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P R Ó L O G O D E L A P R I M E R A E D I C I Ó N . 

. Al estudiar una lengua, el fin intentado puede ser inquirir su origen, 
sus afinidades con otros idiomas y las leyes morfológicas y fonológicas 
que han determinado su desenvolvimiento. 

Tal estudio tiene un carácter enteramente desinteresado y científi-
co. Quien lo hace, aspira al conocimiento de la lengua por la lengua 
misma; y analiza, describe y agrupa hechos de lenguaje, para llegar 
por procedimientos legítimos al conocimiento cierto de leyes cuya uni-
versalidad aumenta con los progresos siempre crecientes de la filo-
logía. 

Pueden también considerarse los idiomas como el medio más apro-
piado para expresar el pensamiento; como instrumento de que nos ser-
vimos para hacer á la continua análisis y síntesis; lo mismo que abs-
tracciones, generalizaciones y clasificaciones. 

Desde este punto de vista el estudio de una lengua lleva por fin dar-
la á conocer, de manera que quien se sirva de ella establezca, al pen-
sar y al hablar, series no interrumpidas de ecuaciones entre la cosa 
significada y su signo; entre la idea y la palabra. 

Quien hace este estudio aspira á la propiedad y claridad del lengua-
je, y debe proponerse además alcanzar la pureza de la dicción y la ele-
gancia en el decir. . 

Corresponde á la gramática teórica y práctica de una lengua alcan-
zar estos fines, enseñando á expresar el pensamiento con claridad, pro-
piedad, pureza y elegancia por medio de la palabra hablada ó escrita. 

H a sido mi intento al formar este libro escribir una «gramática teó-
rica y práctica de la lengua castellana;» toca á los doctos decidir si 
mi modesta obra puede, sin gran impropiedad, llevar ese nombre, bas-



tante ambicioso, si se atiende por una parte á la importancia y mag-
nitud del asunto, y por otra á las exiguas fuerzas del autor. 

La parte teórica clasifica las palabras, las define, define también sus 
accidentes gramaticales y sus elementos constitutivos; expone el sig-
nificado de cada uno de ellos, y enseña cuáles son las leyes morfoló-
gicas y fonológicas á que se ha de sujetar la formación de las voces 
nuevas y la transformación de las ya existentes, á fin de que resulten 
eufónicas por su estructura y propias por la expresión de las ideas que 
están destinadas á significar. 

Enseña cómo se combinan, relacionan y subordinan las palabras, 
para expresar el pensamiento que ha de reflejarse en ellas con entera 
fidelidad. 

Indaga luego el mecanismo y funciones de los órganos de la voz ; 
define el tono, la extensión, la intensidad, el timbre y el volumen de 
ella; tasa el valor fonético de las letras; describe el mecanismo de su 
pronunciación ; clasifica y define las sílabas, y enseña á computar su 
número en cada palabra; fija la acentuación y valor prosódico de las 
voces; establece los fundamentos de la ortografía, y da las reglas rela-
tivas al uso de las letras y de los demás signos de la escritura. 

La gramática teórica acude ya á la gramática histórica, ya á la com-
parada; ora á la psicología, á la lógica y á la ideología; ora también á 
las ciencias auxiliares de la fonología, para ilustrar y demostrar sus en-
señanzas, y para justificar el fallo del uso, al cual ha de recurrir el gra-
mático que desee conocer en sí misma la lengua que analiza y es-
tudia. 

Aparecen de resalto las relaciones íntimas que enlazan la ciencia del 
lenguaje con las ciencias que tratan del espíritu, de sus operaciones y 
facultades, en la clasificación de las palabras fundada en su valor ideo-
lógico (20); en los oficios lógicos que desempeña el artículo, ligados 
íntimamente con la extensión y comprensión de los términos; en la 
clasificación del verbo que depende en parte del valor lógico que tie-
ne en la proposición, y en parte de los hechos psicológicos que decla-
ra; en las múltiples, abstractas y complicadas relaciones de sus tiem-
pos; en el valor de sus modos que ponen de manifiesto los diversos es-
tados del espíritu, y finalmente en las propiedades de las ideas y de los 
juicios que reaparecen en las palabras ó términos, así como en las pro-
posiciones. 

Al afirmar la innegable dependencia que subalterna la palabra á la 
idea, no voy tan lejos que piense y asiente que los lógicos y los filóso-
fos construyen las lenguas; éstas son el resultado de la labor imperso-

nal de los pueblos, los cuales, sin embargo, son colectividades de ló-
gicos y filósofos inconscientes. 

En el proceso y constantes modificaciones de los idiomas toman 
parte muy principal dos agentes: el psicológico é inconsciente, y el 1<V 
gico y consciente. 

Por agente psicológico entiendo el instinto del pueblo que hace bro-
tar de los labios de éste la frase espontánea y muchas veces gráfica, 
que expresa lo que más vivamente hiere la imaginación ó el sentimien-
to; y por agente lógico el criterio de los doctos, que á menudo castiga 
y lima la locución popular. 

A las veces ambos están concordes; pero con frecuencia se suscitan 
entre uno y otro graves conflictos: pudieran citarse á este propósito 
algunos usos del relativo cuyo y aquellas otras construcciones en que 
se aplica un solo complemento ó régimen á palabras que le piden di-
verso. 

El agente lógico exige que cada voz lleve su régimen propio; el 
agente psicológico adjudica á las dos palabras el complemento que pi-
de la más inmediata. 

En el uso del hipérbaton se sacrifica muchas veces á la expresión 
de los afectos la enunciación ordenada y lógica de las ideas y de los 
raciocinios. 

Someramente queda indicado cómo influyen las ciencias psicológi-
cas en el proceso de las lenguas en general y de la nuestra en parti-
cular; no es menos palmaria la influencia d é l a gramática histórica en 
la gramática actual; puesto que las formas analógicas y sintácticas del 
habla contemporánea se explican por las que prevalecieron en edades 
pasadas, y que ejerciendo su acción al través de los siglos, la hacen 
sentir en la lengua, tal como hoy la hablamos. 

Así el uso «leí artículo el antes de ciertos nombres femeninos halla 
explicación cumplida en la forma ela que antiguamente tuvo es tapar-
te de la oración; y las flexiones casuales li, lis, del pronombre perso-
nal nos dan razón de las actuales le y les, dativos de los nominativos 
e/la y ellas. 

Las consideraciones expuestas me han inducido á no perder de vis-
talas formas por donde han pasado algunas de nuestras voces y cons-
trucciones. 

La parte práctica de la gramática no sólo inquiere, describe y agru-
pa hechos que aprovecha la parte teórica para formar con ellos clases 
y llegar á establecer leyes de lenguaje ; sino que formadas ya éstas, 
ejercita al principiante en la aplicación de ellas á los casos concretos 



que se van ofreciendo al expresar el pensamiento por medio de la pa-
labra. 

Á fia de que el estudio de la gramática práctica resulte completo, 
presento modelos de ejercicios de analogía, morfología, sintaxis y pro-
sodia, é indico cómo ha de proceder el a lumno para que pueda apro-
vecharle el estudio de las reglas ortográficas. 

De estos ejercicios, cinco son de la primera parte de la analogía, 
tres de morfo'.og a, cinco de sintaxis y dos de prosodia. En todos ellos 
hay números encerrados en paréntesis que indican los párrafos que de-
ben consultarse por el discípulo, para resolver las dudas qué puedan 
ocurrirle. 

N o es posible que un tratado de gramática, por extenso que se su-
ponga, contenga todos los hechos de lenguaje pertenecientes á un idio-
ma: labor es es taque incumbe á los diccionarios, que por su índole y 
disposición son libros de fácil consulta. 

El gramático fijará, por ejemplo, la propiedad de las palabras, en-
señando el significado que corresponde á las raíces, temas radicales, 
prefijos y demás elementos constitutivos de las v >ces; así podrá deter-
minar el significado exacto de los derivados gramaticales é ideológi-
cos. Señalará el valor de los modos y tiempos de los verbos y de lo* 
grados de los adjetivos; la denotación de los sustantivos y adjetivos 
verbales, de los nombres abstractos, genéricos y colectivos, y de los 
aumentativos, diminutivos y despectivos; pero no le incumbe dar á 
conocer las diversas acepciones de cada palabra, ni cada una de las si-
nonimias que ocurren en el castellano; tales significados búsquense en 
el diccionario de la lengua vulgar y en el de sinónimos. 

Tampoco podría un tratado de gramática apurar todos los regíme-
nes, modismos y construccicnes que autoriza la sintaxis castellana: 
tratar de esta materia con tal vastedad corresponde á un diccionario 
de construcción y régimen, como el monumental que está publicando 
D. Rufino José Cuervo. 

El gramático, más que hechos aislados, toma en consideración gru-
pos más ó menos numerosos de palabras, de locuciones, de construc-
ciones y giros que tienen propiedades idénticas y se sujetan á iguales 
leyes. 

Creo que los límites que separan los dominios del diccionario de los 
de la gramática teórica quedarán señalados con precisión, si no pri-
vamos á las enseñanzas de esta última ri-1 carácter de universalidad 
que les corresponde. 

Cierto es que la gramática práctica sí toma en cuenta hechos aisla-

dos; pero sólo en el número que basta para formar las generalizacio-
nes que enseña la gramática teórica ó para atender á las necesidades 
del hab la ; pero no á las exigencias de erudición recóndita falta casi 
siempre de aplicación. ¿Qué necesidad puede haber de esas cansadas 
interminables listas de excepciones formadas por palabras que por ca-
so raro ocurren tal cual vez en libros no menos raros? Si urge la ne-
cesidad de fijar, por ejemplo, el significado ó el género de tales voces, 
nada es más fácil que acudir al diccionario que sí debe contenerlas. 

No por esto se crea que me he limitado á dar reglas generales ha-
c iendo caso omiso de las excepciones; también hago el recuento de 
é ^ a s ; pero sólo menciono las usuales ó las que ofrecen especial difi-
cultad. 

Antes de concluir, manifestaré que he procurado estudiar nuestra 
lengua en las obras de los que mejor la han conocido; de suerte que 
espero haberla presentado tal como aparece en los escritores más co-
rrectos, castizos y elegantes. 

Para conseguirlo, me he servido de las autoridades que durante lar-
gos años he recogido de mis lecturas, y en parte rae he aprovechado 
también del caudal inmenso de citas, acumulado con portentosa eru-
dición por el eminente sabio D. Rufino José Cuervo. Dé esta suerte 
las doctrinas enseñadas no tienen por fundamento ejemplos formados 
antojadizamente por el mismo autor de la regla dada, los cuales ni 
añaden nueva autoridad á lo enseñado, ni son nueva probanza de ello. 

Al presentar cuál es el uso de los mejores escritores, se da á cono-
cer cuál es la índole de nuestra lengua y cuáles son sus tendencias. 
Para redimirlo de la nota de empirismo, lo he justificado cuando ha 
sido dable hacerlo. 

En el conflicto de usos contrarios, he creído que debe prevalecer el 
que está más extendido, el que se ha conservado por más largo tiem-
po y cuenta de su parte con autoridades más respetables. Así también 
debe preferirse el uso apoyado en sólidos fundamentos al puramente 
empírico. 

N o he perdido de vista las luminosas enseñanzas de sabios como 
Cuervo, Bello, Caro, F . Suárez, Diez, Max Müller, Viñaza, Bopp, 
Passy, Guardia, Wierseiski, Antoine, Dozy, Reinach y otros grandes 
filólogos; á ellos soy deudor, lo mismo que á la Real Academia Espa-
ñola y á la nuestra, del corto caudal de conocimientos que en esta ma-
teria haya podido adquirir. 

Como era natural, he escrito este libro con criterio independiente, 
y lo hago constar así, á fin de que nadie impute á los grandes maes-



tros que me han servido de guía, los yerros en que haya podido in-
currir. 

La Gramática está impresa de manera que puede ser á un mismo 
tiempo libro de texto y de consulta: la parte que en mi concepto de-
be servir de texto va impresa de letra de entredós; lo demás, que es 
quizá la mayor parte del libro, va de breviario y de glosilla. Entien-
do que las ampliaciones serán útiles para los discípulos que deseen 
aclarar dudas y resolver dificultades. Pueden también ser de provecho 
á otra clase de lectores, que no tienen tiempo de consultar libros ó 
facilidad de adquirirlos. 

Conozco mejor que nadie mi insuficiencia para dar cumplido rema-
te á una empresa muy desigual á mis débiles fuerzas; pero ya que lle-
vado de mis aficiones literarias me he atrevido á escribir, y lo que es 
más, á publicar este libro, sólo me resta pedir indulgencia para el au-
tor y corrección para su obra. 

A D V E R T E N C I A D E L A S E G U N D A E D I C I Ó N . 

En muy poco tiempo se ha agotado la primera edición de esta Gra-
mática, excediendo á mis esperanzas la favorable acogida del público. 

Es, pues, justo que las primeras palabras que aparezcan en el pre-
sente'libro den á conocer mi profunda gratitud á quienes tan genero-
samente me han estimulado para no desmayar en la labor empren-
dida. 

Deseoso de que la nueva edición aventaje á la primera, he revisa-
do escrupulosamente esta última, y he corregido todos los descuidos y 
erratas que he descubierto en ella. 

Entre los primeros cuento reglas repetidas, alguno que otro ejem-
plo poco adecuado y la redacción de ciertas frases y períodos que pe-
dían mayor claridad ó que pecaban contra la eufonía. 

No presumo dar hoy á la estampa esta modesta obra exenta de de-
fectos; pero sí puedo asegurar que he procurado diligentemente corre-
gir los que yo he advertido y los que me han hecho notar personas 
muy entendidas. _ 

Publico ahora esta Gramática con algunos aumentos que, á mi jui-
cio, no carecen de importancia. 

En la primera parte de la Analogía he tratado de fijar, mediante al-
gunas notas, el sentido en que se dice que son irregulares los verbos 
castellanos. 

En el capítulo I I I de la Sintaxis, he insertado un breve estudio so-
bre el galicismo. En él menciono hasta diez y seis maneras de incurrir 
en este vicio de lenguaje que se hallan expuestas y distribuidas en otros 
tantos grupos. En cada uno de ellos se describe la especie de galicis-
mo de que se trata en él, y se propone el vocablo ó giro que se debe 
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emplear, á fin de que sea castiza la frase. En algunos ejercicios están á 
la vista la construcción francesa, su traducción literal y la versión co-
rrecta. 

Tiene por objeto el presente estudio evitar, hasta donde sea posi-
ble, que vicien su lenguaje los cursantes con los giros y modismos que 
hallan en libros de texto escritos en francés. 

En la Fonología se da á conocer el triángulo de Orchell, tan útil 
para señalar con claridad el lugar en donde se forman los sonidos vo-
cales. 

Por último se han agregado algunas reglas ortográficas. 
Como ya se hizo notar en el prólogo de la primera edición, el libro 

es al mismo tiempo de texto y de consulta; la primera parte que con-
tiene la asignatura de los cursos que se siguen en la Escuela Nacio-
nal Preparatoria está impresa de letra de entredós ; la segunda parte 
cuyo estudio no es obligatorio y que es la más extensa, va de brevia-
rio y de glosilla. 

A pesar de que el libro consta de mayor número de párrafos, no se 
ha aumentado el de sus páginas, porque los tipos empleados son más 
reducidos que los que sirvieron para la primera edición. 

Para concluir haré constar que no he perdonado diligencia, ni estu-
dio, ni trabajo, á fin de que la segunda corresponda á lo que el públi-
co tiene derecho de exigir; si no lo he alcanzado, á lo menos he he-
cho cuanto he podido para lograrlo. 

Fea quoipotui: faàant majorapotentes. 

J U I C I O S A C E R C A D E E S T E L I B R O . 

El lector indulgente no llevará á mal que autorice este humilde 
libro con algunos juicios de críticos y filólogos insignes, que han ex-
tremado su benevolencia, dirigiéndome palabras de aprobación y en-
comio. 

No se me esconde que más deben considerarse esas frases, como es-
timulo para perseverar en la labor emprendida, que como galardón de 
la ya realizada. Por ellas me reconozco deudor de perenne reconoci-
miento á mis generosos favorecedores. 

En carta del Sr. D. Rufino José Cuervo fechada en el mes de ene-
ro de 1898 se leen los siguientes conceptos relativos á esta Gramáti-
ca: « E s incalculable el número de observaciones y hechos nuevos que 
« contiene la incomparable obra de usted y pasmosa la claridad y pre-
« cisión que ostenta usted en el lenguaje didáctico.» En otras cartas 
dice el Sr. Cuervo hablando de la misma Gramática: « . . .es edificio 
«rico y grandioso, de plan completo y armónico en que se encierra 
«..toda la ciencia gramatical de nuestra lengua.» 

« Beati quorum iam meenia surgunt. 
« Vd. ha dado fin á su obra admirable, y meiece las felicitaciones 

« íntimas de todos los que bien le queremos, y más que todo el agra-
« decimiento sincero por el cúmulo de doctrina clara y "ierta que ha 
« sabido encerrar en su libro. Desde el punto en que lo recibí conti-
« nué su lectura sin descansar hasta la última Lnea, y aseguro á usted 
« que estoy pasmado del número de hechos en que yo no había repa-
« rado y que usted registra y explica del modo más cumplido.» 

Los sabios padres agustinos del monasterio del Escorial, en su pe-
riódico La Ciudad de Dios, al hablar de este libro, dijeron lo que se co-



pia en seguida: « El Sr. Peña viene á continuar con su excelente 
« gramática la serie de magistrales estudios que han consagrado á nues-
« tra lengua no pocos autores americanos, como Andrés Bello, Miguel 
« Antonio Caro, Rufino José Cuervo y Marco Fidel Suárez. Á pesar 
« de las modestísimas palabras con que presenta al público su traba-
ojo, bien puede afirmarse que ha sabido reunir en él todo lo más útil 
« que encierran los de sus predecesores, aumentándolo con un gran 
« caudal de observaciones nuevas, fruto del propio saber y de la ob-
• servación perseverante y bien dirigida. En esta obra se ve al profun-
« do conocedor de los principales filólogos y gramáticos, y no menos 
« de los prosistas y poetas españoles, que pasan por múdelos de len-
« guaje puro y castizo.» 

El egregio crítico D. Marcelino Menéndez y Pelayo, en carta diri-
gida al autor, ha hablado de esta obra en los siguientes términos: 

« Esta Gramática es, á mi juicio, una de las mejores que tenemos y 
« quizá no se ha publicado otra igual después de la de Bello y de las 
« adiciones que le hizo Cuervo.» (Las adiciones á Bello que mencio-
na el Sr. Menéndez y Pelayo son las notas luminosísimas que puso el 
esclarecido filólogo D. Rufino José Cuervo á la Gramática de Bello; 
las más completas son las que aparecen en la edición de París, hecha 
en 1898). 

En otro párrafo de la carta del Sr. Menéndez, transcrita aquí en par-
te, dice el eminente escritor refiriéndose á la Gramática de Peña: « En 
ella he encontrado rica materia de fructuoso estudio y nueva compro-
bación del sólido saber filológico de su erudito cuanto modesto autor.» 

« Si llega á penetrar en los establecimientos de enseñanza como rae-
«rece, contribuirá mucho á difundir la sana doctrina gramatical, tan 
«distante délas innovaciones temerarias y presuntuosas de improvisa-
« dos filólogos, como de las rutinas del antiguo empirismo.)) 

El sabio director de la Biblioteca Nacional y de la Academia de la 
Lengua, D. José María Vigil, dirigió al autor del presente libro la si-
guiente carta: 

«Méjico, enero 15 de 1899. — Sr. D. Rafael Ángel de la Peña.— 
Presente. 

« Muy estimado amigo y colega: 
« H a llegado por fin el día en que pueda felicitar á V. por la publi-

cación de su « Gramática teórica y práctica de la lengua castellana; » 
felicitación inspirada por el más legítimo entusiasmo, pues se trata de 
una obra de altísima importancia, en que se revela la inmensa labor 
de un profundo filólogo, que con paciencia ejemplar ha consagrado 

largos años de su vida á aquilatar las recónditas delicadezas de una 
lengua tan rica y tan difícil como la castellana. Yo que he seguido 
con atención vivísima el desarrollo progresivo de ese trabajo colosal, 
gracias á las lecturas que á medida que avanzaba, hacía V. en la Aca-
demia, estoy en aptitud de valorar el excepcional mérito de ese libro 
que fuera de ser el digno coronamiento de su larga y honrosísima ca-
rrera literaria, pone muy alto el nombre de nuestra patria, pues sólo 
una atmósfera de vigorosa cultura, puede favorecer la producción de 
obras de tal naturaleza. 

« Al dirigir á V. esta felicitación, que se halla muy por debajo del 
suceso que la motiva, me cabe la 'honra de repetirme su amigo y co-
lega afmo., que le desea todos los bienes que V. justamente merece.— 
J . M . VIGIL . » 

Varios periódicos de la Capital y de algunos Estados.han juzgado 
muy favorablemente este modesto tratado de Gramática Castellana; 
á todos da el autor público testimonio de su gratitud. 
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GRAMÁTICA 
DE 

LA L E N G U A C A S T E L L A N A . 

NOCIONES PRELIMINARES. 

1. C o n s i d e r a d a u n a l engua c o m o o r g a n i s m o q u e crece, se 
desenvue lve y modifica, d e s p u é s de h a b e r recibido v ida de o t ros 
id iomas, c o r r e s p o n d e á su g r a m á t i c a inqui r i r sus or ígenes , ana-
lizar sus e l emen tos cons t i tu t ivos , e s tud ia r sus modif icac iones y 
t r ans fo rmac iones , y hace r cons ta r las ley«s según las cuales se 
h a ver i f icado su desenvolv imien to . 

2. M a s si m i r a m o s las l enguas c o m o el m e d i o m á s a d e c u a d o 
de comunicac ión e n t r e los h o m b r e s , conc ie rne á la g r a m á t i c a 
par t icu lar de c a d a id ioma, e s tud ia r sus voces y sus cons t rucc io-
nes s in tác t icas ; inves t igar c ó m o se h a n serv ido de u n a s y o t ras 
los hab l i s t as m á s no tab les ; y po r ú l t imo, m e d i a n t e inducc iones 
legí t imas, f o r m u l a r las r eg las del b ien decir , y y a fo rmu ladas , 
codif icarlas y p romulga r l a s . C o r r e s p o n d e a s imi smo á la G r a m á -
tica enseñar la rec ta esc r i tu ra y pronunciac ión de las pa labras . 

3. Pa r a t r ansmi t i r con fidelidad lo q u e pensamos , es prec iso 

no decir ni m á s ni menos , ni cosa d i s t in ta de lo q u e i n t e n t a m o s 

significar. L a per fec ta co r r e spondenc ia de las pa l ab ras con las 



ideas cons t i tuye la p r o p i e d a d del lenguaje , q u e si bien es indis-
pensab l e para d a r n o s á e n t e n d e r , no basta , si n o v a a c o m p a ñ a -
da de la c lar idad, en v i r tud de la cual se c o m p r e n d e f ác i lmen te 
lo q u e decimos. 

4. Median te la p r o p i e d a d y la c lar idad del l engua je , l o g r a m o s 

comun ica r á los d e m á s nues t ros pensamien tos ; pero c o m o al ex-

presar los , nos s e rv imos de d e t e r m i n a d a lengua, d e b e m o s em-

plear vocablos, g i ros y m o d i s m o s q u e sean p rop ios d e ella, y 

de secha r los que p e r t e n e z c a n á id iomas ex t raños , en lo cual con-

siste Ja pureza del l engua je . 

5. Su elegancia resu l ta de la c la r idad , p rop iedad y pureza de 
la f rase aunadas con la feliz elección de las pa labras , la acerta-
d a colocación de é s t a s y de las proposiciones, la eufon ía de las 
voces y la a rmonía de los per íodos . 

6. El ar te que nos e n s e ñ a á e x p r e s a r nues t ros p e n s a m i e n t o s 
con propiedad, c la r idad , pu reza y e legancia por medio de la pa-
labra hab lada ó escri ta , se l l ama Gramát ica . 

7. Si j u n t a m e n t e con las doc t r i na s y reglas g r a m a t i c a l e s se 
e x p o n e n los f u n d a m e n t o s en q u e descansan u n a s y ot ras , la 
G r a m á t i c a será c ient í f ica; en el caso con t ra r io se l l amará em-
pírica. 

El uso de los b u e n o s au to res es uno de los f u n d a m e n t o s en 
q u e d e b e n apoya r se lás doc t r inas g ramat ica les . E s t e uso á su 
vez podrá ser empí r i co ó científ ico. Será lo p r imero , si no pue-
de d a r s e de él razón a l g u n a ; será lo segundo , si se p u e d e expl i -
car y just i f icar á la luz de la filosofía del l e n g u a j e y de las cien-
cias auxi l iares de la G r a m á t i c a . 

De las partes de la Gramática. 

8. L a Analogía l l a m a d a t ambién Anál is is y d e s i g n a d a por 
a lgunos con el n o m b r e de Lex io log ía , t iene p o r o b j e t o e s tud ia r 
los d i fe rentes oficios y acc iden tes g ramat i ca le s de las p a l a b r a s 
los e l emen tos cons t i tu t ivos de és tas y los diversos procedimien- ' 
tos de que nos se rv imos p a r a fo rmar las . 

Deben buscarse sus fundamentos en la Gramática Comparada, en 
la Ideología, en la Lógica y en la Psicología. Sin la primera no es 
posible explicar la estructura de las voces procedentes de otras lenguas, 
m sus transformaciones sucesivas, hasta llegar á la forma que actual-
mente t ienen; y sin las otras ciencias no será dable señalar todos os 
oficios de las partes de la oración, ni será s i e m p r e hacedero definirlas 
y clasificarlas convenientemente. 

9. L a S i n t a x i s t r a t a de la concordanc ia y r ég imen de las pa -

l abras y de la cons t rucc ión de las orac iones . 
El estudio de esta parte de la Gramática se halla ligado con el de 

la Lógica, por la dependencia y unión que hay entre las palabras ó 
términos y las ideas, y entre las proposiciones y los juicios. 

10. L a F o n o l o g í a es la p a r t e de la G r a m á t i c a q u e e s tud ia los 

sonidos de u n a l engua . 

