistas en la primera época?
R. No hubo prosistas on la 1* ¿poca. Todas las composiciones 

•bo hacían en verso y so. confiaban á  la memoria. Más lardo, so 
extendió la cscrituva en ln Grecia, y con olla dobia nacer luego la 
prosa, nuovo género do expresar las ideas.

. 2 n. -  Segunda época.— ¿poca de Porteles, (siglo vi-iv ánt. do J. C.)

78!. P. ¿ Cuáles son los principales poetas griegos do ln 2i época ?
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R. Los principales poetas "riegos do la 2a época son :
Poesía dramática. — Tragedia: Tiiespis, inventor do In tragedia 

(siglo vi|, do quien no ha quedado nada. — Esquilo, do EÍéusis 
(525-455), llamado Padre do la tragedia griega, do quien quedan 
sioto piezas; las mas notables son : Prometeo encadenado y  los 
Coéforos. — Sofócles, do Colonn {495-405), quo ha dejado sioto 
tragedias, las más notables son : Edtporcy, Edipa en Colana y  Fj{oc
teto. — Euiiípides, do Salam i n a tí «SO -402) ¡ del cual nos quedan diez 
y  nuevo piezas; las más notables son : Ilócuba ó 1 fácula en Aultdl.

Comedia : Aristófanes, do Atenas (450-380), quo ha dejado onco 
comedias : Pinto es una do sus mejores piezas. — Menandro, do 
Atenas i342-290), inventor do la comedia-do costumbres; sólo han 
quedado fragmentos do sus piozas.

Poesía lírica, —■ Anaciieonte, do Téos (559-474), autor do Odas 
llenas do gracia. — PlNDAno, do Tébas (520-456), autor do Odas 
admirables, conocidas bajo los nombres do Olímpicas, Nemcanas, 
Piticas, Istmicas; en las cuales celebra con ontusiasmo d los ven
cedores en los juegos.

Poesía elegiaca. — Simónides, do Céos (558-4CS), inventor do la 
elegía lú g u b re ; su  elegía do Dama! os una obra maestra.

Poesía sentenciosa. — Solon, do Aténas (038-559), autor do Con
sejos ú sí mismo, — P itAgohas, do Sámos (inicia el año 580...), 
autor do los l'ersos dorados, quo contionen una parto do su doctrina - 
y su  moral. _

781. P . ¿ Cuáles son los principales prosistas do la 2* época?
R. Los principales prosistas do la  2t época son :
Género oraiotio — P eiúcles (494-429), do quien parcco babornos 

• conservado Tueídides algunos disoursos. — Isócrates (436-338), 
autor del Pnnogirlco do Atonas. — Esquínes (386-311), émulo do 
Dcniústencs, do quien nos queda, entro otros Discursos, aquel 
contra la Corona, oto. — Demóstenhs (385-322), prinoipo do los 
oradores, quo dejó, entro otras composiciones, las Filípicas, las 
Oliutinnas, el Discurso p arala  Corona, su  obra maestra, ole.

oéncro liutdnco, — I IcrouotO, do Hallcarnaso (484-406), á quien 
so debe una H istoriado la guerra do los Griegos contra los Persas, 
en nuuvn libros, denominados las nuevo Musas. — TucininES/do 
Atonas (471-391', autor do una Historia de la guerra del Pclopo- 
nesu y  Atenas, en ocho libros. — J enofonte, do Aténas (445-355), 
au to r de las Helénicas, en siete libros, quo continúan la historia 
do Tueídides hasta la batidla do Mantinea (363j; do la Expedición 
do Ciro el jóven contra su hermano Artajérjcs; do la Retirada do 
los diez mil Griegos después de esta oxpcdicion; do la Ciropcdia, 
en ocho libros, quo es menos úna historia quo una novela políti

Género didáctico, — PLATON’, de Aténas (430-347), discípulo de 
BóUrales, autor do tratados filosóficos escritos bajo la forma .cío 
diálogo (el Fcdon, la Apolo1 í • do Sócrates, cto.). — Aristóteles,

, di? Estngira, on Macedonia (384-322), autor do varios escritos; entro
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otros la Lógioa, la Rotórica, la  Historia natural, oto.— T eofiusto 
de Lésbos (371-2SG), autor do Caracteres quo han servido domo- 
dolo á los do La Bruyoro.

3 III. — Tercera época.— Época greco-alejandrina {siglo ni-n fintea 
do J. C.)

783. P . ¿ Cuáles son los principales poetas griegos do la 3»época ? 
R. Los principales poetas griogos do la 3* época son •
Poesía ¿pica. — Apolonio, de Rodas (276-186), au to r del poema 

do los Argonautas, on ol oual celebra la conquista del Vellocino do 
Oro.