Se divide en Or to log í a y Prosodia . 
Or to log í a es la p a r t e de la F o n o l o g í a q u e t r a t a del mecan i s -

m o de los ó r g a n o s de la voz en la prolación de las l e t ras y del 

valor foné t ico d e éstas . 
L a Prosodia t r a t a de la c a n t i d a d y c ó m p u t o d e las s í labas; 

- d e la acen tuac ión de las p a l a b r a s y del r i t m o de los per íodos . 

Son ciencias auxiliares de la Fonología, la Anatomía que describe 
los órganos de la voz; la Fisiología que explica como funcionan, y la 
Acústica que clasifica los fenómenos de la fonación, calcula su exten-
sión é intensidad y determina sus leyes. 

11. L a O r t o g r a f í a e n s e ñ a el uso de las le t ras y d e los d e m á s 

s ignos de la escr i tura . 
Se funda en la Fonología de la lengua, en la Etimología y en el uso. 
12 Salvá le da tal importancia al uso, que define la Gramatica, di-

ciendo que es "el conjunto ordenado délas reglas de lenguaje que ve-
amos observado en los escritos-ó conversación de las personas doctas 
"que hablan el español." 

13. Si a t e n d e m o s á la e t imolog ía de la voz G r a m á t i c a , pod r í a 

d e c i r s e q u e ese l arte délas letras, puesv i ene del g r i ego y ^ / t a - a ^ 

a d j e t i v o q u e lleva s o b r e e n t e n d i d o el sus t an t ivo TÉXVTJ arte y q u e 

se der iva d e ypáu[ia le t ra . 
E n es ta acepción e t imológica , en v i r tud de u n a s inécdoque , 

se t o m a la le t ra q u e es la p a r t e , po r el l e n g u a j e q u e es el todo . 
14. L e t r a es el s igno fón ico de los e l emen tos más s imples d e 



la pa labra . T a m b i é n se da el n o m b r e de letra á es tos m i s m o s 
e lementos . 

L a s le t ras se d iv iden en vocales y consonan te s : las vocales se 

p r o n u n c i a n por la sola emisión del a l i en to sonoro , sin neces idad 

de n i n g u n a o t r a letra. L a s c o n s o n a n t e s neces i tan de las voca-

les pa ra p o d e r sonar . 

E l a l f abe to cas te l l ano cons ta de ve in t inueve letras , y son las 
s igu ien tes : 

a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, 1,11, m, n, ñ, o, p, 
q, r, rr, s, t, u, v, x, y, z. 

A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ll, M, N, Ñ, 
O, P, Q, R, Rr, S ,T,U,V, X, Y, Z. 

15. Se l l ama d i p t o n g o la reunión de dos vocales que se pro-

nunc i an en una sola emisión de la voz; v. g.: au, ia en audacia. 
T r i p t o n g o es la reunión d e tres vocales q u e se p ronunc ian en 

u n a sola emisión de la voz; v. g.: uei en averigüéis. 

16. S í l aba es la vocal q u e sola ó a c o m p a ñ a d a d e una ó m á s 

letras , s u e n a en u n a sola emisión de la voz. 

17. P a l a b r a es t s d a voz signif icat iva. 

18. P o r razón del n ú m e r o de s í labas se d ividen las p a l a b r a s 

en monos í labas , disí labas, tr isí labas, t e t r as í l abas y polisí labas, 

según q u e cons tan de u n a sílaba, de dos, de tres, de cua t ro ó 

de más . 

19. Si se a t i ende á la te rminac ión , se d iv iden en var iab les é 
invariables , según q u e su des inencia varía ó p e r m a n e c e inal te-
rable. 

20. En virtud del significado y de los oficios lógicos que el uso ha 
conferido á las palabras, se dividen en sustantivas, atributivas, relati-
vas, determinativas, conexivas y afectivas. 

Las sustantivas expresan las ideas de sér, esencia, existencia, subs-
tancia, cualidad abstracta y persona. 

Las atributivas connotan cualidades esenciales ó accidentales, y en 
general todo lo que puede afirmarse ó negarse de algo. 

Las relativas significan algún género de relación. 
Las determinativas limitan la extensión del término al cual acom-

pañan. 

Las conexivas sirven para enlazar las palabras y las proposiciones. 
Finalmente, las afectivas declaran sentimientos, sensaciones, emo-

ciones y pasiones. 
21. Si se atiende á las relaciones de significado que hay entre las 

voces, habrá que dividirlas en homónimas, equívocas, sinónimas, an-
tónimas é isónimas. 

22. Son homónimas las palabras idénticas en su forma y diferentes en 
su significado é índole gramatical, como amo verbo y amo sustantivo. 

Se°llaman equívocas las voces idénticas en su forma y en su índole 
gramatical; pero diversas en su significado, como peso moneda y peso 
gravedad determinada de un cuerpo. . 

23. Se reputan sinónimos los vocablos que tienen el mismo signifi-
cado. Se dividen en sinónimos imperfectos y sinónimos perfectos. Son 
imperfectos los que convienen en la significación principal; pero difie-
ren en la secundaria ó accesoria. Son, por ejemplo, sinónimos imper-
fectos victoria y vencimiento: victoria es la acción de vencer; vencimien-
to es el resultado de esa acción, y así, se ha dicho que "el vencimien-
to de las pasiones es la victoria de la razón." . 

Los sinónimos perfectos convienen tanto en la significación princi-
pal como en la accesoria; por ejemplo: adición y suma; sustracción y 
resta: poniente y occidente. 

Hay asimismo sinonimia entre una palabra y una locucion y entre 
locuciones enteras; v. g.: existe sinonimia entre tálamo y lecho nupcial, 
y entre estas frases: María canta como un ruiseñor; como el ruiseñor; 
como los ruiseñores ó simplemente como ruiseñor. 

24. Aun siendo perfectamente sinónimas dos voces ó locuciones, no 
siempre tienen el mismo uso; pues unas pertenecen al estilo elevado, 
otras al familiar, y otras sólo son de recibo en frases ya formadas. Y 
así aunque no haya diferencia de significado entre oliva y aceituno, no 
puede reemplazar la segunda palabra á la primera en la frase la oliva 
de la paz-, de la misma suerte, siempre hay que decir: el lecho del dolor 
y no la cama del dolor. 

Si afirmamos simplemente que alguno esta en cama, la locucion es 
figurada, pues damos á entender por ella que alguien se halla enfermo. 
L a frase estar en el lecho del dolor, aunque tan gastada, no ha pasado 
al lenguaje familiar, del cual no desdice la segunda estar en cama. 

25. Vocablos antónimos son las voces contrapuestas en su signifi-
cado"; v. g.: fácil y difícil; claro y obscuro; confuso y distinto. 

26. Son isónimos los nombres que procedentes de lengua extraña, tie-
nen igual raíz; pero se diferencian en su estructura y significado; tales 
son legal y leal; lego y laico; obrar y operar y muchos otros. 

27. P a r a q u e p u e d a n e n t e n d e r s e con fac i l idad a lgunas de las 

def in ic iones an te r io res y o t r a s q u e se d a r á n después , así c o m o 

m u c h a s doc t r i na s y reglas q u e se ha l l a rán e x p u e s t a s en el cur-

s o de es te T r a t a d o , es i nd i spensab le dec la ra r lo q u e se en t i ende 

por ex tens ión , comprens ión y conno tac ión de u n a voz. 



Comprensión de u n a pa labra es todo lo que cabe en la idea 
de la cosa que ella significa. Pudiera t ambién decirse que es el 
con jun to d e propiedades que corresponden á la cosa s ignif icada 
por la pa labra . 

Ex t ens ión de una voz es el c o n j u n t o de individuos expresa-
dos por ella. E jempl i f icando las definiciones anteriores, d i r e m o s 
que fo rman la comprensión del sus tant ivo hombre, la animal i -
dad, la racionalidad, d e t e r m i n a d a forma de cuerpo, y en suma 
todo lo q u e const i tuye al hombre . 

F o r m a n la extensión del m i smo t é rmino todos los individuos 
de la especie humana . 

Connotac ión es la significación s imul tánea de dos ¡deas, una 
principal y o t ra accesoria. Los ad je t ivos calificativos c o m o bue-
no^ docto, justo, son connotat ivos , po rque significan una cual idad, 
é implican la idea del su je to en quien se halla. 

28. Por razón de los oficios gramat ica les q u e d e s e m p e ñ a n las 
palabras , se dis t inguen diez pa r t e s de la oración, á saber: el nom-
bre sustant ivo, el ad je t ivo , el art ículo, el p ronombre , el verbo, el 
participio, el adverbio, la preposición, la conjunción y la in ter-
jección. 

29. El sus tant ivo es voz decl inable que subsiste por sí solo 
en la oración y significa seres do tados de vida, cosas inan ima-
das y cual idades abs t rac tas . 

Son nombres sustant ivos hombre, caballo, casa, racionalidad, 
fuerza, solidez. 

30. E l ad je t ivo es pa l ab ra variable que no puede subsist ir en 
la oración, sin un sus tant ivo al cual califica ó de te rmina . Sed«-

vide por lo mismo en calif icativo como bueno y de t e rmina t ivo 
como diez. 

31. El a r t ícu lo es pa labra variable que precede al sus tant ivo 
para indicar q u e es tá t o m a d o con algún g rado de extens ión , y 
anunc ia r su número y su género. Al t r a t a r de esta par te de la 
oración, se verá que en a lgún caso el ar t ículo mascul ino el pre-
cede á n o m b r e s del gene ro femenino . 

Se divide en definido é indefinido. 

El p r imero precede á sustant ivos que significan cosas ó per-
sonas de te rminadas . Pudiera decirse que es el s igno de la de-
terminación del nombre . Sus fo rmas son el, la, lo, los, las. 

El segundo precede á nombres que no expresan n inguna per-
sona ó cosa de te rminada , y sus fo rmas son uno, una, unos, unas. 

32. P ronombre es la pa labra variable que señala a lguna per-

sona gramat ica l y reemplaza al n o m b r e sus tan t ivo cuyos oficios 

desempeña . 
33. El verbo considerado en general es la pa labra variable 

que refiere el a t r ibu to al sujeto , exp re sando las c i rcunstancias 
de número , t i e m p o , persona y modo . 

Mas el verbo atr ibut ivo, que encierra en sí mismo lo que se 

af i rma ó se n iega del sujeto , podrá decirse que es la pa labra va-

riable que refiere su s ignif icado a t r ibut ivo á la persona g rama-

tical d e n o t a d a por su terminación, exp re sando a d e m á s las cir-

cuns tancias de número , t i empo y modo . 

E n el cap í tu lo del V e r b o se e x p o n d r á y exp l ica rá de ten ida-

men te la definición anter ior . 

34. Par t ic ipio es la pa r t e variable de la oración que j u n t o con 

la índole del adjet ivo, t iene el régimen y la significación funda-

menta l del verbo. 

35. L a preposición es pa labra invariable que exp re sa a lguna 

relación, es tablece dependenc ia en t re dos pa labras y de t e rmina 

los casos de las voces declinables. 36. E l adverb io es voz invariable que modifica á las pa labras 
a t r ibut ivas y a lgunas veces al sustant ivo. 

37. L a conjunción es pa labra invariable que une par tes de la 

oración y proposic iones enteras . Casi s iempre significa a lguna 

relación. 

38. L a inter jección es voz invariable por la cual e x p r e s a m o s 

impremed i t ada y aun inconsc ientemente los diversos afectos del 

ánimo. 

39. C o m o no ta remos en el curso de este T r a t a d o , es frecuen-
te que unas pa labras t o m e n los oficios de o t ras ; y así el n o m b r e 
y el verbo pasan á ser in ter jecc iones ; la preposición se usa co-
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Z 7 P U 6 d e n C ° l 0 C a r S e d e f i n i t i — e n t e en n i» , 

tes de la ora ^ ' ^ « U e h e m ° S d Í V Í d Í d o P«r-
t in tas especies H"' ^ " G ™ á *>s k 

n t d e S V 0 C a b l ° S - c o s a P u e d e a f i rmarse del p r e . 

e m p l n t ^ ^ ^ q U e l o c u c i o n e s i t e r a s des-
- P e n a n f r e c u e n t e n ^ el oficio de una sola pa r t e de la o r a . 

n o ^ : : S ^ R I O N E S Q R p u e d e n c o n s í d e r a r s e — -
c * - ~ a d v e r b i o ó b í e n c o m ° u n a 

bo 4 o ' I l p
L a ! T * * * > r a m a t ' c a ' m e n t e cons iderada es el ver 

d e r s p a i a b r a s — - ^ 
vive feliz. g ,0n' " « « al justo; el hombre no 

e s a q u e n o d e 10 c u a i s e a f i r - * ~ 

se niega del sujeto P r ° P ° S I C , Ó n 6 8 , 0 q U e s e 6 

forman^sTnt i fo ° c o n j u n t o de proposic iones que 

P A R T E P R I M E R A DE LA GRAMÁTICA. 

A N A L O G Í A . 

S E C C I Ó N P R I M E R A . 

De lo3 oficios quj desempeñan las partes de la oración y de sus propiedades 
y accidentes gramaticales. 

C A P Í T U L O I. 

De los accidentes y propiedades gramaticales comunes 
á las partes variables de la oración. 

42. A c c i d e n t e g ramat ica l es la al teración q u e en su des inen-
cia recibe u n a pa lab ra var iable , y que d e t e r m i n a en ella el gé-
nero, el n ú m e r o y a lguna vez el caso si se decl ina; y el número , 
la pe r sona , el t i e m p o y el m o d o si se con juga . 

A l g u n o s p r o n o m b r e s modif ican su t e rminac ión por razón del 

caso. 

Son p rop iedades de las pa labras dec l inables los casos, los nú-

meros y los géneros , y los números , t i empos , m o d o s y pe r sonas 

lo son del verbo. 
43. Decl inación es la variación de género, n ú m e r o y caso en 

los nombres , ar t ículos y p ronombres . Dec l inar es var iar el gé-
nero , n ú m e r o y caso del nombre , del p r o n o m b r e y del ar t ículo. 

44. Caso es la posición que t ienen en la f rase las voces decli-
nables con respecto á a lguna o t ra pa l ab ra con la cual es tán re-
lac ionadas . 
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la pe r sona , el t i e m p o y el m o d o si se con juga . 

A l g u n o s p r o n o m b r e s modif ican su t e rminac ión por razón del 

caso. 

Son p rop iedades de las pa labras dec l inables los casos, los nú-

meros y los géneros , y los números , t i empos , m o d o s y pe r sonas 

lo son del verbo. 
43. Decl inación es la variación de género, n ú m e r o y caso en 

los nombres , ar t ículos y p ronombres . Dec l inar es var iar el gé-
nero , n ú m e r o y caso del nombre , del p r o n o m b r e y del ar t ículo. 

44. Caso es la posición que t ienen en la f rase las voces decli-
nables con respecto á a lguna o t ra pa l ab ra con la cual es tán re-
lac ionadas . 



Seis son los casos: nominat ivo, genit ivo, dat ivo, acusat ivo, vo-
ca t ivo y ablat ivo. 

En caste l lano los números se d i s t inguen por la te rminac ión; 
los géneros por ésta ó por el s ignificado, y los casos, en su m a y o r 
par te , por la preposición que se a n t e p o n e á la pa l ab ra decl inable . 
E n a lgunos p ronombres los casos se d i s t inguen por sus flexiones. 

E l geni t ivo, el dativo, el acusa t ivo y el ab la t ivo se d i ferencian 
por la preposición que precede al nombre . E l nomina t ivo y el 
vocat ivo más bien se caracter izan por la fal ta de ella. 

45- El nominat ivo es el su je to de la proposición y a lgunas 
veces es su atr ibuto; y así en el s iguiente e j emplo : »El Edipo de 
Sófocles es el tipo de la tragedia griega" (Martínez de la Rosa), 
el nomina t ivo Edipo es el su j e to de la oración, y el s e g u n d o no-
minat ivo tipo es su predicado ó a t r ibuto . 

46. El genit ivo caracter izado por la preposición de, t iene por 
oficio pr incipal especificar, m e d i a n t e las relaciones que deno ta , 
al sus tan t ivo que lo rige. 

Por vir tud del genitivo, el n o m b r e de un g é n e r o super ior se 
convier te en un n o m b r e de género inferior, y és te en el de es 
p e d e . E l sus tan t ivo genérico amor seguido de un genit ivo, de-
nota diversas especies de este afecto; v. g.: amor de padre, amor 
de hermano, amor de hijo. Ta le s geni t ivos p u e d e n ser r eempla -
zados por adje t ivos; y así p u e d e decirse con igual sent ido: amor 
paternal, amor fraternal, amor filial. 

C o m o es fácil advert ir , el geni t ivo reduce la ex tens ión del 
sus tan t ivo que lo rige; y así casa de campo conviene á m e n o r nú-
mero de hab i tac iones que el sus tan t ivo casa. 

47- Según varían las relaciones que expresa el genitivo, varían sus 
denominaciones. Los principales genitivos son los siguientes: 

I o El posesivo que expresa p rop iedad ó per tenencia ; v. g.: 
Fábulas de Pedro; es decir: fábulas de que es dueño Pedro . 

2o El causal que denota causa; v. g.: las calamidades de la guerra; 

aílorSFedro ^ ^ d® Fedr°CS dedr: fábU'aS d e ^ ' e « 
3 O ? ! D \ O R I ? E N ; V. g . : oriundo de España. 
4. Ei subjetivo que denota cuál es el sujeto de la acción expresada 

por el nombre determinante; v. g . : el odio del pueblo; esto es: el odio que 
el pueblo tiene. 

5? El objetivo que expresa cuál es el objeto de la acción significada 
por el nombre determinante; v. g . : el temor del castigo; esto es: el temor 
que se tiene al castigo. 

Así el genitivo subjetivo, como el objetivo son algunas veces anfibo-
lógicos; el temor del pueblo, por ejemplo, puede significar el temor que el 
pueblo infunde ó el temor que el pueblo siente. En el primer caso cesa la 
anfibología, si se dice: el temor al pueblo. 

6o El numeral; v. g . : á la edad de diez años; á distancia de diez leguas; 
con el capital de mil pesos. Es de notarse que pueden invertirse los tér-
minos del régimen, diciendo : á los diez años de edad; á diez leguas de 
distancia; á cinco metros de profundidad; con mil pesos de capital. 

7o El de aposición que corresponde á nombres que por aposición 
deberían hallarse en el mismo caso que el sustantivo determinante. Es 
genitivo de aposición el nombre propio de lugar respecto del genérico; 
v. g . : las montañas de los Pirineos; la ciudad de Puebla; el nombre de 
cualquiera de los meses, respecto del genérico mes; v. g . : mes de enero; 
el número cardinal respecto del sustantivo común año; v. g.: año de 
1800; el que sirve para determinar una especie contenida dentro del 
género expresado por el nombre que rige al genitivo; v. g . : la pasión 
de los celos; la virtud de la abstinencia. 

8? El partitivo que denota el todo con relación á una de sus partes; 
v. g . : la mitad del ejército. 

9? El calificativo que expresa una cualidad que se considera como 
característica; v. g.: hombre de blanda condición. Este genitivo no con-
siente ir regido de nombre individual, ni de nombre propio; y así no 
se dirá: Pedro de valor te defenderá; sino Pedro que es hombre de valor 
te defenderá. 

10? El que denota el uso que se hace de alguna cosa ó el destino que 
se le da; v. g.: casa de estudios, casa de corrección; aguja de máquina. 

11? El que expresa el asunto sobre que se habla ó escribe; v. g . : 
Tratado de Matemáticas. 

12o El que denota lo contenido en el objeto significado por el nom-
bre determinante; v. g . : vaso de agua; copa de vino. 

13o El que expresa la materia de que es alguna cosa, v. g . : casa de 
mármol', estatua de oro.1 

48. E l da t ivo es el t é rmino indirecto y m e n o s p r ó x i m o de la 
acción del verbo ; exp re sa el fin y t endenc ia d e nues t ros actos 
y el des t ino ó uso que se d a á las cosas. L e co r responden las 
preposic iones á ó para. C u a n d o dec imos : Ped ro d a d ine ro á 
J u a n , dinero es el t é r m i n o d i rec to y p r ó x i m o de la acción del 
ve rbo y J u a n el indi rec to y m e n o s p r ó x i m o . 

1 El anterior estudio sobre el genitivo está tomado de mi Tratado sobre 
los Relativos y de la Sintaxis Latina de F. Antoine. 
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- I P A T R K 
Dativo etico: denota este caso el interés ó parte a? l t iv{ que t í a 

la persona expresada por dicho caso en el hecho s ignif icadoñor la fra 
se a que pertenece el dativo. Las frases: Me duelo % Tsuerfemehan 
muerto a m lujo nos ofrecen ejemplos de esta especie dTdatívos D 

construye; v. g : Me estoy en casa-, me vivo en la i J s l 
Utras veces denota espontaneidad, va en sentid» x i • 

sentido figurado; v g . : L voy de a J ^ ^ Z y ^ " 
Analmente en algunas locuciones el'dativo de los pronombres oer 

solíales, da á la proposición sentido exclusivo; y ri^fo^JE' 
de alguna persona decimos que él se lo dice / « ¿ , ' d a m S ^ á entender aue 

Igual sent ido t iene esta frase 
dictón que él * ¡¿ 'haUZl^ ^ h a d e ~ — 

49- El acusat ivo se cons t ruye f r e c u e n t e m e n t e con la prepo-
sicion d, y deno ta el obje to inmedia to ó el t é r m i n o d i rec to de 
la acción significada por el verbo, tales son Dios y verdad en las 
oraciones: amo á Dios y descubro la verdad. 

Como se advier te en el ú l t imo e jemplo, no s i e m p r e se exp re -
sa la preposición an tes del acusativo. 

50. Se llama acusativo interno ó pleonástico y a lgunas veces étimo 

-E.I acusativo locativo denota el 1 usar en HnnHf» i»™- . • • 
to que significa e. 

Se halla en este caso Roma en la frase: voy á Roma 

51. El vocativo no expresa n inguna relación y sólo sirve pa-
ra f i n g i r la pa labra á las personas ó á las c o s a s personif icadas . 

trucción de Mariana, citada por Bello- , „ - W g U I . e n t e C O n S" 
"honesto lo que os viene más á cuento para Y 

el sustantivo ^ hace oficio de nominadvopo^se r s ^ d e T ^ 

J 3 

tenéis, y de vocativo, por nombrará las personas á quienes se dirige la 
palabra. 

53. E l abla t ivo expresa relaciones de causa, ins t rumento , mo-
do, medio, origen, procedencia, separación y reunión. T a m b i é n 
es caso locativo y expresa el lugar en d o n d e se está, aquel de 
donde-se viene y aquel por d o n d e se pasa. Cor responden á es 
te caso las preposiciones á, de, con, en, por, sin, sobre, tras. 

54. C o m p l e m e n t o es el té rmino, que regido de o t ra pa labra , 
med i an t e preposición ó sin ella, comple ta la idea e x p r e s a d a por 
la voz de te rminan te ; v. g : son complemen tos á Dios, el vicio, de 
corrección en las expres iones siguientes: A m o d Dios; aborrez-
co el vicio; casa de corrección. 

55. L o s complemen tos pueden ser directos, indi rec tos y cir-
cunstanciales . E l di recto es el t é rmino inmed ia to y pr incipal 
de la acción del verbo y cor responde al caso acusa t ivo ; el in-
directo es el t é rmino menos p r ó x i m o de la acción del verbo y 
cor responde al dativo; el c i rcunstancial , c o m o lo indica su nom-
bre, deno ta a lguna circunstancia y cor responde al geni t ivo y al 
ablat ivo. 

Del Número. 

56. N ú m e r o es la p rop iedad gramat ica l que t ienen las pala-

bras de significar en fuerza de su te rminac ión , s ingular idad ó 

p lura l idad . 
57. E l n ú m e r o s ingular deno ta una sola persona ó cosa. L a 

un idad puede ser individual , genér ica ó colectiva, según que 
deno ta un solo individuo, un géne ro ó especie ó una colección; 
v. g.: este hombre; 'el hombre-, ejército; arboleda. 

58. C u a n d o la un idad es colectiva, el a t r i bu to que se a f i rma 
d e la colección, no p u e d e af i rmarse de cada uno de los indivi-
duos de e l la ; y así p u e d e m u y bien decirse: ejército numeroso; 
pero no tendr ía sen t ido la e x p r e s i ó n soldado numeroso. 

El n ú m e r o plural d e n o t a más de una persona ó cosa. 



I)el Género. 

59- El género de los n o m b r e s resu l ta de u n a clasificación en 
p a r t e natural y en p a r t e a rb i t r a r i a hecha por los g r amá t i cos , 
al distr ibuir los sus tan t ivos en seis g r u p o s . 

60. L a clasificación es na tu ra l , c u a n d o descansa en el s igni-
ficado de la voz; y es a rb i t ra r ia , c u a n d o se f u n d a en su t e rmi -
nación. 

61. Los géneros admi t i dos son seis: mascu l ino , f emen ino , neu-
tro, común de dos, ep iceno y ambiguo . 

Se hablará en pa r t i cu l a r de cada u n o de ellos al t r a t a r del 
n o m b r e sustantivo. 

E n el capítulo del V e r b o se e x p o n d r á lo c o n c e r n i e n t e á los 
t iempos, modos y personas . 

C A P Í T U L O II. 

Del nombre sustantivo. 

62. Y a se d i jo en el p á r r a f o 29 q u é se en t i ende por n o m b r e 
sus tant ivo . 

63. Por razón de su ex t ens ión se d ivide en genér ico , colec-
tivo, individual, c o m ú n y propio . 

64. E l nombre gené r i co e x p r e s a t o d a una clase de indiv iduos , 
la cual puede ser géne ro ó especie. L a especie es u n a m u l t i t u d 
indef in ida de individuos q u e convienen en a l g u n a p r o p i e d a d ca-
racterís t ica. Género es el c o n j u n t o de dos ó m á s especies q u e 
t ienen u n a propiedad c o m ú n . Animal es un n o m b r e gené r i co y 
lo son igua lmen te árbol y casa. 

65. E l nombre colect ivo e x p r e s a s i empre un c o n j u n t o d e in-

d iv iduos de lá m i s m a especie. A di ferencia del gené r i co no pue-

de apl icarse á un ind iv iduo de la colección. Con igual p r o p i e d a d 

se d ice : "elhombre es racional;' q u e "este hombre es racional" ó 

bien -este individuo es hombre? pero el colect ivo ejército no p u e • 

de apl icarse á uno solo de los ind iv iduos q u e lo f o r m a n ; y así 

no p o d r á decirse: este soldado es ejército; d e aqu í se infiere q u e 

lo q u e se a f i rme de la colección c o m o tal, no p u e d e a f i rmarse de 

cualquier ind iv iduo de ella. 

E s t o no obs t an t e , los colect ivos t a m b i é n son genér icos , s iem-

pre q u e p u e d a n a f i rmarse en el m i s m o sen t ido de varios con -

j u n t o s ó colecciones; y así ejército es n o m b r e genér ico , p u e s t o 

que h a y m u c h o s e jérc i tos . 

66. E l colect ivo se d iv ide en d e t e r m i n a d o en c u a n t o al nú-

mero , c o m o docena; d e t e r m i n a d o en c u a n t o á la especie, c o m o 

concilio, congreso,gente. E s t e ú l t imo t a m b i é n p u e d e significar in-

dividuos . E n es te sen t ido d i j o Bre tón de los H e r r e r o s en u n a 

d e sus comed ia s : " a q u í no nos c o m e m o s á las gentes." E l mis-

m o plura l lo han e m p l e a d o en la acepción d e p u e b l o s ó naciones 
a u t o r e s d e nota , e n t r e el los H u r t a d o de M e n d o z a , F r . Lu i s de 

León , A m a d o r d e los R íos y o t ros más . 

E s d e t e r m i n a d o en c u a n t o al n ú m e r o y en c u a n t o á la especie 

c o m o quincena, espac io d e quince días, y finalmente inde te rmi -

n a d o en c u a n t o á u n a y o t r a cosa, c o m o multitud, muchedum-
bre é infi?iidad. 

67. Se l l a m a n o m b r e indiv idual el q u e sirve p a r a des igna r 

ind iv iduos so l amen te , y de n i n g u n a m a n e r a c lases de ob j e to s 

ó de pe r sonas , ya sean esas clases géne ros ó especies; individua-

les son A n t o n i o , J u a n y F ranc i sco . E l n o m b r e ind iv idua l es pro-

pio, si conv iene á un solo individuo, y c o m ú n , si conviene á m á s 

de uno. 

68. Se inf iere de aqu í q u e no son propios , n o m b r e s t a n comu-

nes c o m o A n t o n i o , J u a n y Franc isco ; t a m p o c o son genéricos , 

p o r q u e no sirven p a r a n o m b r a r n i n g ú n géne ro ni especie. Son , 

pues, indiv iduales , p u e s t o q u e por ellos d e s i g n a m o s individuos , 

y comunes , p o r q u e conv ienen á muchos . 

69. Se ve as imismo, q u e así c o m o se d i s t ingue el n o m b r e in-

d iv idual del p rop io , de l m i s m o m o d o son cosas d i s t in t a s el n o m -

bre c o m ú n y el géner ico . T o d o n o m b r e genér i co es c o m ú n ; pero 

no todo n o m b r e c o m ú n es genér ico. A c a b a m o s de ver c ó m o los 



n o m b r e s individuales Anton io , Juan y F r a n c i s c o son c o m u n e s 
a muchos individuos , y no obs tan te , no son genér icos . 

Adv ié r t a se a d e m á s q u e los n o m b r e s p rop ios de p e r s o n a s 

cons tan cas. s . empre de var ias pa lab ras , c o m o Miguel de Cer-
vantes Saavedra, pues todas ellas son n e c e s a r i a s pa ra d e s i g n a r 
a d e t e r m i n a d a persona , sin r iesgo de c o n f u n d i r l a con a l g u n a 
o t ra . & 

70. Div ídese t a m b i é n el n o m b r e s u s t a n t i v o en abs t r ac to y 
concre to ; en conno ta t i vo y no c o n n o t a t i v o . 

71. Sus t an t i vo a b s t r a c t o es el n o m b r e d e u n a cua l idad ó de 
un c o n j u n t o de cual idades; v. g, fuerza, virtud, blancura, redan-
dez, animalidad y racionalidad. 

72. Los n o m b r e s abs t r ac tos son t a m b i é n genér icos , c u a n d o 

d e n o t a n una clase de cua l idades , como color y fuerza q u e com-

prenden var iedad d e colores y d e . f u e r z a s ; y as í color es el géne-

ro, y blanco, rojo y azul son las especies; a s í t a m b i é n atracción 
inercia, gravedad, cohesión son especies c o n t e n i d a s en el g é n e r o 

fuerza. 

73- N o son genér icos , s ino individuales , los n o m b r e s de cua-

l idades q u e no cont ienen especies, ni c o n s i e n t e n g r a d o s ; s ino 

que son un .cas ; tales son infinidad, inmutabilidad, identidad y 
otras más. 3 

A l g u n o s lógicos cons ideran t ambién c o m o ind iv idua les los 
nombres de subs tanc ias : v. g.. oxigeno, hidrógeno, ázoe. 

74- L o s sus t an t ivos concre tos son n o m b r e s d e seres an ima-
dos o i n a n i m a d o s ó q u e nos i m a g i n a m o s c o m o si así f ue r an ; v 
g.: hombre, caballo, casa, sirena, dríada, náyade. 

75- N o m b r e no conno ta t i vo es el q u e s o l a m e n t e des igna un 
su je to ó s o l a m e n t e significa un a t r ibuto . 

C o n f o r m e á es tas def inic iones Roma, París y Cicerón son 
n o m b r e s no c o n n o t a d o s , p o r q u e sólo d e n o t a n s u j e t o s ; blancu-
ra, redondez y humanidad t a m b i é n lo son, p o r q u e sólo e x p r e s a n 
c u a h d a d e s abs t r ac t a s q u e no inc luyen la i d e a del s u j e t o 

76. N o m b r e conno ta t i vo es el que d e s i g n a u n s u j e t o é impli-

ca un a t r ibuto , tales son hermoso, blanco y redondo, los cuales se 

refieren á cosas q u e poseen las cua l idades de hermosura, blan-

cura y redondez. 

77. E n el T r a t a d o de Mor fo log ía se d a r á n á conocer las de-

s inencias propias de los n o m b r e s colect ivos y las q u e co r respon-

den á los "abstractos. 

78. H e c h a y a la enumerac ión de las d ive rsas especies de n o m -

bres q u e se d i s t i nguen á causa de su e x t e n s i ó n y d e su com-

prensión, conviene recordar p a r a m a y o r c lar idad lo d i cho en el 

pá r r a fo 27. 

79. Los n o m b r e s por razón d e su e s t r u c t u r a y m o d o de for-

mación, se d ividen en pr imi t ivos , de r ivados , s imples , compues -

tos y y u x t a p u e s t o s . 

Los pr imi t ivos no t o m a n origen de n i n g u n a o t r a p a l a b r a cas-

te l lana; v. g . : p a n ; los de r ivados p roceden de a lguna voz de nues-

t r o id ioma. P u e d e n t o m a r su or igen de o t r o nombre , c o m o maes-

tría d e maestro; d e un ad je t ivo , c o m o hermosura d e hermoso.; d e 

un p ronombre , c o m o tuteo d e tú; d e u n verbo, c o m o bendición 

de bendecir•; de un adverb io , c o m o cercanía y lejanía d e cerca y 

lejos. 
S e d i s t inguen en genera l dos clases de der ivados: los g r a m a -

ticales y los ideológicos. L o s de r ivados g rama t i ca l e s modi f ican 
en fuerza de su t e rminac ión los acc iden tes y p r o p i e d a d e s gra-
mat ica les del pr imi t ivo , los de r ivados ideológicos modi f ican en 
v i r tud de su t e rminac ión el s igni f icado del pr imi t ivo , sin a l t e ra r 
en muchos casos los acc iden tes g rama t i ca l e s . E l p lu ra l , po r 
e j emplo , es de r ivado g rama t i ca l del s ingular , y un n o m b r e abs-
t r a c t o es de r ivado ideológico de u n concre to , c o m o grandeza d e 

# grande. 
E n t r e los n o m b r e s de r ivados deben t o m a r s e en cons iderac ión 

los pa t ron ímicos , los d iminu t ivos , a u m e n t a t i v o s y despec t ivos y 

los verbales . 
80. Los pa t ron ímicos son apel l idos de r ivados q u e d e n o t a n 

filiación. L e s co r re sponden las t e rminac iones az.ez, iz, ozy es, is. 
Sirvan de e j e m p l o Díaz , h i jo de D i a g o ; Mar t ínez , Ruiz , Muñiz , 
Muñoz , Peí is y Garcés . L a final es la de uso m á s f recuen te . 



J s ^ s ^ r ^ s o n a , g u n a s v e c e s f° r m a s a i t e r a d a s d e 

? S i Cap I I I f * G r a m á t i c a d e l a R e a l Academia Españo-

De los nombres diminutivos, aumentativos 
y despectivos. 

81. Los n o m b r e s diminutivos son der ivados q u e en vir tud de 

su t e rminac ión deno tan que d i sminuye el t a m a ñ o de la cosa ó 

pe r sona signif icada por el primitivo; v. g , librito y casüa d imi-

nut ivos de libro y de a w a . Algunos d iminu t ivos d e n o t a n des-

precio, c o m o vejete; o t ros confianza, c o m o viejecillo, y o t ros fi-

n a l m e n t e sirven p a r a demos t ra r cariño; v. g. : viejecito. 

82. L o s despect ivos son der ivados que en v i r tud de su ter-

minac ión deno tan q u e es despreciable la pe r sona ó cosa signifi-

cada por el pr imi t ivo; v. g.-. poetastro, casuca, villorio. 

83. L o s aumen ta t i vos denotan por razón de su t e rminac ión 

q u e la cosa ó pe r sona expresada por ellos es d e m a y o r t ama-
ño q u e la d e n o t a d a por el p r imi t ivo ; v. g. : hombrón, hombro-
nazo. 

Los a u m e n t a t i v o s j u n t a n á veces a lguna o t r a idea á la d e au-
m e n t o q n e les co r responde de suyo s ignif icar ; ventarrón, po r 
e jemplo , d e n o t a un viento fuer te y repen t ino ; poblachón, pueb lo 
g r a n d e y des t a r t a l ado ; pedrejón, p iedra g r a n d e y suel ta . 

En la Morfo log ía se e x p o n d r á lo re la t ivo á las t e rminac iones 
y m o d o de fo rmac ión de todos estos der ivados . 

84. Son sus tan t ivos verbales los n o m b r e s de r ivados de ver-
bos Su s ignif icado d e p e n d e en pa r t e del e l e m e n t o radical, y en 
p a r t e de la t e rminac ión . 

Fi ló logos de p r imer orden consideran al infinit ivo c o m o nom-
bre ve rba l ; o t ros sost ienen q u e es voz in t e rmed ia en t r e el n o m b r e 
y el ve rbo y m u c h o s lo clasifican en t r e los verbos. E n o t ra par-
te de este libro se t r a t a rá de este punto , q u e c o m o luego se ad-
vierte, es de g r a n d e impor t anc ia en G r a m á t i c a 

E n la Morfo log ía se d i rá lo relat ivo á las t e rminac iones y m o 
d o de fo rmac ión de los verbales. 

85. S o n n o m b r e s s imples los q u e cons t an de u n a sola voz; 

v. g.: pdn. 
86. L o s n o m b r e s c o m p u e s t o s se f o r m a n de u n a voz s imple y 

de una preposic ión p rop ia ó improp ia ; v. g.: condiscípulo, ante-

sala, desconfianza. A veces pueden cons ta r de dos y aun de t r e s 

pref i jos ; v. g.: indisposición, desarrevuelto ( an t icuado) . T a m b i é n 

pueden cons iderarse c o m o n o m b r e s c o m p u e s t o s los sus t an t ivos 

f o r m a d o s de una voz s imple y de u n a preposición gr iega ó la-

t ina. E n la Mor fo log ía se ha l l a rá una lista de n o m b r e s de es ta 

clase. 

87. L o s y u x t a p u e s t o s se f o r m a n de toda especie de pa labras ; 

e x c e p t o la in ter jecc ión , la preposic ión y el ar t ículo. L a s voces 

de q u e se c o m p o n e n los y u x t a p u e s t o s pueden ser cas te l lanas ó 

bien pe r tenec ien tes á o t ros id iomas. A l g u n a s veces se conse rvan 

ín tegros los e l emen tos c o m p o n e n t e s ; m ien t r a s en otros casos su-

fren a l teración. 
D e t o d o ello se h a b l a r á en la Morfología . 
L o s y u x t a p u e s t o s no cons ien ten ve rdade ros pref i jos y en es-

to se d i s t inguen de los compues tos . Quitalpón, v. g.: es y u x t a -
pues to ; indigno y preclaro son compues tos . 

88. Acaece que en los compuestos varía la significación del prefijo, 
según varía la índole gramatical del simple; por ejemplo : re aumenta 
y encarece el significado del simple antes de un adjetivo, como en re-
viejo, y lo disminuye antes de un sustantivo como en redolor que sig-
nifica dolor cilio tenue y sordo. 

Del género de los nombres. 

89. Y a se d i j o en los pá r ra fos 60 y 61 qué se en t i ende por 

género , y cuán tos y cuáles son los géne ros de los n o m b r e s sus-

tant ivos . T o c a a h o r a definir c ada u n o de ellos. 

90. E l géne ro mascu l ino co r r e sponde á los n o m b r e s de hom-

b re s y de an imales machos , y á los q u e por su t e rminac ión el 

uso h a r educ ido á es te género ; v. g.: soldado, caballo, fusil. 
91. E l g é n e r o f e m e n i n o conv iene á los n o m b r e s d e mu je r e s 



y de an imales h e m b r a s y á los q u e p o r su te rminac ión el uso ha 
reduc ido á este género; v. g.: niña, flor y paloma. 

92. E l género neu t ro conviene á v o c e s y locuciones c u y o sen-

t ido es indefinido; v. g. : esto, eso, aquello, lo bueno, /<? malo, etc. 

93- El género común de dos c o r r e s p o n d e á los n o m b r e s q u e 

con una sola te rminac ión convienen á indiv iduos de uno ó de 

otro sexo, y concue rdan con ad j e t i vos y a de t e rminac ión mas-

culina, y a de te rminac ión f emen ina ; v. g.: el reo y la reo. 

94- El género ep iceno c o r r e s p o n d e á los n o m b r e s q u e con 

una sola t e rminac ión convienen á i n d i v i d u o s , y a de uno, y a de 

o t ro s exo ; pero sólo pueden conce r t a r c o n una t e rminac ión del 

adje t ivo; v. g.: liebre q u e con la t e r m i n a c i ó n f e m e n i n a conv iene 

al macho y á la h e m b r a . 

Según las definiciones dadas, son del g é n e r o común de dos el jovn 
v la joven-, el reo y la reo-, el testigo y la testigo. En lo antiguo se usó el 
femenino rea. Tigre es también del género común de dos ; D Tuan 
\ alera en sus Cartas Literarias, dice : "la tigre virgen en celo está 

magistral mentepintada, y mejor aún acaso el tigre galán y robusto." 
Ercilla, Hartzenbusch. Menéndez Pelayo y o t ros escritores de nota dan 
a tigre el genero común de dos. 

Son asimismo del género común de dos m u c h o s nombres termina-
dos en a que se aplican va al hombre ya á la mujer y se construyen 
con articulo masculino ó femenino. A este n ú m e r o pertenecen artis-
ta, consta, pianista dentista, electricista, y e n general todos los termi-
nados en uta ya denoten al que ejerce u n a profesión como los ante-
riores ó ya al que sigue alguna religión, pa r t ido ó escuela, como ana-
baptista, monoteísta, juarista, positivista, etc. 

Son también del género común de dos patriota, compatriota, paria 
y los adjetivos sustantivados indígena é hipócrita. 

Son epicenos llama y milano' Persona t ambién lo es, puesto que 
con una sola terminación y artículo se apl ica así á los hombres como 
a las mujeres. El mismo género corresponde á criatura, cuando signi-
fica nino de tierna edad. b 

95- El género a m b i g u o conviene á l o s n o m b r e s que se usan 
i nd i s t i n t amen te c o m o mascu l inos ó c o m o femen inos ; v. g.: el 
mar y la mar; el dote y la dote. 

96. L o s n o m b r e s d e cosas a n i m a d a s t i e n e n el género q u e co 
r r e sponde á la pe r sona ó an imal q u e s i g n i f i c a n ; los de cosas ina 
n imadas t ienen el géne ro q u e el uso l e s h a seña lado , según su 
te rminación. 

Reglas del género de los nombres por razón 
de su significado. 

97. Reg la IA D e los n o m b r e s con q u e se des igna al Se r Su 

p remo , a lgunos son mascu l inos c o m o Dios y Jehová , y o t ros fe-

men inos c o m o Div in idad y Providenc ia . 

98. R e g l a 2a L o s n o m b r e s de ánge les son mascul inos . 

99. R e g l a 3a El sus t an t ivo hombre es mascu l ino en el signi-

ficado de varón. M a s si c o m p r e n d e á t odo el géne ro humano_ 

t end rá el género de, los n o m b r e s q u e con u n a sola t e rminac ión 

y ar t ículo se apl ican á ind iv iduos d e uno ó de o t ro sexo . Ind i -

v i d u a l m e n t e t o m a d o sólo p u e d e ser mascul ino. 

Dueño sin variar de terminación y pudiendo llevar el artículo masculi-
no, se aplica al hombre y á la mujer. " L a hice dueño de mi voluntad^ 
(Quijote, Cervantes). " L o que gustes, hija, dueño eres de tu voluntad" 
(Tamayo y Baus) También admite la final a cuando se aplica á una 
mujer; v. g . : " H o y dueña de tu albedrío gozarás del bien supremo" 
(Meléndez). 

100. Por regla general los nombres de personas y animales bajo la 
terminación masculina comprenden también á individuos del sexo fe-
menino; y así cuando decimos nuestros hijos, nuestros padres, nuestros 
abuelos ó bien los Reyes Católicos, los Duques de Guisa, hablamos de 
hombres y mujeres juntamente. En Bretón se lee: "Y lo demás se lo 
doy á dos sobrinos que tengo; uno hembra, otro varón. ' (Una Vieja.) 

En las locuciones el perro es fiel; el caballo es útil; perro y caballo com-
prenden al macho y á la hembra. Sin embargo, oveja, gallina y palo-
ma femeninos por su terminación comprenden á toda la especie. (Véa-
se la Gramática de Bello, Cap. V I I . ) 

101. Muchos sustantivos varían de terminación, según cambian de 
género, como emperador, emperatriz; czar ó zar, czarina ó zarina; ba-
rón, baronesa; varón, varona (anticuado), varonesa; príncipe, prince-
sa; rey, reina; poeta, poetisa; héroe, heroína; diablo, diabla, diablesa; 
canónigo, canonesa; diácono, diaconisa; sacerdote, sacerdotisa; abad, 
abadesa; profeta, profetisa; alcalde, alcaldesa; alcaide, alcaldesa; can-
tor, cantora; cantarín, cantarína, cantatriz; actor, actriz; institutor, ins-
titutora; prior, priora, prioresa; jefe, jefa; gigante, giganta; comedian-
te, comedianta; regordete, regordeta; hotentote, hotentota; pariente, 
parienta. 

102. Por regla general los verbales en ante, ente, iente oyente no cam-
bian de terminación por razón del'género, ya se usen como participios, 
como adjetivos sustantivados ó como adjetivos; y así se dice: el amante 



ni fio. la niña amante; el amante y la amante; el oyente y la oyente; el obe-
diente y la obediente. Penitente y confidente procedentes de verbos latinos 
no mudan su terminación al pasara] género femenino; si bien buenos 
escritores han dicho confidenta, "la confidentay acompañanta" (D. Juan 
Valer a, Ilus. del Doct. Faust.). 

103. Según uso de buenos escritores, los participios en ante, ente, 
lente, yente que admiten por excepción la terminación femenina a, por 
este mismo hecho pierden el carácter de tales participios, y se usan co-
mo nombres; y así la princesa que rige á una nación se llama princesa 
o reina regente; al paso que la mujer del regente es la regenta. 

Presidenta, sin embargo, significa la que preside y también la mujer 
del presidente. 

Se hallan en el caso de la observación hecha al principio de este pá-
rrafo los siguientes nombres verbales: asistente, asistenta; congregan-
te, congreganta; danzante, danzanta; figurante, figuranta;sobresalien-
te, sobresalienta; mendigante, mendiganta; pretendiente, pretendien-
ta; sirviente, sirvienta; recitante, recitanta (anticuado); representante, 
representanta; acompañante, acompañanta (Valera): preguntante, pre-
guntanta (Cervantes; Quijote). 

Entre los adjetivos verbales mencionados, algunos han caído en des-
uso; tales son recitanta, representanta, preguntante y preguntanta. 
Acompañanta es de poco uso. 

104. En lo antiguo los apellidos cambiaban de terminación, cuan-
do se aplicaban á las mujeres, y así se decía la Calderonay la Pacheco. 

105. No es desusado que los nombres de animales hembras tengan 
distinta raíz que los de animales machos; sirvan de ejemplo los siguien-
tes: vaca y toro; oveja y carnero; yegua y caballo. 

106. Los n o m b r e s de ríos son mascul inos , por refer irse al nom-
bre gené r i co río; y así se d i ce : el Sena, el Danubio, el Amazo-
nas; se usan c o m o femen inos E s g u e v a y H u e r v a . 

107. Los n o m b r e s de volcanes, m o n t a ñ a s y cordi l leras son 
mascul inos ; v. g.: el Etna, el Vesubio, los Andes, los Alpes, los 
Pirineos. 

108. L o s n o m b r e s de c iudades son femeninos , c u a n d o se re-
fieren al n o m b r e genér ico ciudad; pe ro otras veces s iguen el gé-
nero de su t e rminac ión . 

109. L o s n o m b r e s de le t ras son femeninos . De l t a es m a s c u 
l ino c u a n d o significa isla triangular formada en la desembocadu-
ra de algún río. 

i i o ^ Son también femeninos los nombres de figuras de Gramática 
y de Retórica; v g . : Aféresis, Epéntesis, Elipsis, Silepsis, Apócope, 
Sinécdoque, Metafora, Metonimia, etc. 

Por excepción son masculinos los nombres siguientes: Hipérbaton, 
Asíndeton, Polisíndeton, Pleonasmo, Metaplasmo y algunos más. 

n i . Los infinitivos usados como nombres sustantivos son masculi-
nos, como lo comprueban los ejemplos siguientes: " e l dulce lamentar 
de dos pastores" (Garcilaso); "el poco comer que comemos" (Cervan-
tes); "un vago interminable buscar" (Cutanda); " e l bien obrar" (Sil-
vela F c o) ; "el vivir humano" (D. Juan Valera). 

112. No obstante la regla anterior, los infinitivos se reproducen por 
el neutro lo, como se observa en este ejemplo: " E l general había re-
suelto partir, pero la gota se lo impidió.'" 

113. Son del género masculino las palabras tomadas simplemente 
como elementos del lenguaje, sin tener en cuenta ni su significado, ni 
su índole gramatical. Cuervo en nota al párrafo 357 de sus Apuntacio-
nes Críticas, dice: "Más adelante hallará el lector algunos comentarios 
sobre este china!' 

114. Si uno una se sustantivan, se tomará la terminación masculina, 
cuando aquello de que se trata, se puede afirmar así de hombres co-
mo de mujeres, y así, kun cuando sea mujer la que habla, deberá de-
cir: " N o sabe uno cuando ha de morir." 

115. Si uno una se refieren á la persona que habla, se usará la ter-
minación masculina, si esa persona es hombre, y la femenina, si es 
mujer. Aclaran y confirman esta doctrina los ejemplossiguientes: " Q u é 
empeño de mortificarle á uno" (Tamayo y Baus); uno está en vez de 
la primera persona gramatical, que en el caso del ejemplo es hombre. 
" L o que lisonjea y enamora es que la quieran á una, aunque sea po-
bre, y 110 por ser rica" (D. Juan Valera). 

Juana, Juanilla, será 
Verdad que al fin te recobro? 
Verdad es. ¿Qué ha de hacer 1mal 

(Tamayo y Baus La Bola de Nieve.) 

Finalmente, si aquello de que se trata sólo puede afirmarse de una 
mujer, se tomará la terminación femenina del artículo, como lo com-
prueban las siguientes autoridades: " Quedarse mía arrebolada y sin vi-
sita; quedarse aderezada y compuesfa y sin novio" (Diccionario de la 
Academia). "Po rque una hable con dulzura ¡ y á ciertas galanterías | 
dando su justo valor | no muerda al que se las dice" (Bretón de los 
Herreros). "Muy tonta sería una en casarse con un tendero, pudien-
do casarse lo menos con un Ministro" (Trueba) . 

116. E n el p á r r a f o 92 q u e d ó y a d icho q u é se e n t i e n d e por g é 
ñero neu t ro . T o c a a h o r a seña la r cuáles son los n o m b r e s y locu-
ciones q u e t i enen es te género . 

117. E l géne ro n e u t r o conviene á los sus t an t ivos de sen t ido 
indefinido, c o m o esto, eso, aquello, ello, lo, algo, mucho, poco, uno, 
otro, tanto, tal, cual y que. 

T o d a s es tas voces t o m a d a s en sen t ido indef in ido n o c o n c u e r -



d a n con n ingún sus tan t ivo e x p r e s o ó táci to, y p o r o t ra par te , 

subsis ten por sí solas en la oración, de d o n d e inf ie ren g r a m á t i -

cos de p r imer o rden q u e son verdaderos s u s t a n t i v o s neu t ros . 

118. Mucho conviene comprobar esta doctrina con el uso de los 
más reputados hablistas. "Todas las (penas) desta miserable vida jun-
tas y amontonadas en uno, si son cotejadas con ellas, no son más que 
una sombra ó sueño de penas" (P. Rivadeneyra). 

" S i uno fuese la vida intelectual de un pueblo, y otro su lengua y 
expresión . . . " (Núñez de Arenas, Discurso académico). 

" N o lo acierta á mi juicio Clemencín" (Gramática de Bello); "uno 
dice la lengua y otro el corazón" (Trabajos de Per siles, Cervantes). 

"Si estoy descargado de lo en que por el fiscal soy acusado" (Fr. 
Luis de León). "Quédese esto aquí" (Quij. t. IV. p. 86). 