Poesía lírica. — Calímaco, do Cirono (h. 270), do quien nos que
dan sois Himnos, en I03 cuales hay más erudición quo entusiasmo.

- Poesía bucólica. — Teóciuto, do Sirncusa (200-210), autor do 
Idilios encantadores, entro otros T irsis, los Pescadores, etc. — 
Bion, do Esmirna (h. 279), y Mosco, do Siracusa, su  amigo, ambos 

' autores do Idilios estimables.
784. P . ¿Cuáles son los prosistas más notables do la 3a época?
R. Los prosistas más notables do la 3S época son : .
Género biítdrico.— Polibiq, do  Mogalópolis (205-123), autor 

do una Historia general, perdida en parto. Dlóbono do Sicilia 
f li. 45), au tor do una Biblioteca histórica, oh cuarenta libros. — 
Dionisio; do Halicarnaso (h.: 10), autor do las Antigüedades 
romanas. :¡ ?. . , , , '

g IV. — Cuarta época. — ¿poca greco-romana, (siglo ii Antes 
do J . C. — siglo, iv después do J. C.)

785. P . ¿ Cuáles son los principales pootas griegos do la 4* época? 
R. Los principales poo.tns pootas grlogos cío la 4* época son : 
Poeiin lírica. — Sinesio, do Tolomáida (350-431), autor do Rim

ó n o s  sngrados, Henos do poesía.— San Ghegomo, do Nncianzo 
‘ (328-389)) autor do Pooinas sagrados, ontro los cuales muchos son

notables. ' 1 : • > . ,u j-ll(. M1 .. , (
' Poéiía didániicn. —" BAnniO (siglo ii despuoa do j .  Ó.), autor do 

una colección’'de'Fábulas recomendables .por su poética elcgan- 
' 1 citi, — Opiano, do Cllicia (siglo »), y  OriANOdo Apamen (siglo m) 

qué lian dejado, dos poomas medianos, ol uno sobro la Pcsoa y el 
% otro sobro la Caza.

786; P/¿C uales sOnlos principales prosistas do la  4* época?
R. Los principales prosistas do la 4* época son :
O óncro  o ra to rip . —  Elocuencia profana. DlON CniSÓSTOMO (30- 

H6), au tor do Declamaciones, oto. — L uciano, do Samosalo (135- 
200), au tor do numerosos opúsculos oratorios y  filosóficos. — 

¡ Longií?.o„' do Atenas.1 (ni.1 273),. au tor do un tratado do lo Su
blimo. •, .

Élocúncia sagrada.1 QktC J úsTíño ' (siglo u ) , au tor do'Apolo*
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góticas, oto! — S a n  C l e m e n t e ,  do Alejandría ( siglo m), autor 
do una Exhortación ú los gentiles, ote, — O i u g e n e s , do Alejan
dría (185-253), autor do Homilías, do un tradado sobro la Verdad 
do la religión, oto. — S a n  G r e g o m o ,  de Naeianzo, autor de 
Discursos, do Oraciones fúnebres, etc. — S a n  B a s il i o , de Ce
sárea (329-379), autor del Hoxaemeron, ú Homilías sobro los seis 
dias do la creación, y  do Homilías morales. — S a n  J u a n  C r i -  
s ó s t o m o  (Boca do Oró], do Antioquía (311-107), autor do Homi
lías, entro otras sobro la sedioion do Antioquía, sobro la dos"ra- 
oia de Eutropo, ote.

G énero  h is tó rico . — F lavio J osefo, do Jorusalon (37-95 do J. C.), 
au tor de una Hisloria .de la guerra do la Judea, do las Antigüe- 
dados judaicas, etc. — Plutarco, do Queronoa (50-119), autor do 
Vidas paralelas do los grandes hombres do Roma y de la Grecia, 
quo le constituyen ol modelo do los biógrafos. — Arríano, do 
Nicomcdia (siglo 11), autor do una Historia do la oxpedioion do 
Alejandro. — Dion Casio, do Bitinia {siglo m),- autor de una His
toria do Roma. — ITerodiano, do Alejandría (siglo m), autor do 
una Historia do los emperadores romanos. — Euseiiio (siglo iv), 
autor do una Historia eclesiástica y-do una Crónica ó Historia 
universal. i

Género didáctico. — L u c i a n o , ya citado, autor do Opúsculos filo
sóficos y  do Diálogos do los Muertos. — P l u t a r c o ,  ya oitado, 
autor do muchos tratados do Moral/ otó. — E p i t e c t o  (siglo i), 
au to r do un Manual do filosofía ostóicn. — M a r g o  A u r e l i o , em
perador do Roma (121-180), autor do dos libros do Reflexiones mo
rales.

a rtíc u lo  m.