"Mejor lo entendía el Rey Católico D. Fe rnando" (Cuervo, 
Apunt.) " T o d o esto fuera flores de cantueso" (Qui j . t. IV. p. 87). 
" si mi señor D. Quijote quisiere darme a lguna ínsula 
recibiré mucha merced en ello" (Cervantes). " ' . . . .uno es escribir co-
mo poeta, y otro como historiador" (Cervantes, Quijote.) 

" E ved non fallezcan á tal ocasión | Lorigas, paveses e todo lo al" 
(L. Moratin). " Y no porque sea ello así" (Cervantes). ¿Cuál es más 
resucitar á un muerto ó matar á un gigante?" 

119. También han de mirarse como sustantivos neutros, los adjeti-
vos que se usan como sustantivos abstractos; tales son grandioso y be-
llo en locuciones como las que siguen: Nada hay de grandioso en es-
te templo, pero sí mucho de bello-, grandioso vale lo mismo que gran-
diosidad y bello equivale á belleza. 

120. Las palabras ó locuciones á que atribuyen los gramáticos el 
género neutro, significan á veces conjunto ó reunión de cosas, frecuen-
temente heterogéneas, como si decimos: " n a d a de esto me agrada," 
refiriéndonos á varios objetos. 

Cuando afirmamos que "lo bueno es preferible á lo bello;" lo bueno 
significa todo aquello que tiene bondad y lo bello iodo aquello que tiene 
belleza. Bueno y bello son en tales locuciones adjetivos que califican al 
sustantivo neutro lo. 

121. Por el n e u t r o lo se reproducen s u s t a n t i v o s y a d j e t i v o s 

de te rminac ión mascu l ina ó f e m e n i n a , s i n g u l a r ó plural , infini-

t ivos y orac iones en te ras , c o m o lo p r u e b a n los e j e m p l o s q u e si-

guen : " creó un a lguaci l de pobres p a r a q u e los e x a m i n a -

sen si / t fe ran" (Quijote, Cervantes) ; lo r e p r o d u c e al adjet ivo/¿>-

bres, " ni todos los q u e se l l aman caballeros, lo son de t o d o 

en todo" ( Quijote)-, lo r ep roduce al s u s t a n t i v o caballeros. " F e -

lipe I I I hubiera s ido un g r a n príncipe, si p a r a serlo, ba s t a r a la 

recta in tenc ión" (Clemencín) , lo es tá en l u g a r d e gran príncipe. 

"As í c o m o las best ias e s p a n t a d i z a s h u y e n de a lgunas cosas por 

i m a g i n a r q u e son pel igrosas , no lo s i endo ," etc. (Fr. Luis de 
Granada); lo se hal la en lugar de peligrosas. " S i m e ho lgué con 

el ha l lazgo, no h a y p a r a q u é decir lo" (Quijote); aqu í lo r ep ro-

d u c e la oración me holgué con el hallazgo. " F u é p r e c i s a m e n t e á 

su genio filosófico á lo que Bello deb ió el pode r p r e sen t a r el es-

t u d i o g rama t i ca l m á s a c a b a d o " (Marco Fidel Suárez); lo re-

p r o d u c e á genio filosófico. 

122. Aunque las oraciones enteras, así como los infinitivos, se re-
producen por el neutro lo, se construyen con el artículo masculino el; 
v. g . : "El que temamos á Dios con temor filial, no quita que también 
le amemos." "E l contento que nace del gastarlas riquezas" (Fr. Luis 
de León). "Este encerramiento y este negarme el salir de casa' (Qui-
jote). ' El vivir humano es más serio, más digno que todo eso" ( D. 
Juan Valera). 

123. Ocurre á veces que adjetivos singulares ó plurales de termi-
nación femenina, faltos de sustantivo expreso ó tácito con el cualcon-
cuerden, forman con otras palabras locuciones de sentido indefinido. 

Tales locuciones por su significado pudieran considerarse del género 
neutro. Ejemplificaremos todo ello con algunas autoridades. En Cer-
vantes se lee: "Andaban tan á una sus voluntades que no había con-
certado reloj que así lo anduviese." "Desfallecen á una cuerpo y es-
píritu" (D. Gumersindo Laverde). "A la continua" (Amador de los 
Ríos). En escritores notoriamente correctos y castizos se leen frases 
como las siguientes: "Nos las prometemos felices" (I). Juan Valera). 
" E n donde las dan las toman." No tenerlas todas consigo." "Andar 
á malas, á derechas ó á las bonicas." Obrar á tontas y á locas. Tenerse 
en buenas. Véase el cap. I I I de la sintaxis de la gramática publicada 
por Salvá, quien presenta allí grande acopio de esta clase de locuciones. 

124. En construcciones parecidas á las citadas se usó en lo anti-
guo y aun se emplea ahora la terminación neutra. Son prueba de ello 
los ejemplos siguientes tomados de la gramática latina de los seño-
res Caro y Cuervo. "Sabiendo que LO habían con gente arrebatada," 
pudo también decirse "que se LAS habían con gente arrebatada." "¡San-
cho! ¡Sancho! mejor te LO hagan tus hijos que tú contra mí LO has he-
cho." "Allá se lo haya con su amarga suerte" (Valbuena). También 
se dice: "Allá se LAS avenga con su mala suerte." 

La equivalencia que se advierte entre unas y otras locuciones, prue-
ba que la terminación femenina, aun usada en el número plural, tie-
ne en algunos casos el sentido indefinido de la neutra. 

125. Las locuciones neutras lo bueno, lo bello y otras de la misma 
especie, significan lo mismo que los nombres femeninos abstractos 
bondad, belleza, etc., en construcciones como estas: lo bello del jardín, 
lo alto de la torre, equivalentes á estas otras: la belleza del jardín, la 
altura de la torre. 



126. En algunos casos suele dársele género masculino al adjetivo 
sustantivado empleado con significación abstracta, y así se dice: el su-
blime en Literatura; dparecido del retrato; "el sumo posible de la per-
fección" (D. Marco Fidel Suárez). También es de uso corriente esta 
frase: "el ridículo es arma muy temible." 

Este uso fué más frecuente en lo antiguo: en Cervantes se lee: "el 
roto pudiera ser," por ' lo roto, pudiera ser." "Todo el blanco no es 
harina, ' ' por lo blanco. (Refrán que se halla en el Cancionero de Se-
villa). ¿Quién vos dice aquí el contrario1 (Torres Naharro), por lo 
contrario. 

Del género de los nombres por razón 
de su terminación. 

127. R e g l a 1.a Los n o m b r e s t e r m i n a d o s en a son f e m e n i n o s ; 

v. g.: mesa, tabla, casa. 

Se e x c e p t ú a n por mascul inos los n o m b r e s t e r m i n a d o s en ma 
de or igen gr iego; v. g.: dilema, problema, teorema, anagrama, 
programa, sofisma, y otros más . 

Son a s i m i s m o masculinos los t e r m i n a d o s en a acen tuada , co-

m o sofá, maná, farfalá. L o s n o m b r e s d e las n o t a s musica les 

la y f a , y lo son también alarma y día. A l a r m a se ve usado co-

m o f e m e n i n o por buenos escr i tores: " sin alarma alguna 
de conc ienc i a" ( D . Leopo ldo C u e t o ) . 

Son a m b i g u o s albalá, cisma, centinela y neuma en la s e g u n d a 

acepción q u e le d a la A c a d e m i a , en la p r i m e r a es mascul ino . 

Reuma es masculino en la acepción de reumatismo, y femenino 
cuando significa corrimiento. Atalaya, tone es femenino; hombre que 
atalaya es masculino. Guia, persona que encamina, conduce y ense-
ña á otra el camino, es común de dos. Guía, si significa lo que en 
sentido figurado dirige ó encamina, según el Diccionario de la Aca-
demia, es femenino. Sin embargo, escritores y hablistas de nota le dan 
el género masculino. "El uso erudito fué el guía que se propuso se-
guir" (D. Marco Fidel Suárez, Estudios Gramaticales). "El poeta no 
debe tener más que un guía: la verdad" (Menéndez Pelayo). Fi-
nalmente guía, sargento ó cabo que se coloca convenientemente para 
la mejor alineación de la tropa, es masculino. Trompeta y cometa son 
del género masculino, cuando denotan la persona que toca esos ins-
trumentos, y son femeninos cuando significan el instrumento mismo. 
Espía según la Academia es masculino y femenino. Cervantes le da 
género femenino en la expresión ocultas espías {Quijote). Guardia, con-
junto de soldados es femenino; guardia, soldado, es masculino. Guar-

da, persona que tiene á su cargo y cuidado la conservación de una co-
sa, es común de dos; guarda, por observancia de una ley ó estatuto, 
es femenino. Guarda, espía y centitiela se usaron antiguamente como 
femeninos. Cantarada es masculino. Escritores muy distinguidos lo 
hicieron femenino. 

Una cantarada; la cual camarada (Quijote). 
Por mi vida q u e m e agrada. | La cantarada, sobrino (Lope de Ve-

ga). También se usa con género femenino en el Picaro Guzmán de 
Alfarache y en el Escudero Marcos de Obregón; mas en el Diablo Co-
juelo de Luis Vélez de Guevara, impreso en 1641, se lee los dos cama-
radas. 

El cántico malamente llamado la magnífica es Magníficat y tiene 
género masculino. 

Contra por concepto opuesto, es masculino; por dificultad ó incon-
veniente es femenino. 

Cólera por ira ó enojo es femenino; cólera, enfermedad, es masculino. 
Fantasma, espantajo, es femenino, en las demás acepciones es mas-

culino; barba es femenino, cuando significa una parte del rostro; y 
masculino, cuando por esta palabra designamos al que hace papel de 
viejo en las representaciones escénicas. Cometa, cuerpo celeste, es mas-
culino; y femenino cuando es el nombre de un juguete. Papa, sumo 
pontífice, es masculino; papa, nombre con que se designa el alimento 
que se da á los niños de corta edad, es femenino. Cura, por párroco 
es masculino; en las otras acepciones, femenino. 

D e los n o m b r e s t e r m i n a d o s en e. 

128. L o s sus t an t ivos t e r m i n a d o s en e son mascu l inos ; se ex -

cep túan por f emen inos muchos sus tan t ivos de or igen gr iego, co-

m o esferoide, paraboloide, elipsoide, hemorroide, estacte, isagoge, 
paragoge y o t ros más. 

Son t a m b i é n f emen inos varios n o m b r e s t e r m i n a d o s en bre, 

dre y gre; po r e j emplo : hambre, urdimbre, techumbre, pesadum 

bre, herrumbre, fiebre, cumbre, certidumbre, legumbre, podredum-

bre, podre, mugre y o t ros . 

Arte es ambiguo; pero en singular se usa más comunmente como 
masculino, y en plural siempre es femenino. En singular puede con-
certar con adjetivo de terminación femenina, aun cuando esté precedi-
do de artículo masculino; v. g . : el arte poética; el arle cabalística (Me-
néndez y Pelayo); el mismo autor ha escrito: esta arte hermosísima; el 
arte simbólico. El Diccionario de la Academia trae la expresión: algún 
arte bella. 

Frente por una parte del rostro es femenino, y masculino por la par-
te anterior ó delantera de un objeto cualquiera y así se dice: el -frente 
de un edificio; el frente de un ejército. Según la Academia, en esta últi-
ma acepción es nombre ambiguo. Dote por'el caudal que lleva la mu-



jer al claustro <5 al matrimonio, es ambiguo , también son ambiguos, 
lente, estambre, pringue, puente, tilde, tizne, trípode, herpe, linde y tal vez 
algunos más. Se usan más frecuentemente como masculinos estambre, 
puente y linde. El plural dotes en la acepción de buenas cualidades más 
comunmente es femenino; si bien algunos le dan el género masculino. 

Tigre es común de dos, puesto que se construye con las dos termi-
naciones masculina y femenina del adjetivo y del artículo. " L a tigre 
por cimera de su yelmo" (Menéndez y Pelayo). " Herida tigre hirca-
na"(Ercilla); "el tigre" ( Valera). Asimismo es común hereje. En lo 
antiguo se dijo hereja. 

Son ep icenos los n o m b r e s de a n i m a l e s q u e con la le t ra final e 
c o m p r e n d e n al m a c h o y á la h e m b r a , y se cons t ruyen con una 
sola t e rminac ión del a r t í cu lo ó del a d j e t i v o ; s i rvan d e e j emp lo : 
liebre, chinche, sierpe, serpiente. 

Son femen inos los e sd rú ju lo s en ide d e or igen g r i ego c o m o 
pixide, clámide, pirámide y cúspide. T a m b i é n son de es te g é n e r o 
los t e r m i n a d o s en el d i p t o n g o ie p r e c e d i d o de sí laba a c e n t u a d a ; 
v. g.: sanie, intemperie, superficie. 

t u e r a de los n o m b r e s c o n t e n i d o s e n es tas reglas excepc iona -
les, h a y o t ros m u c h o s f e m e n i n o s d e los cuales d a n not ic ia los 
diccionarios. 

129. Los t e r m i n a d o s en / son m a s c u l i n o s , c o m o bisturí, za-
quizamí, maravedí; se e x c e p t ú a n p o r f emen inos diócesi , m e 
trópoli , diesi, e sp i cana rd i y p a l m a c r i s t i . 

130. Los en o son mascul inos ; se e x c e p t ú a n por f e m e n i n o s 
mano, nao y seo. Pro, s egún la A c a d e m i a , es a m b i g u o . T e s t i g o 
y reo son del géne ro común de dos . 

131. Los a c a b a d o s en u son m a s c u l i n o s ; v. g.: alajú, espíritu, 
tisú-y otros. Tribu es femenino . 

132. Los n o m b r e s t e r m i n a d o s e n c o n s o n a n t e , en su m a y o r 
p a r t e son mascul inos , c o m o se d e d u c e d e las reglas q u e á con-
t inuac ión se e x p o n e n : 

N o m b r e s t e r m i n a d o s en d . 

133. Son femen inos por reg la g e n e r a l ; v. g.: verdad, bondad, 
salud, etc. 

Se e x c e p t ú a n por mascu l inos los s i gu i en t e s : alud, ataúd, ta 
lud, almud, ardid, césped, sud, efod, talmud. 

\ 

134. L o s t e r m i n a d o s en j son mascu l inos como boj, reloj. E s 

f e m e n i n o troj. 
135. L o s t e r m i n a d o s en / son mascu l inos c o m o árbol, atril, 

facistol; se e x c e p t ú a n por f emen inos cal, col, sal, miel, liiel, cár-
cel, capital po r c iudad pr inc ipa l , canal en las ocho p r imera s acep-

ciones q u e le d a el d icc ionar io de la A c a d e m i a , señal, pastoral 
especie de d r a m a bucól ico; moral por ciencia de las c o s t u m -

bres. 

136. L o s a c a b a d o s en n son mascul inos , c o m o almacén, pan, 
bastón, hollín, etc. ; se e x c e p t ú a n por f e m e n i n o s los ve rba les en 

ón y en ion, c o m o quemazón, prohibición, donación, explicación y 
ot ros muchos . S o n i g u a l m e n t e f emen inos var ios sus t an t ivos en 

ón y en ión p roceden t e s del la t ín , c o m o complexión, condición( 

religión, jurisdicción, ocasión, razón y otros. 

S e g ú n la regla genera l son mascul inos , no o b s t a n t e p rocede r 

de verbos, los n o m b r e s q u e s iguen: l impión, apre tón , e m p u j ó n , 

encon t rón , forcejón, resbalón, t rasqui lón , reventón , sa lp icón , en-

vión. 

Son f emen inos comezón , sar tén , a r rumazón , clin ó crin, ima-

gen , sien. 
M a r g e n es a m b i g u o . 
O r d e n , po r p r ecep to ó m a n d a t o es femenino : por concier to , 

r egu la r idad , b u e n a disposición de las cosas, es mascu l i no ; si 
s ignifica u n o d e los s a c r a m e n t o s de la Iglesia ó ins t i tu to mo-
nás t ico es a m b i g u o ; pues se dice: el orden sacerdotal; las sagra-
das órdenes; el Orden de Predicadores y la Tercera Orden de San 
Francisco. F i n a l m e n t e c u a n d o sirve p a r a n o m b r a r a lgún insti-
t u t o mi l i ta r ó d e caba l le r ía es f emen ino ; v. g.: la Orden de Ca 
latrava. 

137. L o s a c a b a d o s en r son mascul inos , c o m o albur, ámbar, 
collar, éter, honor, temor; se e x c e p t ú a n por f emen inos flor, segur, 
labor, zoster. Mar en s ingu la r es a m b i g u o ; en p lura l es mascu -
lino; en s ingular t a m b i é n es mascu l ino c u a n d o va a c o m p a ñ a d o 
de a lgún a d j e t i v o q u e f o r m a con él n o m b r e propio ; y así se di 
ce, el Mar Muerto, el Mat Mediterráneo, el Mar Caspio. Son fe-



meninos los compuestos bajamar y pleamar; t a m b i é n es mar 
del género femenino en las exp re s iones larga mar y alia mar. 

Azúcar es ambiguo ; en p lura l p reva lece el género mascul i -

no. Color casi siempre se usa c o m o mascu l ino ; sin e m b a r g o aún 

quedan vestigios del género f emen ino , q u e t a m b i é n tuvo en lo 

ant iguo. Menéndez y Pe layo h a b l a n d o de un cabal lo d i jo : "er-

gu ida la cabeza, ancha la nariz, blanca la colorí' " ¿Por q u é pier-

des la color?" (Arango y E s c a n d ó n ) . L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 

reconoce en su diccionario q u e todav ía se usa c o m o femenino . 

138. Los nombres acabados en s son mascul inos , c o m o mes, 
anís, obús, lunes y otros; se e x c e p t ú a n por femeninos , colapiscis, 
hs, litis, macis, mies, bilis, onoquiles, res, tos. Venus, n o m b r e d e 

un p lane ta es masculino; en las d e m á s acepc iones es f emenino . 

Los términos técnicos de G r a m á t i c a y d e Re tór ica a c a b a d o s 

en is son también femeninos; s irvan d e e j e m p l o los que s iguen: 

sintaxis, elipsis, silepsis, diéresis, sinéresis, anagnórisis, antítesis. 
Análisis es ambiguo; t a m b i é n lo es cutis . 

139. Los acabados en t son mascul inos ; v. g.: azimut, zenit. 
Estos nombres sin excepción s iguen la regla genera l d a d a en 
el pá r r a fo 132. 

140. Se a jus tan á la m i s m a regla los a c a b a d o s en c o m o 
carcax, fénix y ónix. 

E s t a ú l t ima voz t iene t ambién las f o r m a s ónice y ónique; 
ónice es mascul ino y ón ique f e m e n i n o según el Dicc ionar io de 
la A c a d e m i a ; mient ras q u e según la d o c t a Corporac ión , sardó-
nice es femenino y sa rdón ique es mascul ino . 

141. L a Gramát i ca de la Real A c a d e m i a enseña q u e la m a y o r 
pa r t e de los nombres t e r m i n a d o s en 2 son f emen inos ; v. g.- al-
tivez, sensatez y los d e m á s a b s t r a c t o s t e r m i n a d o s en «r. 

Son as imismo femeninos cerviz, codorniz, cruz, luz, faz,paz, 
etc. Se excep túan por mascu l inos albornoz, alcuzcuz, almez, al-
mirez, altramuz, antifaz, arroz, barniz, capuz, haz (por el d e leña), 
matiz, orozuz,pez (animal) , regaliz, tamariz, terliz, testuz y otros. 
Prez es ambiguo . Doblez m u d a de g é n e r o , al c a m b i a r de s igni 
ficado: en el sent ido rec to es mascu l ino ; en el figurado es am 
biguo. L a m a y o r pa r t e de esta regla es de la R e a l A c a d e m i a . 

Del género de los nombres yuxtapuestos. 

142. Hay en castellano tendencia muy marcada á usar como mas-
culinos los nombres yuxtapuestos que llevan un verbo en su primera 
parte, ya sea masculino ó femenino, singular ó plural el sustantivo que 
forma la segunda. Comprueban esta observación los siguientes nom-
bres de género masculino. 

Guardaaguas, 
Guardacuños, 
Guardaalmacén, 
Guardafuego, 
Guardabrazo, 
Guardajoyas, 
Guardamateriales, 
Guardapapo, 
Guardatimón, 
Cubrepán, 
Limpiadientes, 
Portaalmizcle, 
Quitamanchas, 
Portaestandarte, 
Tragaluz, 
Calaluz, 
Pasamano, 
Pasacalle, 
Guardapolvo, 

Guardacartuchoc, 
Guardaaguja, 
Guardafrenos, 
Guardabosque, 
Guardainfante, 
Guardahumo, 
Guardacantón, 
Guardapiés, 
Guardavela, 
Limpiabotas, 
Limpiaplumas, 
Mamacallos, 
Quitasol, 
Portaguión, 
Guardacostas, 
Guardadamas, 
Guardabrisa, 
Guardamano, 
Guardamonte, 

Guardasol, 
Limpiachimeneas, 
Limpiauñas, 
Quitaguas, 
Quitapesares, 
Portapliegos, 
Tapaboca, 
Tapaagujeros, 
Tragahombres, 
Sacabocados, 
Sacatapón, 
Sacabalas, 
Sacabotas, 
Sacapelotas, 
Matamuertos, 
Sacacorchos, 
Sacasillas, 
Sacabuche, 
Vendehúmos. 

143. Entre los nombres yuxtapuestos que se apartan dé la regla es-
tablecida, tenemos los siguientes: portapaz, ambiguo; sacaba/a, femeni-
no; tapafunda,femenino; portabandera, femenino cuando significa una 
especie de cinturón con una bolsa delante en que se apoya el regatón 
de la bandera; guardarropa, femenino cuando significa oficina destina-
da en establecimientos públicos para tener en custodia la ropa. Eu 
las otras acepciones es masculino. Asimismo es kmzmno portacarabi-
na; son del género común de dos guardacabras, portanuevas, tragal-
dabas, tragamallas, tragaleguas. 

144. Los yuxtapuestos que constan de un infinitivo en su segunda 
parte son masculinos; sirvan de ejemplo bienestar, malestar, hazmerreír. 

145. Los sustantivos que no admiten verbos en su composición y 
constan en su segunda parte de un nombre, tienen por lo común el 
género que corresponde á éste; conforme á esta regla son femeninos 
fos nombres siguientes: malacuenda, malaestanza (anticuado), bien-
andanza, malaventura, buenaventura, contramalla, contramarea, con-
tramina, contramuralla, contraorden, contrapilastra y otros muchos. 

Son masculinos, por serlo el nombre que va pospuesto, los que á 
continuación se ponen: malcoraje, malcorte, ferrocarril, contrafuerte, 



contraveneno, contramaestre, contramuro, contrapeso, contrapaso y 
otros más. 

146. Se exceptúan de la regla dada los siguientes nombres, que 
son masculinos, á pesar de ser femeninos los sustantivos que en ellos 
van pospuestos: contrapeste, trasluz y algunos otros. 

147. Los yuxtapuestos que se forman de dos ó más verbos son mas-
culinos, como quitalpón, vaivén, ganapier de. Hazmerreír y correvedile son 
del común de dos según la Academia. 

No ha sido mi propósito apurar todas las excepciones correspon-
dientes á cada regla. Entiendo que mencionarlas todas atañe á un li-
bro de consulta como el Diccionario de la Lengua. 

Del número de los nombres. 

148. Dos son los n ú m e r o s del n o m b r e : el s ingular y el plural . 
E l p r imero deno ta una sola p e r s o n a ó c o s a ; el s e g u n d o e x p r e -
sa m á s dv: una. (Véase el p á r r a f o 57.) 

149. El plural se f o r m a del s i n g u l a r c o n f o r m e á las reglas si-
gu ien tes : 

Reg la IA Los n o m b r e s t e r m i n a d o s en vocal no a c e n t u a d a se 
plural izan t o m a n d o u n a j-, y así libros y mesas son p lura les d e 
libro y mesa. 

150. Reg la 2 a L o s n o m b r e s a g u d o s t e r m i n a d o s en las voca-
les a, i, o, u se plural izan, según la R e a l A c a d e m i a , t o m a n d o la 
s í laba es, como se adv ie r te en bajaes,alelíes, rondoes y tisúes plu 
rales de bajá, alelí, rondó y tisú. 

Parece sin e m b a r g o más c o n f o r m e con el uso ac tual a ñ a d i r 

n a d a más j á las voces a g u d a s d e m á s de una sí laba t e r m i n a -

das en ó ó en ú, d e suer te q u e los p l u r a l e s d e landò y tisú se rán 

en es te caso landos y tisús. Los p l u r a l e s de mamá, papá, sofá, 
bisturí y zaquizamí son mamás,papas, sofás, bisturís y zaquiza 
mis. Maravedí t iene en plural las f o r m a s maravedíes, marave-
dís y maravedises. No a d e m á s d e noes cons ien te el p lura l nones 
en la expres ión "decir nones!' 

151. Reg la 3a Los n o m b r e s a g u d o s a c a b a d o s en e f o r m a n su 
plural t o m a n d o una y as í d e c a f é , pie, c anapé , salen cafés , 
pies y canapés . Los plura les d e las voca les a, e, i, o, u, son aes, 
ees, íes. oes, úes. 

152. Reg l a 4a Los n o m b r e s t e r m i n a d o s en j>, se vuelven plu-
rales, t o m a n d o d e s p u é s d e sí la s í laba es c o m o leyes y reyes, 
plura les de ley y rey. S e g ú n el Dicc ionar io de la A c a d e m i a el 
plural de estay es estáis; L o p e d i jo estayes. 

153. R e g l a 5 a Los n o m b r e s t e r m i n a d o s en c o n s o n a n t e for-
m a n su p lura l t o m a n d o la s í laba es, c o m o ardid, ardides y afán, 
afanes. 

El plural de lord es lores y el de muslín es muslines y mus 
limes. 

154. R e g l a 6 a Por regla o r tográ f ica los n o m b r e s t e r m i n a d o s 
en z, la convier ten en c al pasa r al n ú m e r o plural . 

155. R e g l a 7 a N o c a m b i a n de t e rminac ión al p a s a r del sin-
gular al plural los n o m b r e s de m á s de una s í laba a c a b a d o s en s 
q u e no son agudos , c o m o atlas, hiñes, brindis, Carlos y ómnibus. 
T a m p o c o c a m b i a n de t e rminac ión los pa t ron ímicos en az y en 
ez, c o m o Díaz , M a r t í n e z , González . 

156. Reg l a 8 a Los n o m b r e s c o m p u e s t o s de dos pa labras , por 
regla genera l , sólo p lura l izan la segunda . A es ta regla se a jus -
tan aquel los cuya p r imera p a r t e es un adverb io ; v. g.: recienca-
sado, bienvenida; un v e r b o ; v. g.: portabandera; un sus t an t ivo 
a l te rado; v. g.: ferrocarril, ó a l g u n a pa lab ra gr iega ó la t ina; v. g.: 
cronómetro, omnipotente. 

157. Reg l a 9 a Los n o m b r e s c o m p u e s t o s d e dos ad j e t i vos ó 
de sus t an t ivo y ad je t ivo , l levan t a m b i é n la f o r m a plural sólo en 
su s e g u n d a par te ; po r e j emplo : montepío, sacrosanto y críticobur-
lesco son en plural montepíos, sacrosantos y críticoburlescos. E s t a 
regla se e x t i e n d e á las pa l ab ras c o m p u e s t a s de voces gr iegas , 
c o m o monosílabo c u y o plura l es monosílabos. E n igual caso se 
ha l lan las q u e se c o m p o n e n de voces lat inas, c o m o avemaria y 
paternóster. Cervan tes , por e j emplo , d i jo : sendos paternosters y 
avemarias (Qui jo te ) . E l plural de padrenuestro es padrenuestros', 
" . . . . los padrenuestros son de o ro de mar t i l lo" (Cervantes) . 

Según la regla 7a del p á r r a f o 155, el p lura l d e viacrucis es 
igual al s ingular . 

158. T o m a n la f o r m a plural en los dos e l emen tos c o m p o n e n -
3 



tes los s iguientes nombres: r icohombre , r i c a h e m b r a , g e n t i l h o m -
bre, casaqu in ta y g ranguard ia . N o fa l ta escri tor de m é r i t o q u e 
au tor ice el plural sordosmudos. S e g ú n R i v o d ó el p lura l d e me-
diacaña es mediascañas. D e a q u í no se ha de inferir q u e el plu-
ral de mediopupilo sea mediospupilos, po rque medio en esta voz 
y en o t r a s semejan tes no es ad je t ivo , sino adverbio . 

159. N o cambian de t e rminac ión al pasar del s ingular al plu-
ral los yux tapues tos , cuya s e g u n d a p a r t e es un n o m b r e p lura l ; 
v. g.: sacabotas, limpiadientes, ciempiés ó cientopiés, aguavientos y 
otros. 

160. Carecen de plural por razón de su s ignif icado, t o d o s 
aquel los nombres que d e n o t a n a lguna cosa única en su línea, 
c o m o el caos y la nada. 

161. T a m p o c o consienten n ú m e r o plural los nombres propios 
de personas , de lugares, de ciencias , de artes , de vir tudes, d e vi-
cios y de edades; v. g.: Julio César, Francia, Medicina, Arqui 
tectura, Caridad, Prudencia, Lujuria, Infancia y Juventud. 

Si a lgunos de los n o m b r e s c o m p r e n d i d o s en esta regla con-
vienen á más de una pe r sona ó cosa, po r es to m i s m o d e j a n d e 
ser propios y consienten el n ú m e r o p l u r a l ; y así se d i ce : las 
A m é r i c a s , las dos Castillas, las dos Físicas, la e x p e r i m e n t a l y 
la m a t e m á t i c a ; los D ibu jos de orna to , lineal, n a tu r a l y topo-
gráfico. 

162. Los nombres bau t i smales c o m o fuan, Antonio y Fran-
cisco a d m i t e n n ú m e r o plural; y así se d i ce : los Antonios y los 
Franciscos a b u n d a n mucho . 

L a razón de ello es po rque estos nombres , si bien son indi-
viduales , no son propios, s ino al con t ra r io c o m u n e s según que-
da e x p u e s t o en los pár ra fos 67 y 68. 

163. L o s apel l idos por regla genera l han de plural izarse , cuan 
d o se refieren á dos ó más p e r s o n a s ; y así debe rá deci rse los 
Mendosas, los Avilas, los Pardos, y d e n i n g u n a m a n e r a se d i rá 
los señores Mendoza, los Ávila, los Pardo. 

164. C o m o se hal la m u y e x t e n d i d a la op in ión de los q u e 
piensan no ser lícita la p a r a l i z a c i ó n de los apell idos, es indis-

pensab le e x p o n e r con a lgún d e t e n i m i e n t o los f u n d a m e n t o s en 

q u e descansa la doc t r i na opues ta . 

E s no tor io q u e los ape l l idos convienen á m á s de un indivi-

duo , c o m o q u e son n o m b r e s de famil ia , y aun es f r ecuen te q u e 

m u c h a s famil ias lleven el m i s m o apel l ido. Le jos , pues, de ser 

n o m b r e s propios , son en rea l idad n o m b r e s c o m u n e s , y por lo 

m i s m o cons ien ten el n ú m e r o plura l . Se hal lan en el m i s m o ca 

so q u e los n o m b r e s bau t i sma les , y y a h e m o s visto, c ó m o éstos 

a d m i t e n ese n ú m e r o . 

165. G r a m á t i c o s ins ignes enseñan q u e los ape l l idos deben plu-

ralizarse. 

D. Miguel Antonio Caro hizo extensiva esta doctrina aun á los nom-
bres extranjeros. " L o s nombres extranjeros, dice, cuya terminación 
"se acomoda á nuestra eufonía, forman el plural según las reglas cas-
t e l l anas , y así debe decirse los Masillones, los Racines" (Orí. de Be-
llo, Nota de Caro). 

Capmany llevó mucho más lejos esta doctrina, pluralizando apelli-
dos como Bossuet, contra lo que pide la índole del castellano, que no 
da plural á voces terminadas en t como accésit. 

Sicilia se produce así: " ven que se les va adulterando poco á 
"poco aquel metal exquisito con el cual trabajaron los Herreras, los 
"Mendosas, los Argensolas, los Vegas, los Leones y tantos otros" (Sici-
lia, Ortología). 

D. Andrés Bello también extiende la pluralización de los apellidos 
aun á los de procedencia extraña, con tal de que no conserven su forma 
nativade donde se infiere que según él, 110 se veda en otros casos dar 
plural aun á los apellidos extranjeros, como cuando su terminación, 
dice Bello, es de las familiares al castellano y los pronunciamos como si 

fueran palabras castellanas (Bello, Gramática, Edición de París, pá-
rrafo 115, pág. 29). 

D. Marco Fidel Suárez, en sus Estudios Gramaticales, enseña que 
"los apellidos son nombres que se acomodan á las reglas generales en 
"la formación del plural; es por tanto muy errónea y censurable la 
"práctica de aquellos que, creyendo hablar con mucha propiedad, los 
"usan casi siempre en singular." 

El sabio filólogo D. Rufino José Cuervo se produce en los siguien-
tes términos: "Los apellidos son nombres apelativos, supuesto que se 
"aplican á todos los individuos de una familia, y por tanto deben es-
t a r sujetos á los cánones gramaticales concernientes á los vocablos 
"de su clase. 

" L a práctica constante de la lengua desde los tiempos más remotos 
"hasta hoy, establece que llegado el caso, se dé á los apellidos la in-
"flexión plural, cuando su estructura lo comporte" (Apuntaciones Crí-
ticas sobre el Lenguaje Bogotano). 



La Gramática de la Real Academi.i Española 110 trata de propósi-
to este p u n t o ; pero de a l g u n a s de sus doctrinas se colige claramente 
que admite y da por cons tante el uso de pluralizar los apellidos. 

E11 la parte I, cap. I I I , establece esta regla excepcional : " L o s 
"apellidos patronímicos acabados en z, y cuyo acento carga sobre la 
"penúlt ima ó antepenúl t ima vocal, como Sánchez, Pérez, Martínez, 
"Alvarez, 110 consienten al teración alguna en el plural. "' Si, por lo 
visto, la excepción es que los apellidos descritos no consientan altera-
ción alguna en el plural, la regla general será que la admitan. 

En el mismo capítulo e n s e ñ a la docta Corporación lo siguiente : 
" L o s nombres de pueblos q u e se componen d e d o s palabras, sóloha-
"cen plural en su segunda pa r t e " 

" L a misma regla siguen es tos nombres cuando se emplean como 
"apellidos; v. g . : i lustraron las armas y las letras en el siglo XVI los 
" Villa/raneas y los Villaviciosas." 

166. La pluralización de l o s apellidos enseñada teórica y práctica-
mente por filólogos eminen tes , recibe además plena confirmación del 
uso, como lo certifican las s iguientes autoridades: 

" E l linaje, prosapia y a l cu rn i a queríamos saber, replicó Vivaldo. A 
" lo cual respondió D. Q u i j o t e : 110 es de los antiguos Curdos , Gayos 
"v Cipiones romanos, ni de los Moncadasy Requesenes de Ca t? luña : 
"ni menos de los Rebellas y Villanovas de Valencia: Palafojes, Nu-
"zas, Rocabertes, Corellas, Lunas , Alagones, Urreas, Foces y Gurreas 
" d e Aragón: Cerdas, Manr iques , Mendozas y Guzmanes de Castilla: 
"Alencastres, Pallás y M e n e s e s de Portugal; pero es de los del Tobo-
' so de la Mancha" (Cervantes) . 

Los hechos, las victorias, las enseñas 
De Vargas, de Castillas y de Hur tados 
Luzones y R a m í r e z celebrados?"' (Lope) . 

" L a habla de los Saavedras y Leones" ( F o m e r ) . 
"Los Ursinos, familia i lus t re romana, enemiga y rival de los Co-

"lonnas" (Quin tana) . 

" . . . . Los n o m b r e s venerandos 
De Laras, Te l los , Haros y Girones 
¿Qué se hicieron? 

(Jovellanos, citado por Cuervo). 

"Pr imero hubo Guevaras e n Santillana que reyes en Castilla" (Gue-
vara, obispo de M o n d o ñ e d o ) . 

" L o s Listas, Reinosos y d e m á s escritores que han ilustrado la lite-
ratura patria" (D. Pedro F e l i p e Monlau) . 

" y la lengua no era ya el habla hermosa y noble de los Garci-
"lasos, Herreras, Leones y Granadas" (Gil de Zarate). 

"Los Mendozas" (D. J u a n Valera, Ilus. del Dr. Faust ino). 
"Este Fr. Rogerio sí q u e es de la madera de los Vives, de los Te-

res ios , de los Galileos" ( M e n é n d e z y Pelayo). 

" Y vosotros guerreros de Castilla 
Honor de sus más ínclitos solares, 
Nobles condes de Cabra y de Tendil la , 

• Merlos, Téllez, Girones y Aguilares, 
Cárdenas y Manr iques de Sevilla 
Mendozas de alta prez, Portocarreros 
Y Ponces de León." 

(Zorrilla, cit. por Cuervo). 

" . . . . ¿ q u i é n de todos los hombres cultos podría ver con menos -
"precio el ( idioma) que hablaron los Alfonsos, los Marianas, os Cer-
v a n t e s , los Granadas, los Leones, los Riojas y los Herreras, Jos Mo-
"ratines, los Jovellanos y los Meléndez" (D. Clemente de Jesús M u n -
guía) ; " Imi t a ron en Castilla Garci/asos y Va/buenas (Bretón de los 
Herreros, María y Leonor). 

167. A las razones y autoridades aducidas en favor de la pluraliza-
ción de los apellidos, hay que añadir que nada justifica la falta de con-
cordancia que se advierte en locuciones como estas : los Mendoza; io_> 
Peralta: pues no es admisible la elipsis, en virtud de la cual se omi-
ten según quieren algunos, estas ó semejantes palabras : los señores 
cuyo apellido es Mendoza. Tal elipsis justificaría también solecismos co-
mo éste: los ropero, es decir, los muebles que se designan con el nom-
bre de ropero. . , , j c „1 

168. Tampoco vale decir que la forma plural altera y desfigura el 
apellido; pues la desinencia que determina á este numero solo deno-
ta el cambio ó mudanza de accidente gramatical; sin que sea licito su-
poner que de tales desinencias resulte un nuevo a p e l l i d o distinto del 
usado en número singular: Mendozas no expresa un apellido distinto 
de Mendoza; sino el mismo en número plural. 

169 No consienten la forma plural los apellidos patronímicos ter 
minados en «2 y en ez, que son voces graves ó esdrújulas como Díaz, 
Alvarez y Martínez. 

170. Tampoco es bien pluralizar un apellido, si el plural ya es otro 
apellido distinto, pues si decimos los señores Terrazas no puede saber-
se si se habla de varios individuos que llevan el apellido singular le-
rraza ó el plural Terrazas. 

171. Asimismo es imposible dar terminación plural a los que de su-
yo tienen ya este número, como Tresguerras y Trespalaaos. / 

172 Si el apellido plural lleva como parte suya integrante algún 
complemento ó caso regido, tampoco podrá pluralizarse; según esta 
regla Montes de Oca no varía al pasar al plural. 

172 (bis) . Tampoco admiten variación alguna aquellos apellidos 
que vienen á ser un nombre en genitivo regido de la preposición de y 
precedido de art ículo: no podrá por consiguiente pluralizarse el ape-
llido de la Peña-, sino que habrá que decir los señores déla Pena; pe-
ro sí podrá pluralizarse, si no forman parte suya las palabras de la. 

m Rehusan también la forma plural los apellidos extranjeros cu-
ya terminación, conforme á la índole de nuestra lengua debe perma-
necer invariable. Autoriza esta regla la Real Academia Española, que 



en un dictamen suyo dice así: "Si hoy vivieran la considerarían como 
ciencia histórica y estarían de fijo al lado de los Curtius." 

174. Los apellidos formados de un nombre regente en singular y 
un nombre regido en el mismo número, pluralizan sólo la primera 
parte; v. g. : el plural de Ponce de León es Ponces de León; véase el ver-
so de Zorrilla citado en el párrafo 166. 

-Mas si la primera parte del apellido no consiente plural, todo el 
apellido permanece invariable, y así se dirá los Pérez de Lara y el Sr. 
Pérez de Lara; el Sr. Pérez de León y los Sres. Pérez de León. 

175. Carecen de plural los nombres abstractos; por ejemplo : gra-
vedad, posibilidad, sagacidad, avaricia, liberalidad y otros. 

Serán frases muy incorrectas las siguientes: padre é hijo son muy 
estimables por sus honradeces en vez de honradez-, las gravedades de los 
cuerpos, en 1 ugar de la gravedad de los cuerpos; las sensateces de los hom -
bres provectos, por la sensatez, etc. 

176. Sin embargo, si los nombres de cualidades además de ser abs-
tractos son también genéricos, por denotar un género de propiedades 
o cualidades, admitirán sin duda el plural ; tales son fuerza y color-
puesto que hay varias especies de fuerzas y de colores que se contienen 
en los generos expresados por los singulares fuerza y color. En este ca-
so el plural denota las especies comprendidas en el género, y el singu-
lar denota el género. 

177- También se pluralizan los nombres abstractos, que perdiendo 
su significado se vuelven concretos; y así liberalidad tiene plural, cuan-
do no significa la virtud, sino los actos que de ella proceden. Esta 
transición del significado abstracto al concreto, mediante la p a r a l i -
zación del sustantivo, es de uso frecuente en escritores modernos • 

; . . .echo de menos no ya las desoladas tristezas de Leopardi" (Me-
nendez y le layo) ; tristezas vale aquí: manifestaciones de tristeza. 

17Ü. De a q u l se infiere que muchos nombres mudan de significado 
ai mudar de numero. 

Ia difere"cia entre el^teylas artes; la ciencia y las cien-
cias, la religion y las religiones. 

J79- Rehusan el plural los nombres de sustancias, como oxigeno 
Urógeno; pero lo consienten cuando son genéricos como sal y metal 

Dartidn i Ï T P ' ° S n ° m b r e s q U e significan religión, secta, 
— liberalis-

u n ' f é n e m 0 ^ 6 " d n d m e r ° P ' U r a l ><* «ombres que denotan 
Derinr P c f ' ^ ^ ™ C a d a 0 r d e n d e c o s a s> e I género su-
fitñifi C * Sl, *! í ' C e ' P ° r e Í e m P ' ° : Pedro bebe mucho vino, vino 
significa en general el licor alcohólico que se hace del zumo de là uva 

Cho v l A C e P C l 6 n C a r e d e p , u r a l ; p e r ° Si S e d i c e •• P e d ™ bebe ,nu-cios vinos, vinos significa especies de vino. 
t i e n e p I u r a 1 ' " P e r o s i se usa como sustantivo 

pesos ? m'/lar' Sí ' e eXÍge" >' así Se dice: mil Pesos y ^ d e 
183. Los adjetivos empleados á manera de adverbios rehusan la for-

ma plural; deberá decirse: cayeron MEDIO muertos de PURO cansados, y 
de ninguna manera MEDIOS muertos de PUROS cansados. 

184. Por razón de su estructura carecen de plural los nombres to-
mados del latín y que^terminan en um ó en /, como ultimátum, desi-
derátum, accésit, fiat y déficit. Se exceptúa álbum cuyo plural, según la 
Academia, es álbumes. 

185. Martínez de la Rosa forma el plural de club, añadiéndole una 
s: " T a l es la índole de los clubs ó sociedades populares;" nuestros 
"clubs" (Bretón de los Herreros, El Editor Responsable). 

El plural de querub es querubes; estas formas son propias de la poesía. 
Ftac admite en singular la forma fraque, y su plural es fraques; 

"pero ese / r e t i e n e motas" (Bretón de los Herreros). "Hace ademán 
de quitarse el fraque" (Bretón de los Herreros, El Amigo Mártir); bloc 
según la Academia es bloque en singular; por lo mismo el plural es 
bloques; en esta forma lo usa Menéndez y Pelayo. Estos casos descu-
bren la tendencia de nuestra lengua á convertir en que la c final de al-
gunos vocablos. 

186. Si algún nombre genérico se aplica en sentido distributivo á 
dos ó más personas ó cosas, se usará en número singular; v. g . : "Pe-
dro y sus hijos están enfermos del corazón," y no de los corazones. 

"Interrogados por el juez, todos contestaron afirmativamente con la ca-
beza," y no con las cabezas. El sentido en estos ejemplos es distributi-
vo, porque cada una de las personas mencionadas padece del corazón 
y cada una contestó con la cabeza. 

187. Varios nombres geográficos tienen aparentemente la forma plu-
ral; pero son singulares por su significado; como el Amazonas, Buenos 
A ir es, Cien Pozuelos, Las Navas de Tolosa, etc. 

188. Se advierten faltos de singular varios nombres propios de cor-
dilleras como los Alpes, los Andes, los Pirineos. 

. Lo mismo ha de decirse de algunos nombres de grupos de islas, co-
mo las Azores, las Baleares, las Cicladas y las Antillas. En poesía se 
leen los singulares Pirene y Alpe. 

Todavía es de recibo usar el singular de los gentilicios en vez del 
plural, y decir el francés, el inglés, el turco, por los franceses, los in-
gleses ó los turcos. "Los negocios de España, las alteraciones de los 
saboyanos y el recelo de que el turco molestase las costas de Nápolesy 
Sicilia, agitaban el pensamiento de Quevedo" (D. Aureliano Fernán-
dez Guerra). 

189. Hay además muchos nombres comunes que sólo se usan en 
plural, forman parte de ellos los que constan en la siguiente lista: 

albricias, 
absolved eras, 
ad ivas, 
afueras (ambiguo), 
aguaderas, 
ajuagas, 
alcamonías, 
alicates, 

dimisorias, 
andaderas, 
calendas, 
calzas, 
carnestolendas, 
esponsales, 
esposas (grillos) 
exequias. 

completas, 
manes, 
mientes, 
modales, 
nupcias, 
pandectas, 
parias. 
penates, 
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alrededores, -
ambages, 
andurriales, se usa tam-

bién 
andurrial, 
anexidades, 
angarillas, 
antipai i¡is, 
añicos, 
aproches, 
enaguas, 
enseres, 
cosquillas, 

fasces, 
fauces, 
gafas, 
horas (canónicas), 
honras, 
ínfulas, 
largas, 
lares, 
parrillas ( . ^ C ' T ) , 
maitines, 
arras, 
vísperas, 
laudes, 

pinzas, 
preces, 
tinieblas, 
trébedes, 
veras, 
víveres, 
creederas, 
dolamas ó do-

lames, 
efemérides, 
pertrechos, 
nupcias, 
entendederas. 

El singular enagua fué usado por Calderón. 
190. Hay algunos nombres que tienen significación distinta, según 

que se usan en el número plural ó e n e l singular. Entre ellos se cuen-
tan los que siguen: esposas, manillas de hierro; y esposa, mujer que ha 
contraído esponsales ó que ya es casada; grillos, cierto género de pri-
sión con que se asegura á los reos, y grillo, cierto insecto; panes, sinó-
nimo de mieses, y pan, masa de harina; vísperas, hora canónica, y vís-
pera, día inmediatamente anterior á otro. 

191. Por la ley de la as imilación es de u s o c o n s t a n t e q u e u n a s 
pa r t es de la oración h a g a n los oficios d e o t r a s y se conv ie r t an 
en ellas. 

E n vir tud de es ta ley las pa r t es de la o r a c i ó n preced idas de 
art ículo, se convier ten en nombres s u s t a n t i v o s , c o m o se adv i e r 
te en los e jemplos que s i guen : el justo, el sabio, el obediente'el 
saber, el poder, el yo, el pro, el contra, el sí, el como, el cuando, 
el ay. 

192. F.1 adjetivo puede sustantivarse de varios modos: 
a.) Por la omisión ó elipsis del sustantivo con el cual concuerda. 

Cuando decimos los sabios, los justos, los mortales, se calla el sustanti-
vo hombres que fácilmente se sobreentiende. T a l e s adjetivos usados en 
plural resultan sustantivados, aun cuando 110 los acompañe artículo 
como sucede en esta frase: justos y pecadores todos son mortales. 

b.) Algunos adjetivos singulares, de t e rminac ión masculina, regi-
dos de preposición tienen el significado de sustantivosabstractos; cuan-
do se dice: "en este templo nada hay de grandioso; pero sí mucho de be-
llo;' grandioso y bello valen lo mismo que grandiosidad y belleza. En 
esta frase de Cervantes: "Conviértalas en otras cosas que me sean de 
más cómodo;" cómodo está en lugar del nombre abstracto comodidad. 

c.) Se sustantivan también los adjetivos determinativos uno y otro, 
cuando se usan en sentido indefinido, sin concer tar con ningún sus-
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tantivo expreso ó callado; v. g . : " U N O es escribir como poeta y OTRO co-
mo historiador' (Quijote). 

d.) Se convierten en sustantivos algunos adjetivos por la anteposi-
ción del artículo masculino el, y así se dice: "nada es más temible que 
el ridículo. " En este caso el adjetivo sustantivado tiene significación 
abstracta, puesto que expresa la cualidad de ridículo. " N o son peores 
las medicinas que tienen del picante y del amargo'' (frase citada por Or-
be y Guerra). 

Con mayor frecuencia tiene significación concreta el adjetivo sustan-
tivado por el artículo singular masculino £/ ó por un pronombre pose-
sivo, como se echa de ver en los siguientes ejemplos: 

"E l nombre del Magnífico temido 
De serafines en el alto coro." 

(Menéndez y Pelayo). 

"E l nombre del Perfecto bendecido" (Menéndez y Pelayo). 

"Diérame mi amado 
Antes que se fuese 
Zarcillos dorados 
Hoy hace tres meses 
Perdílos lavando, 
¿Qué dirá mi ausente?" 

Romance antiguo. 

"Y con ello el atento y advertido echará de ver la senda de la sola y 
única posible felicidad" (Nocedal). 

Los adjetivos sustantivados por el artículo pueden concertar con al-
gún adjetivo, como lo comprueban los ejemplos que á continuación 
se leen: 

"¿Y tú rompiendo el puro 
Aire te vasal inmortal segur oí" 

(Fr. Luis de León). 

"Ven conmigo al bosque ameno 
Y al apacible sombrío 
De olorosas flores lleno." 

(Gil Polo). 

e.) Poco, poca, pocos, pocas se sustantivan cuando van precedidos del 
artículo uno, unay seguidos de un complemento. Autorizan esta cons-
trucción los ejemplos siguientes: " U n poco de ciencia, un poco de vana 
curiosidad" (1). Juan Valera). 

"Una mujer pof devoción recogió del suelo un poco de la sangre de 
dicho santo" (Fr. Luis de Granada). 
. " Un poco de agua y de pan" (Sra. Pardo Bazán). 

Por atracción puede el adjetivo sustantivado poco tomar el género del 
nombre que le sigue; v. g.: una poca de sal (Bello). 

" Una poca de agua perenne" (Alzate, cit. por García Icazbalceta). 



Unos pocos de soldados" (Bello, Gramática). 
/ . ) Los adjetivos algo,poco, mucho, lalse sustantivan cuando se usan 

es sentido indefinido sin concordar con ningún sustantivo expreso ó 
callado; " algo de Historia y mucho de Año Cristiano" (D. Juan 
Valera). 

"A mí me engaña María. 
¿Hay lal?" (Tamayo y Baus). 
g.) Los participios activos terminados en ante, ente, iente óytn te , se 

sustantivan cuando toman la terminación femenina. En este caso se 
ha. an sirvienta, congregan/a y otros. 

Se sustantivan verbos y locuciones enteras en los casos que luego 
se expresan: 

a.) Cuando el verbo se toma como palabra invariable y hace oficio 
de sujeto de la oración; sirvan de ejemplo estos conocidos versos: "Pa-
só pudiste; | Vino querrás; \ Entonces no quisiste | Ahora no podrás." 

b.) Las locuciones precedidas de artículo hacen veces de nombres; 
v §• '• ''Un dulce y afable á la paz de Dios, caballeros, le gana más vo-
luntades, etc. (D. Juan Valera). "El del verde gabán' (Cervantes). 

c.) Parece que también puede atribuirse carácter nominal á locu-
ciones y frases enteras, que regidas de una preposición, equivalen á 
an nombre. Aclararemos este caso con un ejemplo: " N o hay más 
seo acudir todos á la defensa, sin andar EN aquí me la puse y EN tú te 
la ¡¡enes Pedro" ( Leandro Moratín ). Las frases subrayadas y regidas 
de ia preposición en, equivalen por ejemplo, á los nombres dilaciones 
y disputas. 

i.) Un verbo repetido y precedido de artículo ó de algún demos-
trado; v. g.: ¡Ah, sí. Ese es aquel bulle bulle! ( D. L. Moratín, La 
(. media Nueva). 