I.lTGnATCllA LATINA. . "  : -i| : , ! J

787. P . ¿ Cuáles son las principales épocas do la literatura latina? 
R. Las principales épocas do la literatura latina son cuatro, á,

saber : Io la época do la infancia de la literatura (241-79,ún t. do ¿! C.); 
— 2o la época de Augusto ó época cMsíca (79 ánt..do J . C .-lí dcsp. 
dc.J. — 3d la época intermedia ontro ln época clásica y  lij.do la 
decadencia (11-139); 1° la época de la decadencia do lat literatura,

3 1. — Primera época.— Época do la infancia do la literatura. 
(211-79 ñutes do J. O.) , ,

788. P. ¿ Cuáles son los poetas latinos -lúas importantes do la
1» época? ' 1 ■. ' . ¡i

R. Los más importantes poetas latinos do la 1»época son-: 
Poe.fa ¿pico. — Nevio, do Cámpania (201), autor do unPoom a 

sobro la prim era guerra púnica, — Enio, do Rúdias (239-169), au
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to r do Anales romanos on verso. Sus obras so lían perdido, salvo 
algunos fragmentos.

Por.i» dramática. — Tragedia. Lrvio Andrónico, E nio, y  pA. 
cuvio, do Brindis, todos tros traductores do tragedias griegas. — 
At iO, do Roma, creador de la tragedia romana. — Sus obras so 
han perdido igualmente, excepto algunos fragmentos.

Comedia. P l á u t o  (227-184), autor do veinte comedias, e n tro  las 
cuales las m ás notables son : la  Arquilla y los Menéanos. — Terun
ció, do Cartago (192-156), de quien so conservan bcís comedias, 
entro otras la Andriuna y los Adclfos. ,

poetía satírica. — Exio, quo introdujo la sátira en Roma.— 
L ucilio, dcSucssa(148-103), autor de sátiras do lns cuales quedan 
algunos fragmentos. — Varron, do Roma (1IG-2G), autor de Sa
lmos Menípeas.

7S9.J\ ¿ Cuáles son los principales prosistas do la 1* época?
R. Los principales prosistas do la 1* época son :
c in tro  oro lorio. — No nos quedan siuó los nombres do ora

dores. talas como Catón elCenrqr, los dos GnACOS, MAnioy Silla, 
L icinjo Cnaso y  M.vnco Antonio; sus escritos no han llegado 
hasta nosotros.

Género hutrfriao. — Fabio PiOTOn f225), ol quo primero so sirvió 
do la lengua nacional para esonbir la historia do Roma; nos que
dan do olla algunos fragmentos. — Catón el Censor (22-1-147), 
autor do los Ongonos do Roma, de los cuales quedan también 
algunos fragmontos.

I n . — Segumln época. — Época <lo Augusto d época clásica.
(70 úat. do J, 0. — 11 tiesp. do J. C.)

790. P . ¿ Cuáles son los principales poetas latino,-» do la 2» época?
R. Los principales poetas latinos du la 2» época son :
Poní* ¿pica. — Virgilio, do Mantua (70-19), autor do la Em'idti, 

on doco libros, quo lo da, dcspucB dü.IIomoro, el primor hi.'ar 
entro los poetas épicos —Ovidio ((43¿nt. do J. C.-I7 desp. do J.C.), 
autor do las Metamorfosis; on quilico cantos, do los Fastos, en sois 
cantos, oto.

P o d a  dram&i oa. — Comedla. P'üLLlO S iró (Siglo i ánt. d.» 
autor.do Mimos, quo participaban á la voz algo dol juego mímico v 
dol dram a; este autor nos ha dejado Sentencias morules, tonudas 

• do sus Mimos.i •' • ¡ ...... •
Ponía lírica. — Oatdlo (87-5G), autor'do váriRs Odas graciosas, 

— Horacio, do Vonusa G5-8), au tor do Odas notablos; os el mayor 
poeta lírico-dq la nntigüddad. ■ .

P onía  dídáoiioa y «aiiriéa. — VinfiiLiO, citado y  a, iitilor do las 
Geórgicas, pODina.cn cuatro libros. 1 IIoracio, nulór dol Arto 
poético, de los libros do Sátiras y do dos libros do Epístolas.