Se sustantivan los adverbios que reciben la forma plural; v. g . : 
v* más cuandos ni más cornos" (Bretón de los Herreros). 
i ) El infinitivo precedido de artículo definido 4 indefinido, ó regi-

«e> úe preposición; v. g . : 

"A mí un solo dar me agrada 
Que es el dar en JIO dar nada." 

(Quevedo). 

C A P Í T U L O I I I . 

Del Adjetivo. 
593. A d j e t i v o es la p a l a b r a var iab le q u e califica ó d e t e r m i n a 

a! sustantivo con el cua l se cons t ruye . D e d o n d e se infiere q u e 

hay dos clases d e a d j e t i v o s : cal i f icat ivos y de t e rmina t ivos . 

194. Los cal i f icat ivos a u m e n t a n la comprens ión del t é r m i n o 

de! cual f o r m a n p a r t e ó al cua l califican, y los de t e rmina t i vos 

l imitan su ex t ens ión ; po r e j emplo , la expres ión hombre justo tie-

ne m a y o r comprens ión que hombre, pues to q u e á las cua l i dades 

inseparab les del concep to de hombre y c o m u n e s á todos los hom-
bres, h a y q u e a g r e g a r la de jus t ic ia p rop ia sólo de a lgunos . 

195. A su vez la expres ión este libro, po r v i r tud del ad je t i -

vo d e t e r m i n a t i v o este, t i ene m e n o r ex tens ión q u e el s u s t a n t i v o 

libro. 

De los Adjetivos Calificativos. 

196. L o s ad je t ivos q u e califican son t é rminos c o n n o t a t i v o s 

q u e d e n o t a n un su je to ú ob je to , é impl ican un a t r ibu to , por don-

de se ve que^envuelven dos ideas: la de a lguna cual idad y la de 

la cosa ó pe r sona á la cual se hal la i nhe ren t e esa cua l idad . Cuan-

d o dec imos bueno, bello, útil, n o m b r a m o s a l g u n a pe r sona ó cosa 

en la cua l h a y bondad, belleza ó utilidad. 
Colígese de lo e x p u e s t o que dichos ad je t ivos no son n o m b r e s 

de cua l idades , pues ta les n o m b r e s son sus tan t ivos abs t r ac tos , 

según q u e d a e x p l i c a d o en el pá r r a fo 71. E s t o no o b s t a n t e en 

t r a en ellos c o m o s igni f icado pr incipal el del a t r i b u t o ó cuali 

dad y c o m o menos pr incipal el del su je to . 

197. Los ad je t ivos cal if icat ivos conno tan p rop iedades , m o d o s , 

carac teres , accidentes , e s t ados y c i rcuns tanc ias de lugar, tiem-
po, distancia, peso, medida, etc. 

198. Las cualidades connotadas por los adjetivos son de dos clases: 
las unas convienen á la cosa significada por el sustantivo tomado en 
toda su extensión, y forman parte de la idea ó concepto que de esa co-
sa tenemos; tales son la dureza en la piedra y la frialdad en la nieve. 
Los adjetivos que tales cualidades significan se llaman analíticos, por-
que nada añaden al concepto expresado por el sustantivo, sino sola-
mente lo desenvuelven, haciendo explícita una parte de su compren-
sión. 

199. Otros adjetivos connotan cualidades que no convienen al sus-
tantivo tomado en toda su extensión, ni forman parte de la idea ó 
concepto propio de la cosa significada porél; tales adjetivos se llaman 
sintéticos, y algo añaden al concepto de la cosa significada por el nom-
bre. A esta clase de adjetivos pertenecen los empleados en las locu-
ciones: hombre valiente, piedra preciosa, pues ni todos los hombres son 
valerosos, ni todas las piedras son preciosas, Los adjetivos valiente y 



Unos pocos de soldados" (Bello, Gramática). 
/ . ) Los adjetivos algo, poco, mucho, tal se sustantivan cuando se usan 

es sentido indefinido sin concordar con ningún sustantivo expreso ó 
callado; " algo de Historia y mucho de Año Cristiano" (D. Juan 
Calera). 

"A mí me engaña María. 
¿Hay tal?" (Tamayo y Baus). 
g.) Los participios activos terminados en ante, ente, iente óytn te , se 

sistantivan cuando toman la terminación femenina. En este caso se 
ha. an sirvienta, congregan/a y otros. 

Se sustantivan verbos y locuciones enteras en los casos que luego 
se expresan: 

a.) Cuando el verbo se toma como palabra invariable y hace oficio 
de sujeto de la oración; sirvan de ejemplo estos conocidos versos: "Pa-
só pudiste; \ Vino querrás; \ Entonces no quisiste | Ahora no podrás." 

b.) Las locuciones precedidas de artículo hacen veces de nombres; 
v §• '• ''Un dulce y afable á la paz de Dios, caballeros, le gana más vo-
¡nnüdes, etc. (D. Juan Valera). "El del ver de gabán" (Cervantes). 

c.) Parece que también puede atribuirse carácter nominal á locu-
ciones y frases enteras, que regidas de una preposición, equivalen á 
an nombre. Aclararemos este caso con un ejemplo: " N o hay más 
seo acudir todos á la defensa, sin andar EN aquí me la puse y EN tú te 
la ¡¡enes Pedro" ( Leandro Moratín ). Las frases subrayadas y regidas 
de ia preposición en, equivalen por ejemplo, á los nombres dilaciones 
y disputas. 

i.) Un verbo repetido y precedido de artículo ó de algún demos-
t r ó ; v. g.: ¡Ah, sí. Ese es aquel bulle bulle! ( D. L. Moratín, La 
(. media Nueva). 

Se sustantivan los adverbios que reciben la forma plural; v. g . : 
v* más cuandos ni más cornos" (Bretón de los Herreros). 
f.) El infinitivo precedido de artículo definido 4 indefinido, ó regi-

«e> úe preposición; v. g . : 

"A mí un solo dar me agrada 
Que es el dar en 710 dar nada." 

(Quevedo). 

C A P Í T U L O I I I . 

Del Adjetivo. 
593. A d j e t i v o es la p a l a b r a var iab le q u e califica ó d e t e r m i n a 

a! sustantivo con el cua l s e cons t ruye . D e d o n d e se infiere q u e 

hay dos clases d e a d j e t i v o s : cal i f icat ivos y de t e rmina t ivos . 

194. Los cal i f icat ivos a u m e n t a n la comprens ión del t é r m i n o 

de! cual f o r m a n p a r t e ó al cua l califican, y los de t e rmina t i vos 

l imitan su ex t ens ión ; po r e j emplo , la expres ión hombre justo tie-

ne m a y o r comprens ión que hombre, pues to q u e á las cua l i dades 

inseparab les del concep to de hombre y c o m u n e s á todos los hom-
bres, h a y q u e a g r e g a r la de jus t ic ia p rop ia sólo de a lgunos . 

195. A su vez la expres ión este libro, po r v i r tud del ad je t i -

vo d e t e r m i n a t i v o este, t i ene m e n o r ex tens ión q u e el s u s t a n t i v o 

libro. 

De los Adjetivos Calificativos. 

196. L o s ad je t ivos q u e califican son t é rminos c o n n o t a t i v o s 

q u e d e n o t a n un su je to ú ob je to , é impl ican un a t r ibu to , por don-

de se ve que^envuelven dos ideas: la de a lguna cual idad y la de 

la cosa ó pe r sona á la cual se hal la i nhe ren t e esa cua l idad . Cuan-

d o dec imos bueno, bello, útil, n o m b r a m o s a l g u n a pe r sona ó cosa 

en la cua l h a y bondad, belleza ó utilidad. 
Colígese de lo e x p u e s t o que dichos ad je t ivos no son n o m b r e s 

de cua l idades , pues ta les n o m b r e s son sus tan t ivos abs t r ac tos , 

según q u e d a e x p l i c a d o en el pá r r a fo 71. E s t o no o b s t a n t e en 

t r a en ellos c o m o s igni f icado pr incipal el del a t r i b u t o ó cuali 

dad y c o m o menos pr incipal el del su je to . 

197. Los ad je t ivos cal if icat ivos conno tan p rop iedades , m o d o s , 

carac teres , accidentes , e s t ados y c i rcuns tanc ias de lugar, tiem-
po, distancia, peso, medida, etc. 

198. Las cualidades connotadas por los adjetivos son de dos clases: 
las unas convienen á la cosa significada por el sustantivo tomado en 
toda su extensión, y forman parte de la idea ó concepto que de esa co-
sa tenemos; tales son la dureza en la piedra y la frialdad en la nieve. 
Los adjetivos que tales cualidades significan se llaman analíticos, por-
que nada añaden al concepto expresado por el sustantivo, sino sola-
mente lo desenvuelven, haciendo explícita una parte de su compren-
sión. 

199. Otros adjetivos connotan cualidades que no convienen al sus-
tantivo tomado en toda su extensión, ni forman parte de la idea ó 
concepto propio de la cosa significada porél; tales adjetivos se llaman 
sintéticos, y algo añaden al concepto de la cosa significada por el nom-
bre. A esta clase de adjetivos pertenecen los empleados en las locu-
ciones: hombre valiente, piedra preciosa, pues ni todos los hombres son 
valerosos, ni todas las piedras son preciosas, Los adjetivos valiente y 



preciosa añaden algo que no está contenido en el concepto de hontbre 
ni en el de piedra. 

200. Los adjetivos analíticos se llaman también explicativos, y los 
sintéticos especificativos. Un mismo adjetivo puede ser analítico <5 es-
pecificativo según el lugar que ocupe : antepuesto al sustantivo lo ex-
plica, desenvolviendo su concepto; pospuesto, lo especifica y limita su 
extensión. Si decimos que los aprovechados alumnos de la Escuela Pre-
paratoria celebrarán una velada literaria, damos á entender que todos 
los alumnos son aprovechados, y q u e el aprovechamiento es cualidad 
característica de ellos; pero si posponiendo el adjetivo, dijéramos: los 
alumnos aprovechados de la Escuela Preparatoria celebrarán una velada 
literaria, ya no hablaríamos de todos, pues claramente significaríamos 
que había dos clases de a l u m n o s : los unos aprovechados y los otros 
faltos de aprovechamiento; por d o n d e se advierte que el adjetivo pos-
puesto resulta especificativo. 

201. Los ad j e t i vos p u e d e n s e r de u n a ó d e d o s te rminacio-
nes." Los p r imeros reciben p o r final cua lqu ie ra d e ' l a s le t ras a , 
i, e , 1, n , r , s ó z; v. g.: idiota, persa, baladi, tenue, leal, tuin, co-
mún, hebén, singular, cortés, feliz. 

Los de dos t e r m i n a c i o n e s a c a b a n en las letras o a , e a , 1 a , 
n a , r a , s a , z a ; v. g : bueno buena, regordete regordeta, espa-
ñol española, haragán haragana, seductor seductora, cartaginés 
cartaginesa, andaluz andaluza. 

Son del t odo invar iables los a d j e t i v o s más, d e m á s y cada . 

A m b o s y sendos sólo se u s a n en plura l . 

De los grados de los Adjetivos. 

202. T r e s son los g r a d o s d e l o s ad je t ivos : el posi t ivo, el c o m 
para t ivo y el super la t ivo . 

203. El posi t ivo c o n n o t a d e u n m o d o absoluto , sin c o m p a r a -
c i ó n / n i enca rec imien to la c u a l i d a d q u e significa; v. g.: bueno, jus-
to, santo. 

204. E l compara t ivo , c o m o l o indica su nombre , al c o n n o t a r 
la cua l idad q u e significa el p o s i t i v o , e x p r e s a comparac ión . S e 
forma, a n t e p o n i e n d o al p o s i t i v o los adverb ios más, menos ó tan, 
según fue re de super io r idad , d e in fe r io r idad ó de i g u a l d a d ; v. g.: 
P e d r o es más docto q u e L u i s , e s menos docto q u e L e ó n ó es tan 
docto c o m o J u a n . 

• Cobra el c o m p a r a t i v o m a y o r fue rza si á los adve rb ios más y 
menos, p recediere el de can t idad mucho-, v. g.: mucho más docto; 
mucho menos hábil. 

S e ha encarec ido y aún se enca rece su signif icado, an t epo -

n iéndole el adve rb io muy c u a n d o es c o m p a r a t i v o de superio-

r i d a d ; v. g . : " S o m o s muy más flacos q u e e l los" ( E l m a e s t r o 

Ávila) . 

Por lo que mira á los comparativos anómalos mencionados en el 
párrafo 221, Salvá enseña que son buenas construcciones las siguien-
tes: muy superior y muy inferior-, asegura haberlas visto empleadas. 
(Véase la edición de París de 1854.) 

Sin embargo son viciosas estas otras locuciones: más superior-, más 
inferior. La razón de diferencia estriba en que más es adverbio com-
parativo que no puede preceder á superior e inferior, sin formar com-
parativos viciosamente pleonásticos, en tanto que muy es adverbio pon-
derativo, que encarece ó pondera la significación del adjetivo; pero 
no expresa de nuevo comparación. 

Los otros comparativos anómalos se construyen con el adverbio 
mucho-, y así se dice: mucho mayor, mucho menor, mucho peor y mucho 
mejor. 

205. E l super la t ivo es de dos m a n e r a s : abso lu to y re la t ivo ó 

part i t ivo. E l super la t ivo abso lu to e x p r e s a en g r a d o m u y a l to y 

á veces en g r a d o s u p r e m o la cua l idad q u e conno ta el positi-

vo. Se f o r m a a n t e p o n i e n d o al posi t ivo el adve rb io muy, ó bien 

o t r o adverb io ó locución adverb ia l de s ignif icación aná loga , co-

m o sumamente, extraordinariamente, por extremada manera, en 
sumo grado, por todo extremo; v. g . : " V a r ó n sumamente docto!' 
" C a s o doloroso por todo extremo" ( S a n t i a g o Lin ie rs , Discurso 
acad.) 

206. E l super la t ivo rela t ivo a t r i b u y e á uno ó m á s indiv iduos 

de u n a clase, la cua l idad del posi t ivo en g r a d o m á s a l to q u e á 

todos los d e m á s . 

C u a n d o a f i r m a m o s q u e P e d r o es el más valiente de los solda-
dos, le a t r i bu imos el va lor en m a y o r g r a d o q u e á todos los de -

más so ldados . E l c o m p l e m e n t o par t i t ivo de los soldados p u e d e 

conver t i r se en a t r i b u t o de la proposic ión, pues to en n o m i n a t i v o 

s ingular ; v. g.: " P e d r o es el soldado más valiente'.' E s t a cons t ruc-

ción " . . . .el Amor es el más feliz de todos los Dioses" ( M e n é n -
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dez y P e l a y o ) p u e d e reduc i r se á esta o t r a : "es el Dios más 
feliz." 

"Solían nuestros clásicos expresar el superlativo, empleando el ad-
j e t i v o enfáticamente en toda la extensión de su significado, sin la in-
t e rvenc ión de más, y agregando como en el caso anterior el comple-
" mentó partitivo; v. g . : Filón uno de los elocuentes y graves filósofos 
" d e l mundo . " (Granada.) 

"Era uno de los valientes soldados y capitanes que había en toda 
la infantería española" (Cervantes).- "Sevilla es en nuestros tiempos de 
las célebres, ricas y populosas ciudades del mundo" (Diccionario de 
Const. y Reg. de Cuervo, tomo I I ) . 

207. En lo antiguo era frecuente formar el superlativo absoluto, pos-
poniendo al positivo el adverbio además; ''Pensativo además quedó D. 
Quijote" (Cervantes). " se tendrá (la infanta) por contenta y pa-
gada además" (Cervantes); esto es: por muy lien pagada. Alguna vez 
se halla en autores modernos esta misma forma: " quedó algo men-
guado su juicio | Que era claro además" (D. Angel Saavedra). 

208. La partícula por antepuesta al positivo, encarece su significado, 
convirtiéndolo en superlativo; v. g . : Por grande que sea su afición á las 
letras, es mayor su amor á las ciencias; es decir: aunque sea muy gran-
de su afición á las letras, etc. 

209. También se forma el superlativo, repitiendo el adjetivo prece-
dido de la preposición entre; v. g . : Pedro es docto entre los doctos, que 
es como si se dijera: Pedro es el más docto de los doctos," empleando 
un superlativo relativo. 

210. Por modismo de nuestra lengua tiene fuerza de superlativo la 
locución formada de un sustantivo regido de sí mismo en genitivo de 
plural, en frases como ésta: "E l amor maternal es el amor de los amo-
res." La frase adjetival "el amor de los amores" tiene el valor de un 
superlativo. Fr. Luis de Granada dijo: "Es la virtud arte de las artes y 
ciencia de las ciencias." 

211. Debe tenerse también por forma superlativa la que resulta de 
anteponer al comparativo un artículo y algunas veces un pronombre 
posesivo; v. g . : Pedro es mi mayor amigo ó el mayor amigo que tengo. 
Este giro se usa con frecuencia por nuestros mejores hablistas. "¿Quién 
deja de estimar la elocuencia como el mayor tesoro de un hombre ex-
traordinario?" (Nocedal). 

" ejemplo el más antiguo que tengo de la construcción aplicada 
al femenino" (Cuervo). "Pene t rando en el fondo se halla la más alia 
y generosa^ filosofía que los hombres se imaginaron" (Menéndez y Pe-
layo). " T ú eres, Sancho el mayor glotón del mundo y el mayor ignoran-
te de la tierra " (Quijote, Cervantes). " . . . . la octava r i m a . . . . es la for-
ma consagrada por los mayores poetas italianos y españoles" (Cuervo, 
A nuario Colombia?io). 

212. El superlativo orgánico se forma por lo general añadiendo la 
desinencia ¡simo á los positivos; si éstos terminan en consonante, no 
alteran su forma, al recibir esa desinencia, y así de ágil y fácil nacen 
agilísimo y facilísimo; mas si el positivo acaba en vocal, deberá supri-
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mirse ésta y a'ñadirse la terminación indicada, como de suave y delica-
do, suavísimo y delicadísimo. 

213. Los positivos en ón que consienten superlativo, lo forman aña-
diendo c á la inflexión ísimo, como bribontm>«í», y glotonórmo de bri-
bón y de glotón. La Academia aún no da cabida en su diccionario á tales 
superlativos; pero nos autoriza á aceptarlos la analogía que se advierte 
entre su formación y la de los diminutivos que exigen el incremento c 
antes de las desinencias ito ita, ilio illa; v. g. ; bribón«'/*? bribón«'//^-
glotona'/*? gloton«7/f. Por otra parte 110 sólo entre nosotros, sino tam-
bién en Colombia y aun en España, son de recibo tales superlativos. 

Respecto de los adjetivos en or, casi siempre rehusan el grado super-
lativo por razón de su significado. Los que consienten tal grado lo for-
man, según el uso más general, con la inflexión císimo, como hablador-
císimo de hablador. Un insigne filólogo reprueba este uso, y quiere que 
se diga habladorísimo, fundándose en autoridades respetables. 

214. Los posi t ivos de r ivados de ad j e t i vos la t inos t e r m i n a d o s 

en er t o m a n para el super la t ivo la t e rminac ión érrimo, en es te 

caso se ha l lan los s iguientes : pulcro pulquérrimo, pobre paupérri-

mo, áspero aspèrrimo, acre acérrimo, integro integèrrimo, libre li 

bérrimo, célebre celebérrimo, salubre salubérrimo, mísero misérri-

mo. Ubérrimo no t iene en cas te l l ano posi t ivo homorad ica l . L o 

m i s m o h a y q u e decir de potísimo. 

215. Los posi t ivos en ble f o r m a n el super la t ivo en bilísimo, 

c o m o amable amabilísimo, afable afabilísimo, noble nobilísimo. 

216. A j u s t a n á la f o r m a la t ina el super la t ivo a lgunos adje t i -

vos t e r m i n a d o s en volo y jico, q u e l o m a n la des inencia entísimo; 

así de benévolo, munífico, benéfico y magnífico nacen benevola« 

tlsimo, muxñhcentísimo, beneñeentísimo y magni f icent í s imo. 

217. E s t á n ca lcados en la f o r m a la t ina los s iguientes super-

lativos: fidelísimo,crudelísimo, sacra t ís imo, f r íg id ís imo, an t iqu í -

s imo, amic í s imo y sap ien t í s imo. 

218. Muchos ad j e t i vos q u e en su p a r t e radical t ienen el dip-

t o n g o ie, p ie rden la i en el super la t ivo. E n es te caso se ha l lan 

certísimo, ardentísimo, ferventísimo, ternísimo, destrísimo y va 

lentísimo. 

No.siguen esta regla los derivados de adjetivos latinos, cuando éstos 
en el positivo contuvieren el diptongo ie; como ejemplo citaremos/a-
cientísimo cuyo positivo viene del latín patiens. 

219. Convie r ten el d i p t o n g o ue en la vocal o a lgunos ad je t i -



vos, c u a n d o p a s a n del pos i t i vo al s u p e r l a t i v o , c o m o bueno, nue-
vo, fuerte y grueso c u y o s s u p e r l a t i v o s son bonísimo, novísimo, 
fortísimo y grosísimo. 

220. H a y a l g u n o s a d j e t i v o s q u e a d m i t e n d o s f o r m a s en el su 
pe r l a t ivo , de las cua l e s u n a se a p r o x i m a m á s á la e s t r u c t u r a la 
t ina ; c o n s t a n en la l is ta q u e s i g u e : 

Pobre , p o b r í s i m o , p a u p é r r i m o ; 
Cruel , c rue l í s imo , c r u d e l í s i m o ; 
Difícil , d i f i c i l í s imo , d i f ic í l imo; 
Fiel , fielísimo, fidelísimo; 
Cier to , c i e r t í s imo, c e r t í s i m o ; 
A r d i e n t e , a r d i e n t í s i m o , a r d e n t í s i m o ; 
Fác i l , fac i l í s imo, f ac í l imo ; 
F e r v i e n t e , f e r v i e n t í s i m o , f e r v e n t í s i m o ; 
S imple , s i m p l í s i m o , s i m p l i c í s i m o ; 
A m i g o , a m i g u í s i m o , a m i c í s i m o ; 
Grueso , g r u e s í s i m o , g r o s í s i m o ; 
V a l i e n t e , 

/ 
v a l i e n t í s i m o , v a l e n t í s i m o ; 

A s p e r o , a s p e r í s i m o , a s p è r r i m o ; 
H u m i l d e , h u m i l d í s i m o , h u m í l i m o ( a n t . ) d e h ú m i l ( an t . ) 

221. Son e n t e r a m e n t e a n ó m a l o s l o s c o m p a r a t i v o s y s u p e r l a 

B u e n o , m e j o r , 
Malo , p e o r , 
G r a n d e , m a y o r , 
P e q u e ñ o , m e n o r , 
Al to , s u p e r i o r , 
Ba jo , i n fe r io r , 

ó p t i m o ; 

p é s i m o ; 

m á x i m o ; 

m í n i m o ; 

s u m o y s u p r e m o ; 

ín f imo. 

222. Según Bello primero se usa c o m o adverbio comparativo en fra-
ses como esta : Primero es la obligación que la devoción, y es adjet ivo 
superlativo en locuc.ones como las que s iguen : El primero de los re-
yes de España; lo primero de todo. 

. 2 2 3- Algunos tratadistas no cuentan ent re los comparativos l o s a d -
i^os interior, ulterior y exUrier.• seguramente por tener el valor y 
™ P0SU,V0S' PUCSt0 que Va,en Io mismo « « « eternas q u e 

COUSaS £XternaS qu,e W'txKriores. Ulterior tampo-
co tiene s e n f d o comparat.vo, cuando significa " lo que está de la par-

te de allá de un sitio ó territorio,*'' ni citerior puede ser comparativo, 
puesto que simplemente significa " l o que está de la parte de acá." 
Ulterior envuelve comparación cuando significa " l o que sucede, se 

dice ó se ejecuta después de otra cosa." Interior toma color de superla-
tivo cuando significa muy adentro. (Véase el Dic. de la Acad.) 

224. Superior1 se usa también como sustantivo, y en este caso con-
siente la forma femenina superiora. 

225. Anterior y posterior encierran la idea de comparación, aun 
cuando no se resuelvan en algún adjetivo positivo precedido del ad-
verbio más. Ultimo, íntimo, extremo, postremo y postrero son superlati-
vos por razón de su significado. 

226. Unico en la significación de singular ó excelente, se ha usado 
con la forma propia de superlativo por escritores notables; Cervantes, 
hablando de la " F o r t u n a de Amor" dijo que "era el mayor y más úni-
co l ibro." " M u y única y viva" se lee en Garcés. 

No obstante que único vale lo mismo que solo en su especie, por 
una antífrasis es común darle plural; v. g . : "Son los dos tínicos en que 
lo encuentrfl usado de esta suerte" (Clemencín, Comentario'). 

227. El adjetivo singular consiente los grados más singular, muy 
singular, singularísimo, si se usa en la significación de raro ó excelen-
te; pero los rehusa en la acepción de único. Este últ imo carece de su-
perlativo cuando significa "solo en su especie." 

228. Fórmanse algunos superlativos anteponiendo á los positivos 
los prefijos per, pre y re, tales son perdurable, pertinaz, preclaro, reful-
gente, reviejo y rebueno. En la Pepita J iménez se lee : " E l tonto del 
Conde creyó que Pepita había de ser tan rebuena, etc." 

En el lenguaje familiar se forman superlativos con la partícula rete; 
v. g . : retebueno, reteviejo. 

229. El pseudoprefijo archi sirve para encarecer y aumentar la sig-
nificación del superlativo, en estilo festivo y familiar; así e s como Cer-
vantes llama á Teresa Panza "mujer dignísima de un gobernador ar-
chidignisimo." También se antepone á adjetivos positivos como se ad -
vierte en archimillonario. 