P o d a  eh-giaon. — Oatulo, nutot* do algunas Elogias.— T irulo, 
do Roma (44-19); autor do Elcir-no distribuidos on cuatro libros. — 

. Propereio, do Umbría'(52-Í9)¿ vjufrm do Elogias. — Ovidio, citado
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yn, autor do colecciones do Elegías: las Tríeles, las Cartas escritas 
tluí Ponto (lugar do eu destierro), etc.

p o e s ía  p a s to r il.  — V irgilio, ya citado, autor de diez églogas, 
entro otras Titiro, Pollíon y  la Hechicera.

781. p . ¿ Cuáles son los principales prosistas de la. 2* época?
É . Los principales prosistas de la 2* época so n :
G¿ocro oratorio. — Toda la elocuencia romana se concentra, por 

los monumentos que nos quedan, en la persona do Cicerón, que es 
bu centro y  perfección. — Marco T ulio Cicerón do Arpiño (100- 
•V3), ha sido denominado el Principo do los oradores latinos. De 01 
nos quedan cincuenta y  sois Discursos: algunos tienen por objeto 
oucstioncs políticas; la mayor parto fueron pronunciados anto los 
tribunales. Los principales son: los discursos contra Vérres, ol 
discurso por Mitón, las Catilinarias relativas á  la conjuración do 
Catilina, las Filípicas contra Antonio, oto.

Género didáctico. —* Ciceron es todavía aquí ol único represen
tante de la filosofía. A  más do las divorsas obras didácticas sobro 
el arte oratorio, tales como el Tratado dol Orador, lia dejado mu
chos tratados filosóficos, ontre otros las Tusoulanas, la Naturaleza 
do los dioses, oto.

G énero  h L iá r ic o . — J ulio Gésar (100-44), autor do Comentarios 
sobre las guerras do las Gallas, on ocho libros, que tratan do las 
expediciones do-César a la s  Galios. — C o r n e l i o  N e p o t e  (siglo r 
án td e  J.-C.), autor de las Vidas do los grandes capitanes. — Sa- 
LUSTIO (80-38), autor do una Historia do lacon¡uraoIon de Catilina, 
do una Historia do la guerra do Jugurta. — T ito Livio, do Padua 
(50 ánt. do J . C. — 19 desp. do J. C.),autor do una Historia romana, 
on ciento cuarenta y  dos libros, quo comprendían un  espacio do 
744 años. Falta la parte más considerable o interesante.

g UI._Tercera época. — Época informadla entre la época clásica
y la do la decadencia, lli-139 después do J. C.)

•792. P. ¿ Cuáles son los principales poetas latinos do la  3*época? 
U. Los principales poetas latinos de la 3» época son s 
p o e . t a  é p ic a .  — Lugano, do Córdoba (38-65), nutor do la Farsa- 

lia, epopeya hísló.lan y declamatoria en dio* . libros, sobro, la 
«guerra do César y  do Pum poyo.- SlLlO ItAlico, do Italioa 
nutor do la» Púnicas, dól)il imitación do Virgilio. -  Bstaoio, do 
Nánok'B (lll-lilil, autor do in Tcbímln, do la Aquileida, oto. Va 
Lliñio P laco, do Padua (siglo I), autor de los Argonautas.

Poe.ia droo.Ad... — TmoaUa. SÉNECA ol .trágico, quo piensan 
sor ol mismo que el filósofa Séneca, autor do, miovo piezas entro 
otros Slodoa, Hipólito, oto., escritas todas en un estilo pomposo y

d ' p !¡Tu  d ld L io . y ..lirio». -  F eduO (m. 44), autor toF á to loS ' 
notables por su  elegante, concisión. -  Pl!1,s“ ' 1  )uvE!  
(34-62), autor do Sátiras enérgicas, pero un  poco; oscuras.
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NAL, do Aquino (¡2-110), autor do Sátiras lionas do nn,.„> 
energía. 101 v,°  y tío

P o esía  epigramática. — MARCIAL, do Bilbao (10-1010 
quilico libros do Epigramas, en tró los cuales, como él '°r ío
dice, hay buenos, malos y medianos. mismo 10

703. 10 ¿ Cuáles son los principales prosistas do la 3, Anne, ,
R. Los principales prosistas do la 3> época so n : '
Género oratorio. — QüINTILIAKO, do Calagúrris (42_[Om

paña, autor do célebres instituciones orato rias.__Pr mío ’„i -  ' s‘
do Cosme (05-115), autor do un ingenioso y  elegante" Pane”™"’ 
de Trujano. - ■ b 1 ancginco

G énero  diJiatieo. — S é n e c a  el filósofo, do Córdoba (2-nsi „ 
España, preceptor do Nerón, autor do muchas obras filosófica? 
talos como Cartas, el tratado de los Beneficios, do la Cólera do L 
Clemencia, oto., escritos en un estilo brillante, poro afectado 
F“ ™  c‘ V °í°  ,ó “1 naturalista, do Cosmo (23-70), autor de una cél7 
bro Historia natural, compilación á menudo declamatoria 

G énero  h is té rico . —  V é LEVO P a TÉUCULO ( l 'J  ánt. do J - O  
T t ™ '  i , ? ' 1’ nuto1' do un Cbmpendio do Historia romana' ~  
T á c ito  do Intornmiin (iii-130), quo vivió bajo los reinados de 
á  cspaslano, lito  y  Domicinno, autor do una Vida do J u l io  A - r l .  
cola, obra m aestra do biografía; do un cuadro do las Costumbres 
do los Germanos ; do Anales, cuyo relato ompiczn en la muerto 
do Augusto y  acaba en la do N erón; por último, do Historias aun 
comprenden los tiempos trascurridos desdo la muerto do No™  
basta el imperio do Ñervo. Estas dos últimas obras, do primer 
órdon en su género, no nos lian quedado enteras. -  Q u in t o  C m -

™stoHa d o PAÍ m,!0l y  d= Trujano, , 2 r  do unaHistoiia do Alejandro Magno. — Suetonio, contemporáneo do
r S  -Ut?ri di° “? Vidas do Ios d°“o primeros CésarosP -  Ploro 
do España (siglo ii), contemporáneo do Trajano y do Adriano au-
J u sm m lísi°ío1ÍMU ° |rilplld0 y  °,,oí!nnl“ do >“ Historia romanó. _
u S í s a f r o  T."’¿a  Pompe°y“ n ^  C° ,ni,0ndi° d° " lsl° r¡"

' IV " "  0U M ' “  Óp0Cn¡ m J S , d ^  S t r " 1 1 , 0 , i ' o ra !, ' ra -

n 4; j': 1 Cil’'1!cs,Bon los principales poetas latinos do la 4. época? 
R. Los principales poetas latinos do la 4- época on que losTé- 

noros no son ya distintos, son : 1 ’ q t  •
J « i .  p . I » „ .  — Oalpuunio, do Sicilia (siglo III) autor de

^ f d ? p w ! - r " ° laWCS- -  d° sig V)p“  ,1° P ™ S,ri™s '■“■•so, del Rapto do Proserpina, oto '
IdUios ¿  E Z n ' ú r f  T ° ’ d° Durdms (aíslo iv), autor do 
— P r u d e n c io  do P,snC~’, ' d°?Un oa4do ““ncilfo, poro incorrooto. 
A r o S n m  (l„ r i ? S,S' “ ^  ™ ‘° “ d“ Himnos. -  S idonio 
tolas, cto, ' (“Ifílo ni), au tor do Panegíricos, do Epís-
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795. P . ¿ Cuáles son los principales prosistas do la 4a época?
H. Los principales prosistas de la 4a época son :
G é n e r o  o r a t o r i o .  — Ü/ocucucííi profana. E u m e n i o ,  autor do Pa- ■ 

n í tr ic o s , oto. — S im a c o ,  autor do un Discurso dirigido á  Valenli- 
níano II para el restablecimiento del altar do la Victoria.

Elocuencia sagrada. T e r t u l ia n o , de Cartago (siglo ni), autor 
de una Apología de los cristianos, etc. — L a c ta n c io , s u  discípulo 
¡250-325), autor do las Instituciones divinas. — S an* J e r ó n im o , do  
Dalinncia ( . .  . -4 2 0 ) ,  autor de la traducción d e  la Biblia llamada la 
Vulgata, do las Vidas dolos Padres del yermo, etc. — S an  A m
b ro sio , de Milán ¡340-397), autor de muchas obras morales y  tco- 
ó"icas, etc. — San Agustín, de Madura en Africa (354-430), obispo 

dcllipona, autor de muchísimas obras, entro las cuales, las más 
célebres son : la  Ciudad do Dios y las Confesiones..

Género histórico. — A u i i e l i o  VícTOn (siglo iv), autor del Origen 
do la nación romana, de los Hombros ilustres do Roma, etc. — 
E u t r o p i o  (siglo IV ), autor do un compendio notable de Historia 
romana. — A m ia n o  M a r c e l i n o ,  do Antioquia (320-390), autor do 
una Historia do los emperadores romanos. •— S u l t i g io  S e v e r o ,  
do Tolosa (3G3-430), autor do un compendio do Historia sagrada.
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