230. Por regla general no pueden reunirse dos formas superlativas 
en un mismo adjetivo, ni consiente el uso que los superlativos vayan 
acompañados de palabras ó expresiones de encarecimiento, porque de 
ello resultan locuciones viciosamente pleonásticas como /cuán grav't 
simo está el enfermol 

231. Esta regla 110 siempre fué observada por escritores de nota. Cer-
vantes dijo: "muy sabrosísimo queso;' " u n a mujer por bellísima quesea ;" 
" puedojurar , señora mía, que (el cielo) es muy grande además." 

Escritores contemporáneos de Doña Isabel la Católica la llaman 
muy devotísima y muy esforzadísima; Jorge de Montemayor dijo: "/;///)' 
finísimo oro;" y Santa Teresa " / c u á n gravísima cosa." Escritores mo-

1 Alguna que otra vez se halla la forma superior/simo usada por escri-
tores de primer orden. D. Juan V alera dice: " objeto de un afecto superio-
rlsimo' (Pepita Jiménez). 



demos y profundos conocedores cíe la lengua han dicho: " ¡ Qué vas-
tísimo campo abriría " "¡Qué hermosísima estás!" Pero tales cons-
trucciones han de mirarse como arcaísmos sólo consentidos á los gran-
des maestros. 

232. Son excepciones de la regla dada en el párrafo 230 los super-
lativos mínimo, ínfimo é íntimo; " . . . . todos mis contradictores han si-
do amigos míos y lo fué muy íntimo aquel gran crítico Manuel de la 
Revilla" (Menéndez y Pelayo). " teniendo además un sentimien-
to tan íntimo," etc. (Menéndez y Pelayo). Cervantes en el Quijote es-
cribió estas frases: " á la más mínima voz de su a m o ; " "el más 
mínimo pelo de la cola." "Á precio tan ínfimo" (Gramática de Bello). 

De los Adjetivos que carecen de'grados. 

233- Carecen de c o m p a r a t i v o y super la t ivo los ad j e t i vos ca-
lificativos cuyo s igni f icado no cons ien te a u m e n t o , CQino eterno, 
inmenso, infinito, inmortal. 

234. N o a d m i t e n g r a d o s los ad j e t i vos de te rmina t ivos , po r lo 
cual no los t ienen los ad je t ivos n u m e r a l e s y los d e m o s t r a t i v o s 
este, ese, aquel, tal y semejante; se e x c e p t ú a mismo q u e se usa en 
el g r a d o super la t ivo ; v. g . : " E l mismísimo E n t e D i l u c i d a d o " 
( M e n é n d e z y Pe layo) . • 

235- I g u a l m e n t e e s t án fa l tos d e g r a d o s los ad j e t i vos q u e de-
no tan t r anscu r so d e t e r m i n a d o d e t i e m p o c o m o anual, mensual, 
semanario; los q u e e x p r e s a n la m a t e r i a de q u e es a l g u n a cosa; 
v. g.: áureo, etéreo, ebúrneo-, los q u e se refieren á d e t e r m i n a d a me-
d ida ; v. g.: cubital, métrico. 

236. Los cor re la t ivos tal y cual, tanto y cuanto. 
237. Los gent i l ic ios ó nac iona l e s c o m o inglés, francés y espa 

ñol. C u a n d o estos a d j e t i v o s cons i en ten g rados , por es te m i s m o 
h e c h o m u d a n de s igni f icac ión . Si se d ice q u e : " P e d r o es más 

francés q u e J u a n " ó q u e es "muy francés? francés s ignifica adic-
to á F ranc i a . 

238. R e h u s a n el s u p e r l a t i v o o rgán ico , es to es, el q u e se for 
m a en v i r tud de u n a i n f l e x i ó n ó des inencia , los ad j e t i vos y u x -
tapues tos , c o m o carilargo, boquirrubio y pelinegro; los a u m e n t a -
t ivos c o m o grandote; los d i m i n u t i v o s c o m o blanquito; los es-
d r ú j u l o s t e r m i n a d o s en ico, fero, gero, voro y vomo c o m o colérico, 
empírico, pestífero, flamígero, carnívoro é ignívomo; los a c a b a d o s 

en eo ea, c u a n d o t ienen a c e n t u a d a la s í laba an te r io r ; los en io 
¿a, ío ía, uo ua c o m o etéreo,-rancio, recio, sombrío, baldío, vacío, 
tardío, asiduo y melifluo. Carilargo en el esti lo jocoso y en el 

p o n d e r a t i v o a d m i t e el super la t ivo carilarguísimo. 

Se e x c e p t ú a n pío, impío, frío, limpio, amplio, y qu izá a l g u n o 

q u e o t r o más, cuyos super la t ivos son piísimo, impiísimo, friísi-
mo, limpísimo, amplísimo. 

E s de no ta r se q u e los t e r m i n a d o s en ío, a c e n t u a d a la í, la 

dup l i can en el super la t ivo . Carecen t a m b i é n de super la t ivo or-

g á n i c o los a c a b a d o s en í a c e n t u a d a como baladí; los t e rmina -

dos en ble q u e cons tan de más de t res sílabas, c o m o deleznable 
é insoportable; los que ' l l evan il en su t e rminac ión y se der ivan 

de a lgún n o m b r e cas te l lano ó lat ino, c o m o infantil, juvenil,pue-
ril, senil, señoril y pastoril. A d m i t e n el super la t ivo los t e r m i n a -

dos en il q u e p roceden de verbos c o m o ágil y fácil q u e vienen 

de age re y facere. 

Los posesivos mío, tuyo y suyo rehusan el super la t ivo o rgán i -

co; pero cons ien ten el q u e se f o r m a con el posi t ivo p reced ido 

de muy, v. g.: " Y desde a h o r a sepa | Q u e es muy suya a q u e s t a 

casa" (Mora t ín N., La Petimetra). 
L o m i s m o h a y q u e decir de los o t ros ad je t ivos clasif icados en 

es te pár ra fo , e x c e p t o insoportable. 
239. C o n s i d e r a d o s los super la t ivos o rgán icos y a lgunos com-

para t ivos f o r m a d o s de un m o d o a n ó m a l o ; v. g.: mayor y menor, 
desde el p u n t o de vista de su es t ruc tu ra , t i enen su lugar en la 

Morfología , del m i s m o m o d o q u e los o t ros ad j e t i vos de r ivados 

y los c o m p u e s t o s y y u x t a p u e s t o s de q u e se t r a t a rá en esa p a r t e 

d e la A n a l o g í a ; pe ro c o m o en los g r a d o s ad je t iva les lo princi-

pal es su valor ideológico, ha sido necesar io t r a t a r de ellos en la 

p r imera par te . 

De otros adjetivos derivados. 

240. Se dividen los ad je t ivos de r ivados en gentil icios, é tn icos 

ó nacionales, verbales , d iminut ivos , a u m e n t a t i v o s y despect ivos , 



241. E l ad je t ivo gent i l ic io d e n o t a la n a c i ó n ó pa t r i a de las 

personas, y el lugar de procedenc ia ú o r i g e n de las cosas . 

G e n e r a l m e n t e se sus t an t ivan estos a d j e t i v o s , c u a n d o se apli 

can á las pe r sonas ó c u a n d o por ellos s e des ignan los id iomas. 

E s común decir el f rancés , el inglés, el e s p a ñ o l al hab la r de la 

l engua francesa, inglesa ó española. 

Para des igna r á las pe r sonas se dice: los franceses, los ingleses, 
los españoles; se usan t a m b i é n estos a d j e t i v o s en el n ú m e r o sin-

gular , y se dice el francés, el inglés, el español. 

242. Á veces de un mismo primitivo n a c e n varios gentilicios que 
tienen diferentes usos, como lo comprueban los ejemplos siguientes: 
de Galla proceden galo y galicano; el p r i m e r o se aplica á las personas, 
y el segundo á ciertas doctrinas sostenidas e h otro tiempo por la igle-
sia de Francia, y aún á esta misma iglesia; d e Inglaterra nacen inglés 
y anglicano. Arabe, arabesco y arábigo se der ivan de Arabia. Como es 
notorio todos estos adjetivos tienen diversos usos . También se aplican 
diversamente madrileño y matritense; hispalense y sevillano; habano y 
habanero; ibero, español, hispano, hispánico; persa, pérsico, persiano; al-
calaino y complutense: malagueño y malacitano; poblano y angelopolilano. 

De los adjetivos verbales . 

243. E n t r e los ad je t ivos cal i f icat ivos s o n de uso c o n s t a n t e los 

que se der ivan de a lgún verbo c a s t e l l a n o ó la t ino. Amable, amo-
roso, amante nacen del ve rbo amar; ágil, dúctil y fácil p roceden 

de los verbos la t inos agere, ducere y facere. 

E n la Morfología se d a r á noticia d e l a s t e rminac iones m á s 

usuales propias de esta clase d e a d j e t i v o s , y de la significación 

que á esas t e rminac iones corresponde." 

De los diminutivos, aumentat ivos 
y despectivos. 

244. Los ad je t ivos d iminut ivos , en v i r t u d de su t e rminac ión 

indican q u e la cual idad q u e e x p r e s a n , c o n v i e n e en cor to g r a d o 

á la persona ó cosa calif icada por el los . Riquito se dice de u n a 

pe r sona q u e no t iene g ran caudal , é instruidito se aplica al q u e 

no t iene muchos y p r o f u n d o s c o n o c i m i e n t o s , 

A l g u n a s veces, sin e m b a r g o , el a d j e t i v o d iminu t ivo n o d e n o 
ta d iminuc ión en el g r a d o de la cua l idad . D e un n iño m u y b lan-
co p o d r á decirse q u e es blanquito; y en es te caso e x p r e s a r á ca-
riño. 

245. L o s a u m e n t a t i v o s d e n o t a n a u m e n t o en el g r a d o de la 
cua l idad q u e s ignif ican. A l g u n a s veces la idea de a u m e n t o se 
refiere á la pe r sona ó cosa cal if icada. D e una m u j e r p e q u e ñ a , 
por blanca q u e sea, no se d i rá q u e es blancota, s ino muy blanca 
ó blanqidsima; m ien t r a s que sí se apl icará el a u m e n t a t i v o á u n a 
m u j e r co rpu len ta . 

Si c o m p a r a m o s la s ignif icación del a d j e t i v o super la t ivo con 
la q u e c o r r e s p o n d e al a u m e n t a t i v o , adve r t i r emos q u e aqué l de -
n o t a a u m e n t o s o l a m e n t e en el g r a d o de la c u a l i d a d ; m i e n t r a s 
<jue és te t a m b i é n lo e x p r e s a con relación á la pe r sona ó cosa 
calificada. 

246. L o s ad je t ivos q u e en vir tud d e su t e rminac ión d e n o t a n 
desprec io se l l aman despect ivos ; v. g.: cal vete, pobrete. 

De los adjetivos determinativos. 

247. Los ad j e t i vos de t e rmina t i vos l imi tan la e x t e n s i ó n del 
n o m b r e al cual se j u n t a n . 

Se dividen en numera l e s y demos t ra t ivos . 

De los adjetivos numerales. 

248. L o s ad j e t i vos numera l e s e x p r e s a n la ¡dea de n ú m e r o de 

un m o d o a b s o l u t o ó bien de un m o d o relat ivo. T i e n e n signifi-

c a d o abso lu to los ca rd ina les c o m o uno, dos y tres, y re la t ivo los 

ord ina les c o m o primero, segundo y tercero. 
249. Los numera l e s se d ividen en cardinales, ordinales, pro-

porcionales, partitivos y distributivos. 
250. Los cardinales , según q u e d a dicho, s ignif ican n ú m e r o 

de un m o d o abso lu to ; v. g : uno, dos, tres. S o n sus tan t ivos c u a n -

d o no se usan p a r a conta r , s ino s i m p l e m e n t e son n o m b r e d e un 



signo, como c u a n d o se d ice : un dos bien hecho; un nueve bor-
dado. 

251. P u e d e n cons iderarse como ad je t ivos su s t an t i vados en 

las s igu ien tes f rases : el cinco de la calle de Donce le s ; el cuatro 
de l mes actual . 

252. E l card ina l uno es s ingular , y los d e m á s de dos en ade-

lante , t ienen q u e ser p lura les por razón de su s ignif icado, aun 

c u a n d o su terminación fuere singular. M a s si los card ina les t ie-

nen el carác ter de sus tan t ivos , cons ien ten el n ú m e r o p lura l ; son 

locuciones correctas e'stas: hay dos nueves en e s t a calle; estos cin-
cos son d e meta l . 

253. Uno una exigen la forma plural cuando se aplican á sustanti-
vos faltos de singular; sirvan de ejemplo las frases: unas tijeras, unos 
pantalones. 

Se usa también en plural este adjetivo, cuando precede á otro car-
dinal, para denotar número aproximado; v. g.: Pedro tendrá unos trein-
ta años. 

254. El cardinal ciento pierde la sílaba to, si se antepone como fac-
tor á otro cardinal; pero la conserva si tiene el carácter de sumando, 
por lo cual.se dirá cien mil pesos y no ciento mil; y por el contrario cien-
to veinte en vez de cien veinte. 

También la conserva cuando se sustantiva, como se verifica en las 
frases: á veinte reales el ciento; el tanto por ciento. Asimismo la retiene 
cuando no concuerda en caso con el nombre que va expreso; v. g. : pa-
san d z ciento los casos de fiebre amarilla; pero si concuerda con el sus-
tantivo, habrá que suprimirla; v. g. : hubo cien casos de cólera y ocurrie-
ron veinte defunciones. 

255. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve convierten en c la 
2 del simple diez; algunos conservan esta última letra y escriben die-
ziséis. 

Desde veintiuno hasta veintinueve la è del simple se trueca en i, y se 
suprime la copulativa y. Salvá todavía admite la forma veinte y uno, así 
como diez y seis hoy caídas en desuso, particularmente la primera. Be-
llo también autoriza la forma diez y seis. 

256. L o s ord ina les sirven p a r a con ta r por o rden ó p a r a seña-

lar el lugar q u e co r r e sponde á u n a cosa ó pe r sona en la serie de 

q u e fo rma p a r t e ; ta les son primero, segundo y tercero. 

Algunos entre ellos tienen dos formas, como primo y primero; ter-
cio y tercero ; séptimo ó sétimo y septeno ó seteno ; noveno y nono ; 
undécimo ú onceno; duodécimo y duodeno; treceno, tredécimo y de-
cimotercio; vigésimo y veinteno ; vigésimo segundo y veintidoseno; 
treinteno, trecésimo y trigésimo, trigésimo segundo y treintaidoseno; 

vigésimosexto y veintiseiseno; cuarenteno y cuadragésimo; centésimo-
y centeno. Los ordinales en eno son de muy poco uso y casi todos se 
hallan anticuados. Según observa D. Rufino José Cuervo provienen de 
distributivos latinos que en la edad media se usaron como ordinales. 

257. Los n ú m e r o s card ina les hacen oficio de ord ina les cuan-

d o se apl ican á los días del mes ; se dice, por e jemplo , el día dos, 
el día veinte, en vez del día segundo ó el día vigésimo. Se apar -

ta de es te uso el d ía primero, pues nunca se dice el día uno. 

T a m b i é n se d i s t inguen por n ú m e r o s cardinales los ba ta l lones 

y r eg imien tos de un ejército, c o m o el once de infantería, el cua-
tro de caballería. 

L o s cap í tu los de un libro se des ignan por card ina les ó por or-

dinales; v. g.: cap í tu lo diez ó capítido décimo. 

L o s n o m b r e s de pont í f ices y de m o n a r c a s se d i s t inguen por 

ord ina les has t a el déc imo ; del u n d é c i m o en a d e l a n t e es m á s 

f recuen te e m p l e a r los cardinales , d i c i endo Al fonso once y L e ó n 

trece. T a m b i é n se dice: León diez y A l fonso onceno. 

258. Los n ú m e r o s p roporc iona les ó múl t ip los e x p r e s a n las 

veces q u e u n a can t idad cont iene e x a c t a m e n t e á otra, c o m o dil-
pío, triplo, cuádrtipio y décuplo. 

259- A l g u n o s p roporc iona les cons ien ten dos, t res y aun cua-

t ro formas , c o m o doble, duplo y duplicado; triplo, tríplice, triple 
y triplicado; cuadruplo, cuádruple y cuadruplicado. P r e c e d i d o s 

de a r t í cu lo pasan á ser sus tant ivos , c o m o el doble, elduplo, el du-
plicado. P a r e c e que tríplice y cuádruple no se sus tan t ivan . 

260. Se han formado algunos múltiplos, posponiendo á ciertos car-
dinales la palabra tanto, y se ha dicho cuatro tanto y ciento tanto; v. g . : 
" pagará con el cuatro tanto en la muerte, las partidas de que no se 
hubiere hecho cargo en la vida" (Quijote). "El vendrá y a legra rá«« 
ciento tanto á la que entristeció con justicia" (Maestro Avila). " Y si en 
estos castigos no quisiéredes atender, yo añadiré siete veces tanto otros 
mayores" (Trat. de la Trib. por Rivadeneyra). 

También se han formado proporcionales añadiendo al cardinal el 
adjetivo doblado, doblada. En Amatse 1 ez el cien doblado, y en Puente 
el cuatro doblado. 

261. Los numera l e s par t i t ivos d e n o t a n p a r t e d e un todo. Á 

es ta especie pe r t enecen mitad que s i empre es sus tan t ivo y me-

dio media, tercio tercia. Los ad je t ivos tercera, cuarta, quinta, sex 



ta y o t r o s m á s a p l i c a d o s al s u s t a n t i v o parte, p i e r d e n e l c a r á c t e r 

d e o r d i n a l e s y a d q u i e r e n el d e pa r t i t ivos . 

Cuarto, quinto, sexto, séptimo, etc. s u s t a n t i v a d o s t a m b i é n son 

pa r t i t ivos ; v. g.: dos quintos de arroba, tres séptimos de libra, tres 

cuartos de gallina. 

262. L o s pa r t i t ivos cuyos d e n o m i n a d o r e s son ocho, nueve ó 

diez, se e x p r e s a n po r los n u m e r a l e s octavo, noveno y décimo; v. g.: 

cuatro octavos, cinco novenos, seis décimos. 

D e once en a d e l a n t e el n o m b r e con q u e se e x p r e s a el d e n o -

m i n a d o r del q u e b r a d o t e r m i n a en avo ava en s i n g u l a r , avosavas 

en p lura l ; v. g.: nueve onceavos, doscientos milavos. 

263. E l n o m b r e con q u e se e x p r e s a el d e n o m i n a d o r d e las 

f racc iones d e c i m a l e s t e r m i n a en ésimo ésima, ésimos ésitnas; v. g.: 

o '825 se lee ochoc ien tos ve in t i c inco m i l é s i m o s ó b i e n o c h o c i e n 

t a s veint ic inco m i l é s i m a s . 1 

Cree un ins igne g r a m á t i c o q u e la t e r m i n a c i ó n m a s c u l i n a es 

m á s usual q u e la f e m e n i n a . 

264. Por lo expuesto es fácil advertir que los ordinales sustantiva-
dos se convierten en partitivos. En esta f rase: " A su quinto hijo dejó 
el quinto de sus bienes," se ve que quinto adjetivo es o rd ina l , y ya sus-
tantivado es partitivo. 

Los partitivos tercia y cuarta sustantivados, expresan subdivis iones 
de la vara. 

265. Los n u m e r a l e s colect ivos son s u s t a n t i v o s q u e d e n o t a n un 

c o n j u n t o d e t e r m i n a d o d e u n i d a d e s ; v. g.: decena, docena, millar. 

266. L o s n u m e r a l e s d i s t r i bu t i vos son a d j e t i v o s q u e d e n o t a n 

repar t ic ión q u e s e hace d e u n a c a n t i d a d en p a r t e s ó p o r c i o n e s 

iguales . 

De esta naturaleza es el plural sendos sendas co r respond ien te al sin-
guli latino cuyo acusativo es singulos singulas. Con notor ia impropie-
dad de lenguaje se hace por muchos al adjetivo sendos s i n ó n i m o de 
desmesurado, desmedido, extraordinariamente grande. 

Según el Diccionario de la Academia significa " u n o ó u n a para ca-
da cual de dos ó más personas ó cosas," y en este sent ido l o han em-
pleado y lo emplean todavía escritores de primer orden . H a b l a n d o 

1 La terminación de los ordinales ó partitivos derivados de diez, once y 
doce debe escribirse con c.: décimo, undécimo, duodécimo. 

Gómara de los habitantes de cierta población, dijo: " C a s a b a n con 
sendas mujeres, y los médicos con cada dos ó más si quer ían ." Cada 
habitante casaba con una mujer. "Algunos vacilan en la conjugación 
" d e los verbos acrecentar, aventar, derrengar, etc para que se des-
v a n e z c a toda duda irán sendos ejemplos" (Cuervo); esto es: un ejemplo 
para cada verbo. " . . . .de los demostrativos salen sendos sustantivos 
terminados en o, esto, eso, aquello" (Marco Fidel Suárez). 

267. E l a d j e t i v o cada es d i s t r i b u t i v o inde f in ido , c u y o signif i -

c a d o n u m é r i c o se d e t e r m i n a p o r el n u m e r a l c a r d i n a l y á veces 

o r d i n a l al cua l p r e c e d e , c o m o lo a c l a r a n y c o m p r u e b a n las lo-

c u c i o n e s cada ocho días, cada tercer día. 

2Ó8. Para la fácil inteligencia de escritores antiguos, no será ocioso 
advertir que cada se aplicaba al nombre que expresaba la cosa ó can-
tidad distribuida, á diferencia del uso actual que aplica el distributivo 
mencionado al nombre que designa las personas ó cosas, entre las cua-
les se hace la distribución. De ello nos ofrece ejemplo Gómara cuando 
dice que " los médicos casaban con cada dos mujeres ," hoy se diría que 
cada médico casaba con dos mujeres. "Casaron con dos tías del 
"rey de Castilla, que llevaron en dote cada treinta mil ducados" (P. 
Mariana) . Cada una llevó treinta mil ducados. 

269. Como se advierte, el distributivo sendos se usa cuando la can-
tidad que toca en la distribución no pasa de uno; pero si excede de 
uno debe emplearse cada. 

Es de notarse la combinación pleonàstica de cada y sendos observada 
por el Sr. Cuervo y comprobada por él con este pasaje: " Presentaba á 
los clérigos ó curas cada sendas peras." (Mend. Laz. 5. R. 3. 88). Es-
ta construcción es anticuada. 

270. A lo dicho acerca del distributivo sendos hay que agregar que 
este adjetivo y el cardinal ambos son esencialmente plurales. 

Cuando "atnbos" concuerda con el sujeto ó con el complemento de 
una oración negativa, la negación no comprende á las dos personas ó 
cosas expresadas por u n o ú otro término, sino sólo á una de ellas ; si 
por ejemplo decimos: "no eran valientes ambos ejércitos," significamos 
que 110 lo era uno de ellos, lo cual basta para que sea verdadera la pro-
posición. 

Para negar el valor á los dos ejércitos, habría sido preciso dec i r : 
' 'ninguno de los dos era valiente. " 

De la misma suerte, si se dice: " n o alabo á ambos ejércitos" se da 
á entender que niego la alabanza á uno de los dos. 

De los adjetivos demostrativos. 

271. L o s a d j e t i v o s d e m o s t r a t i v o s s i rven p a r a s e ñ a l a r a l g u n a 

p e r s o n a ó cosa , d e n o t a n d o a l g u n a c i r c u n s t a n c i a q u e la d i s t i n -



g u e de cualquiera o t ra . L o s m á s usua les son este esta, ese esa, 
aquel aquella, fe/, y semejante. 

272. T r e s son las p r inc ipa les de t e rminac iones q u e á es tos ad-

je t ivos corresponden: la de lugar, la de tiempo y la intelectual. 

273. Este esta s eña la a l g u n a pe r sona ú o b j e t o q u e es tá cerca 

del q u e habla . Ese esa d e n o t a q u e la pe r sona ó cosa s igni f icada 

por el nombre es tá p r ó x i m a á la pe r sona á quien se hab la , y 

aquel aquella se refiere á pe r sonas ó cosas d i s t an t e s de los in ter 

locutores. Aclararán lo ú l t i m o estos dos e j e m p l o s : " las fuer-

zas del E m p e c i n a d o q u e por aquella parte m i l i t aban" ( M a r q u é s 

de Molins) . " todo aquello q u e había q u e d a d o en pie d e la 

fort if icación nueva q u e h a b í a hecho el F r a t í n " (Cervantes) . 

Aquella denota en el p r i m e r e j e m p l o un lugar d i s t an t e del lec-

tor y del autor ; y aquello e x p r e s a un o b j e t o q u e se s u p o n e t a m -

bién d i s t an t e de a m b o s . 

274. Si decimos esta semana, el demostrativo indica que nos referi-
mos á la semana en que nos hallamos. Esa semana es una semana pa-
sada y aquellos días, son días lejanos que pueden ser pasados ó futu-
ros; v. g.: aquellos días fueron de ruina y desolación 6 serán de ruina y 
desolación. Cervantes dice en el Quijote: "Sólo fui el triste entre tan-
tos libres, porque fueron quince mil cristianos los que aquel día alcan-
zaron la deseada libertad." "E l P. Haedo, autor muy instruido en las 
cosas y particularidades de aquel tiempo, cuenta que el Uchalí vivía aún 
el año de 1580" (Clemencín, Comentario). 

275. Nos servimos también de los demostrativos para expresar de-
terminación intelectual. Este esta se refiere á alguna cosa que se halla 
en nuestra mente y ese esa se usa cuando hablamos del pensamiento de 
otra persona; quien exponga alguna teoría propia, hablando de ella, 
dirá : esta teoría es verdadera, y quien la escuche, podrá replicar : esa 
teoría no descansa en sólidos fundamentos. 

276. Aquel aquella desempeña el oficio de voz alusiva, puesto que 
nos servimos de este demostrativo, para aludir á alguna persona ó co-
sa de que se ha hablado antes; v. g . : "Bueno será no divulgar aque-
lla not ic ia ;" esto es: cierta noticia de que se ha hablado en otra oca-
sión. " E s t e tal caballo fué compuesto por aquel sabio Merlín" (Qui-
jote). 

277. Aquel hace oficio de adjetivo ponderativo, cuando encarece á 
la persona ó cosa á cuyo nombre precede, ya vaya éste solo ó califica-
do por algún adjetivo; v. g . : " todos mis contradictores han sido 
"amigos míos, y 10 fué muy íntimo aquel gran crítico Manuel de la 
"Revilla" (Menéndezy Pelayo). "Preguntaron á Julio César, aquelva-

leroso emperador romano, cuál era la mejor muerte." 

" Llamo yo filosofía de la elocuencia aquella sabiduría, aquella dis-
creción en producir con vigor, gracia y propiedad de palabras, lo que 
se engendra en nuestro discurso" (Capmany). 

El mismo oficio ponderativo desempeña á veces cuando precede al 
infinitivo; v. g . : " P e r o con todo alababa en su autor aquel acabar su 
libro con la promesa de aquella inacabable aventura" (Cervantes, Qui-
jote). "Aquel andar tan airoso" (Moratín N., La Petimetra). 

278. También el demostrativo ese, esa, esos, esas, tiene algunas ve-
ces sentido ponderativo, como en este pasaje del Quijote: " . . . .sere-
" mos todos unos padres y hijos, nietos y yernos y no casármela 
" v o s ahora en esas cortes y en esos palacios grandes." 

Frecuentemente ese es despectivo ; v. g . : " Ese estúpido | de 
Barón" (Bretón de los Herreros, La Escuela del Matrimonio). 

279. Pospuesto el demostrativo aqueli un nombre individual ó pro-
pio, es voz explicativa, como se advierte en los siguientes versos toma-
dos de la versión de Virgilio hecha por D. Miguel Antonio Caro: 

"Tirreo, aquel que en campos de verdura 
Custodiaba del rey greyes sin cuento." 

280. Observa D. Juan Valera que á veces nos servimos de los de-
mostrativos para expresar algún símil; v. g . : "El cielo, ese campo sin 
límites por donde giran las estrellas." "E l aire, ese manto azuloyít en-
vuelve el seno de la tierra." 

281. Si h a y q u e e x c u s a r la repet ic ión de sus t an t ivos e x p r e -
sados antes , este r ep roduce al q u e va en ú l t imo lugar , y aquel 
al an ter ior . S i rva de e j e m p l o el s igu ien te p a s a j e de D. V i c e n t e 
d e la F u e n t e : ' V e i n t e años de edad t en í a R i v a d e n e y r a más q u e 
Cervantes ; p e r o aquel vive más años q u e este." 

" h o m b r e s ba jo s h a y q u e rev ien tan por parecer cabal le-
j o s ; y cabal leros a l tos h a y que pa rece q u e apos t a mueren por 
" p a r e c e r h o m b r e s ba jos : aquellos se l evan tan ó con la ambic ión 
" ó con la v i r tud ; estos se a b a j a n con la flojedad ó con el v ic io" 
( C e r v a n t e s , Quijote). 

282. A n t e s de sus tan t ivos femeninos q u e c o m i e n z a n por a 
a c e n t u a d a , escr i tores no tab les han u s a d o aquel en lugar de aque-
lla. S a n t a Te re sa , en diversos pasa j e s de sus obras d i ce : aquel 
alma; la m i s m a expres ión se lee en Lu i s de L e ó n , en R ivade -

n e y r a y en o t ros escri tores . G r a n a d a escribió aquel arca, y M a r 

t ínez de la R o s a aquel acta. 

283. Un mismo nombre consiente ir precedido de un adjetivo po-
sesivo y de un demostrativo; v. g . : " E n esta su escuela tal cual es" 



(Alcalá Galiano, Discurso Académico). " . . . .ya fuera que contrariara 
este su intento la falta de dinero" (Amador de los Ríos). 

284. Si los d e m o s t r a t i v o s van a c o m p a ñ a d o s de sus tan t ivos , 

sólo son adje t ivos . N o pueden considerarse c o m o p ronombres , 

p o r q u e no r e e m p l a z a n al nombre , an te s lo a c o m p a ñ a n y de te r -

minan . N a d i e en efecto , p o d r á sos tener que en las s igu ien tes 

locuciones: este libro, ese palacio, aquellos hombres, este, ese y aquel 

o c u p a n el lugar de los sus t an t ivos expresos libro, palacio y hom-

bres. M a s t e n d r á n el ca rác te r de verdaderos p ronombres , cuan-

d o se sus t an t iven , c o m o se verifica en los e j e m p l o s c i t ados en 

el p á r r a f o 281. 

285. Esto, eso y aquello no pueden considerarse como adjetivos. To-
do adjetivo necesita del arrimo de un sustantivo expreso ó callado, sin 
el cual no puede subsistir en la oración; mas estos demostrativos neu-
tros no concuerdan ni pueden concordar con ningún nombre sustan-
tivo; antes conciertan con ellos adjetivos calificativos, como se verifi-
ca en las locuciones siguientes: "esto es bueno;" "aquello es malo." 

En el ejemplo que sigue se advierte que esto subsiste por sí solo : 
" la línea de separación entre las dos clases no está fundada en la 
naturaleza, estoes, en su significado" (Bello, Gramática). Véanse los 
párrafos 117 y 118. 

Además rigen á sustantivos y aun á locuciones enteras, mediante 
preposición ; v. g . : aquello de la respuesta de la carta (Cervantes, Qui-

jote). 
286. Asimismo reprcducen sustantivos, una ó más oraciones y aun 

discursos enteros. Confirman lo dicho los ejemplos que á continuación 
se ponen: "Honores, poder, riquezas; esto es lo que constituye la felici-
dad, en concepto de casi todos los hombres. ' ' " . . . .fortificó el puen-
te y puso en él su guardia; mas no por eso había adelantado mucho en 
su intento" ( Q U I N T A N A ) . " Á mí se me ha sentado que es (mi a m o ) 
un mentecato; pero como yo tengo esto en el magín, me atrevp á ha-
cerle creer lo que no lleva ni pies ni cabeza" (Quijote, Cervantes). 

287. Esto precedido de la preposición en reproduce todo lo dicho y 
forma una locación adverbial de tiempo equivalente á entre tanto. "Ya 
en esto era Adorno muerto" (Quintana). 

"Eso" tiene en algunos casos el valor de adverbio deafirmación: En 
Un Novio para la Niña, comedia de Bretón de los Herreros, se lee es-
te pasaje : Libonia. — " ¿ N o he de aprobarla? Abrazadme" ( L a abra-
zan) Diego. — "¡Eso, eso!" 

288. A d e m á s de los d e m o s t r a t i v o s s imples este, ese y aquel, 

h a y que cons iderar sus compues tos estotro, esotro, aqueste y aque-

se. E n lo a n t i g u o t a m b i é n se d i jo ellotro. 

289. Tal es a d j e t i v o d e m o s t r a t i v o en locuciones c o m o és tas : 

" Tal origen tuvo su ruina;" " n o conozco á tal hombre" ( D i c . d e 

la A c a d e m i a ) . " E n tal número se con t aba el moza lve te r io jano" 

( M a r q u é s de Molins) . 

290. E s t a m b i é n a d j e t i v o p o n d e r a t i v o ; v. g . : " L a p l u m a se 

n iega á segui r escr ib iendo tales c r ímenes" ( Q u i n t a n a ) . " . . . .tal 
era su pode r y t a n t a su cólera y su br ío" (D . J u a n Va le ra ) . "Y 
si tal y t an incomprens ib le es es te pode r , cuál será el Sé r q u e 

se conoce por tal pode r" (F r . Lu i s de G r a n a d a ) . Si el sus t an t ivo 

v a p reced ido de un, el ponde ra t i vo tal irá pospues to ; v. g.: "vol-

vieron al c o m b a t e con un furor tal, q u e en t ra ron por t o d a s par-

tes el fue r t e" ( Q u i n t a n a ) . 

291. D e s e m p e ñ a oficio de sus t an t ivo n e u t r o ; v. g.: " E l cua-

dr i l le ro q u e tal o y ó " (Cervantes) . " P a r a des t ru i r un pueb lo no 

h a y tal c o m o dividir le y co r romper l e " (Dic . de la Academia ) . 

" ¡ A h , felices o jos q u e tal v ieron!" ( M a r q u é s de Mol ins , Biog. de 
Bretón ). 

292. Tal precedido de.que forma con esta partícula una locución 
adverbial ponderativa; v. g . : "Qué tal estará un ánima cuando esté to-
mada de este vino celestial? (Granada). 

293. TAL sustantivo, si se repite, se usa en sentido indefinido y dis-
tributivo; v. g . : "Tal hubo que aconsejó la retirada y tal que prefirió 
morir peleando." Mas si no se repite, pierde su carácter de distributi-
vo, como en este pasaje de Cervantes: "Tal podrá venir entre ellos que 
sólo bastase á destruir toda la potestad del Turco." En este lugar tal 
es también ponderativo, pues es como si se dijera: "tan valiente y po-
deroso caballero, podrá venir entre ellos, etc." 

294. Tal precedido de artículo es á veces adjetivo despectivo. ' 'Atre-
vidilla era la Doña Mónica, y gran cuco el tal D. Sinforiano'' (Baralt). 

295. Tanto, tanta, tantos, tantas, son ad je t ivos d e m o s t r a t i v o s 

en locuciones c o m o ésta: " N o vivo con tanta abundancia, c o m o 

us ted asegura ;" es decir : con esa abundancia q u e us ted asegura . 

' ' N o lo d i j e por tanto" (Cervantes) . Los demos t r a t i vos tal y tan-

to son a d e m á s enfát icos; tal encarece la ca l idad y tanto la can 

t idad . 

296. L o s ad je t ivos tanto, tanta en s ingular d e n o t a n u n a s ve-

ces can t idad c o n t i n u a q u e no p u e d e con ta r se ; v. g.: tanta luz, 

tanto aire, y o t r a s veces se ap l ican á ob je tos suscept ib les de ser 



contados ; v. g.:1 1 Tanta bandera descog ida al v iento | Tanto pen-
dón, divisa y es tandar te" (Erc i l la , c i t ado por Bello). 

E n p lura l sólo se apl ican á cosas q u e pueden n u m e r a r s e ; v. g.: 

tantos soldados, tantas banderas. A c l a r a n y conf i rman los usos 

expresados los s iguientes p a s a j e s de escr i tores in s ignes : " E r a 

tanto el deseo d e saber y tantos los jóvenes q u e p a s a b a n á E s p a -

ña para comple ta r allí su e d u c a c i ó n " ( ¿ G a r c í a I c a z b a l c e t a ? ) 

"¡Qué v e r g ü e n z a . . . . ir á con fund i r s e y aun q u e d a r por b a j o de 

tantos y tantos p e l a fu s t anes p lebeyos" (D . J u a n Va le ra ) . 

297. Tanto es adverbio si modifica á un adjetivo, á un verbo, á un 
adverbio ó á un sustantivo adjetivado. Antes de adjetivo, de sustanti-
vo adjetivado ó de adverbio, pierde la sílaba lo; pero la conserva si 
precede á los comparativos de superioridad ó de inferioridad. Hace ofi-
cio de adverbio en los ejemplos siguientes: "Es tan discreta como her-
mosa" "Estudió tanto que enfermó." "Olvidemos los arrebatos 
del filósofo extraviado y con tanto mejor voluntad, cuanto que la filoso-
fía de Quintana, crimen fué de su t iempo" ( D. Leopoldo Augusto 
Cueto). Nótese que habría sido incorrecta la locución con tanta mejor 
voluntad, porque tanto aquí es adverbio que modifica al comparativo 
mejor, y no adjetivo que concuerde con vol&ntad; lo cual se advertirá 
más claramenre, si mudando el orden de las palabras, decimos: con 
voluntad tanto mejor; de ningún modo podría aceptarse la construcción 
tanta mejor. 

Tanto cuanto eŝ  locución adverbial en frases como esta de Cervan-
t e s : " y así no se hubo movido tanto cuanto, cuando se desvia-
ron los juntos pies de D. Quijote" (Cervantes). 

En este pasaje de las Ilusiones del Doctor Faustino : " A u n q u e la 
ciudad era chica, no tanto que no hubiera en ella un laberinto de ca-
lles; tanto es adverbio que modifica al verbo callado era. 

Tanto precedido de un forma una locución adverbial de cantidad; 
y. g . : "Obsérvase en toda g u e r r a « « tanto larga curioso fenómeno" 
(Sra. Pardo Bazán). 

Por tanto tiene el valor de conjunción causal; en muchos casos ha-
ce oficios de conjunción ilativa. 

En tanto es locución adverbial de tiempo; v. g . : " E n tanto que co-
mía (el roto) ni él, ni los que le miraban hablaban palabra" (Cer-
vantes). v 

Frecuentemente se usa como sustantivo neutro; v. g.: " E l Señor 
Zumarraga no dejaba de conocer que sus rentas no alcanzaban para 
tanto (García Icazbalceta). " Y o no me atrevería á decir tanto" (Gra-
mat.ca de Bello, pág. 193). " N o lo dije por tanto" (Cervantes). 

t-s sustantivo masculino en esta frase: "el tanto por ciento," y en es-
ta otra de Cervantes: "trocar por otros dos tantos." 

298. Antes de dar punto á la sección de este libro dedicada á los ad-
jetivos, veamos qué partes de la oración pueden hacer el oficio de éstos. 

Así como los adjetivos se sustantivan, según queda explicado en el 
párrafo 192, sucede también lo contrario, que los sustantivos se adje-
tivan. Esto se verifica: 

a.) Cuando se construyen con el neutro lo, como en las expresio-
nes: lo príncipe, lo capitán, lo mujer. En locuciones semejantes lo prín-
cipe y lo capitán, significan todas aquellas cualidades que constituyen 
á un príncipe ó á un capitán, como luego se echa de ver en esta cons-
trucción: " E n San Fernando no se sabía qué admirar más, si loprín^ 
cipe ó lo capitán." 

En unos versos citados por Salvá se halla la frase lo mujer que con-
nota los defectos propios de las mujeres: 

"Con decir que es granadina 
Te doy suficiente luz 
De esta insoportable cruz; 
Porque más no puede ser 
Si á lo terco y lo mujer 
Se le junta lo andaluz." 

b.) También desempeña el sustantivo oficio de adjetivo, cuando es 
atributo de una proposición, como en el ejemplo siguiente: " D . Fer-
nando es rey" en donde rey no denota persona, sino cargo y dignidad. 
Lo contrario pasa en esta otra oración: "El rey es justo," en ella el 
sujeto rey principalmente denota persona. 

c.) Puede considerarse como adjetivado el sustantivo, cuando pues-
to en aposición con otro, explica alguna circunstancia de éste ó lo es-
pecifica. Es ejemplo de lo primero esta construcción: "Aristóteles pre-
ceptor de Alejandro;" es término especificativo en estas expresiones: 
buque escuela-, pontífice rey. Si los sustantivos pospuestos fueran unidos 
á los que están antes por medio de un verbo, los que van primero se 
considerarían como sujetos. 

d.) Se usa á modo de adjetivo el sustantivo, cuando precedido de los 
adverbios más, menos, tan y muy, tiene el valor de un comparativo ó de 
un superlativo; v. g . : Pedro es más hombre que Juan ; es tan soldado 
como su hermano ó bien es muy soldado, muy maestro, muy hombre. 

C A P Í T U L O I V . 

Del Artículo. 

299. E l a r t í cu lo es p a l a b r a var iab le q u e precede al sus tant i -

vo, p a r a ind ica r q u e está t o m a d o con a lgún g r a d o de ex tens ión , 

y a n u n c i a r su n ú m e r o y su género . S e g ú n q u e d a e x p l i c a d o en 

el p á r r a f o 31, se d iv ide en de f in ido é indef inido. Si decimos, po r 

e j emp lo : derne usted los libros, nos r e fe r imos á d e t e r m i n a d o s li-



contados ; v. g.:1 1 Tanta bandera descog ida al v iento | Tanto pen-
dón, divisa y es tandar te" (Erc i l la , c i t ado por Bello). 

E n p lura l sólo se apl ican á cosas q u e pueden n u m e r a r s e ; v. g.: 

tantos soldados, tantas banderas. A c l a r a n y conf i rman los usos 

expresados los s iguientes p a s a j e s de escr i tores in s ignes : " E r a 

tanto el deseo d e saber y tantos los jóvenes q u e p a s a b a n á E s p a -

ña para comple ta r allí su e d u c a c i ó n " ( ¿ G a r c í a I c a z b a l c e t a ? ) 

"¡Qué v e r g ü e n z a . . . . ir á con fund i r s e y aun q u e d a r por b a j o de 

tantos y tantos p e l a fu s t anes p lebeyos" (D . J u a n Va le ra ) . 

297. Tanto es adverbio si modifica á un adjetivo, á un verbo, á un 
adverbio ó á un sustantivo adjetivado. Antes de adjetivo, de sustanti-
vo adjetivado ó de adverbio, pierde la sílaba lo; pero la conserva si 
precede á los comparativos de superioridad ó de inferioridad. Hace ofi-
cio de adverbio en los ejemplos siguientes: "Es tan discreta como her-
mosa" "Estudió tanto que enfermó." "Olvidemos los arrebatos 
del filósofo extraviado y con tanto mejor voluntad, cuanto que la filoso-
fía de Quintana, crimen fué de su t iempo" ( D. Leopoldo Augusto 
Cueto). Nótese que habría sido incorrecta la locución con tanta mejor 
voluntad, porque tanto aquí es adverbio que modifica al comparativo 
mejor, y no adjetivo que concuerde con voltintad; lo cual se advertirá 
más claramenre, si mudando el orden de las palabras, decimos: con 
voluntad tanto mejor; de ningún modo podría aceptarse la construcción 
tanta mejor. 

Tanto cuanto eŝ  locución adverbial en frases como esta de Cervan-
t e s : " y así no se hubo movido tanto cuanto, cuando se desvia-
ron los juntos pies de D. Quijote" (Cervantes). 

En este pasaje de las Ilusiones del Doctor Faustino : " A u n q u e la 
ciudad era chica, no tanto que no hubiera en ella un laberinto de ca-
lles; tanto es adverbio que modifica al verbo callado era. 

Tanto precedido de un forma una locución adverbial de cantidad; 
y. g . : "Obsérvase en toda g u e r r a « « tanto larga curioso fenómeno" 
(Sra. Pardo Bazán). 

Por tanto tiene el valor de conjunción causal; en muchos casos ha-
ce oficios de conjunción ilativa. 

En tanto es locución adverbial de tiempo; v. g . : "En tanto que co-
mía (el roto) ni él, ni los que le miraban hablaban palabra" (Cer-
vantes). v 

Frecuentemente se usa como sustantivo neutro; v. g.: " E l Señor 
Zumarraga no dejaba de conocer que sus rentas no alcanzaban para 
tanto (García Icazbalceta). " Y o no me atrevería á decir tanto" (Gra-
mat.ca de Bello, pág. 193). " N o lo dije por tanto" (Cervantes). 

t-s sustantivo masculino en esta frase: "el tanto por ciento," y en es-
ta otra de Cervantes: "trocar por otros dos tantos." 

298. Antes de dar punto á la sección de este libro dedicada á los ad-
jetivos, veamos qué partes de la oración pueden hacer el oficio de éstos. 

Así como los adjetivos se sustantivan, según queda explicado en el 
párrafo 192, sucede también lo contrario, que los sustantivos se adje-
tivan. Esto se verifica: 

a.) Cuando se construyen con el neutro lo, como en las expresio-
nes: lo príncipe, lo capitán, lo mujer. En locuciones semejantes lo prín-
cipe y lo capitán, significan todas aquellas cualidades que constituyen 
á un príncipe ó á un capitán, como luego se echa de ver en esta cons-
trucción: " E n San Fernando no se sabía qué admirar más, si loprín-
cipe ó lo capitán." 

En unos versos citados por Salvá se halla la frase lo mujer que con-
nota los defectos propios de las mujeres: 

"Con decir que es granadina 
Te doy suficiente luz 
De esta insoportable cruz; 
Porque más no puede ser 
Si á lo terco y lo mujer 
Se le junta lo andaluz." 

b.) También desempeña el sustantivo oficio de adjetivo, cuando es 
atributo de una proposición, como en el ejemplo siguiente: " D . Fer-
nando es rey" en donde rey no denota persona, sino cargo y dignidad. 
Lo contrario pasa en esta otra oración: "El rey es justo," en ella el 
sujeto rey principalmente denota persona. 

c.) Puede considerarse como adjetivado el sustantivo, cuando pues-
to en aposición con otro, explica alguna circunstancia de éste ó lo es-
pecifica. Es ejemplo de lo primero esta construcción: "Aristóteles pre-
ceptor de Alejandro;" es término especificativo en estas expresiones: 
buque escuela; pontífice rey. Si los sustantivos pospuestos fueran unidos 
á los que están antes por medio de un verbo, los que van primero se 
considerarían como sujetos. 

d.) Se usa á modo de adjetivo el sustantivo, cuando precedido de los 
adverbios más, menos, tan y muy, tiene el valor de un comparativo ó de 
un superlativo; v. g . : Pedro es más hombre que Juan ; es tan soldado 
como su hermano ó bien es muy soldado, muy maestro, muy hombre. 

C A P Í T U L O I V . 

Del Artículo. 

299. E l a r t í cu lo es p a l a b r a var iab le q u e precede al sus tant i -

vo, p a r a ind ica r q u e está t o m a d o con a lgún g r a d o de ex tens ión , 

y a n u n c i a r su n ú m e r o y su género . S e g ú n q u e d a e x p l i c a d o en 

el p á r r a f o 31, se d iv ide en de f in ido é indef inido. Si decimos, po r 

e j emp lo : derne usted los libros, nos r e fe r imos á d e t e r m i n a d o s li-



bros ; p e r o si p e d i m o s unos libros, d a m o s á e n t e n d e r q u e h a b l a -

m o s d e libros cualesquiera, 

300. Se piensa comunmente que el artículo definido limita la ex-
tensión del término al cual se junta y lo determina "en t resacándolo 
de la masa común de su especie." Aunque tal doctrina ha sido ense-
ñada por muchos é insignes gramáticos, parece destituida de sólidos 
fundamentos. 

301. Lejos de limitar el artículo definido la extensión del nombre 
al cual precede, puede considerarse en muchos casos como signo de 
universalidad. Cuando decimos : los hombres son mortales; los cuerpos 
son graves, hablamos de todos los hombres y de todos los cuerpos, sin 
limitación algún». 

En locuciones como estas: dame los libros; traeme la espada: nos re-
ferimos á determinados libros y á determinada espada; pero la deter-
minación en estos casos no viene del artículo, sino de alguna oración 
sobreentendida, la cual expresada, diríamos así: dame los libros que com-
pré ayer; traeme la espada que está en la sala de armas. En otros casos 
la oración determinante va expresa, y de todas maneras el sustantivo 
precedido del artículo, siempre denota un objeto consabido ó conoci-
do, así del que habla, como del que escucha; por esta razón he consi-
derado al artículo como signo de la determinación del nombre;pero no co-
tilo causa de ella.1 

Declinación del Artículo. 

302. S i n g u l a r : 

N o m i n a t i v o . E l , la , lo. 

Gen i t i vo . D e l , d e la, d e lo. 

D a t i v o . Al , ó p a r a el; á la, p a r a la; á lo, p a r a lo. 

A c u s a t i v o . E l , al; la, á la; lo, á lo. 

V o c a t i v o . O h el, o h la, el, la. 

A b l a t i v o . P o r el, p o r la , p o r lo. 

P l u r a l : 

N o m i n a t i v o . L o s , las. 

Gen i t i vo . D e los, d e las. 

D a t i v o . Á los, p a r a los, á las, p a r a las. 

A c u s a t i v o . L o s , á los, las, á las. 

V o c a t i v o . O h los, o h las, los, las. 

A b l a t i v o . P o r los, p o r las. 

1 En mi «Estudio sobre los oficios lógicos y gramaticales del Artículo,» 
hago algunas otras consideraciones que tienden á establecer el carácter pu-
ramente indicativo de esta parte de la oración. 

OBSERVACIONES. 

303. O b s e r v . I* E l g e n i t i v o del es c o n t r a c c i ó n d e la p r e p o -

s ic ión de y de l a r t í c u l o el; al lo es de l a r t í c u l o y d e la p repos i -

c ión á. 

304. Observ. 2̂ ; Autoriza el uso del artículo en el caso vocativo la 
Real Academia Española. Este uso data de muy ant iguo: 

"Soy contento, el Conde d'Irlos, 
Y tomad este mi guante 
T o m a el guante el Conde d'Irlos 

. Y de la sala se sale." 
(Romance antiguo). 

' 'Porque vos el Concejo de Valladolid me mostrastes agora," etc. (Do-
cumento de la Reina Doña María de Mol ina) . 

"Ha l l ádo le habéis el atrevido" (Cervantes). 
"Válate Dios, la mujer, y qué de cosas has. ensartado unas en otras" 

(Quijote, Cervantes). 
"Los reyes, hacéis siempre lo que más os viene á cuenta para reinar" 

(Mar iana) . 
" D a d m e licencia, el buen Reyv (Castillejo, citado por Cuervo y 

Caro). 
305. Observ. 3^ Cuando se presenta repetido el genitivo úk/dos ve-

ces consecutivas, se disuelve el primero en las dos palabras de el, como 
se observa en el siguiente ejemplo: "Turúl icum , nombre derivado qui-
zá de el del río Tur ia" (Aurel iano Fernández Guerra). 

Pero no se disolverá el genitivo del, si le sigue el femenino de la; 
v. g.: " U n a gran parte del lenguaje en un buen poema 110 puede di-
ferir del de la buena prosa" (Menéndez y Pelayo). 

No es del todo desusada la contracción de los dos genitivos del ar-
tículo masculino singular; v. g.: "Los caracteres fuera DEL DEL juga-
dor, adolecen de debilidad" (Roa Barcena) . 1 

1 Muy varias fueron las formas del artículo en los primeros días de la 
lengua. Entre ellas se cuentan illo, illa, illos, illas, el, cía, elos, e/as. De 
la contracción de esta parte de la oración con las preposiciones en, con, por 
y so, resultaron las formas enno, enna, conno, comía, eolio, colla, polla y sol. 
También se redujeron á una sola palabra todo y el en la contracción todol. 

En la Vida de Santo Domingo de Silos, por Berceo, se lee: 
«Tan grant amor coió comía obediencia.» 
En el Fuero Juzgo se hallan las expresiones: enno pecado, eniios prela-

dos, enna cibdat. 
En el Poema del Cid: 
«Metíos sol el escanno, tanto ovo el pavor.» 



Del uso del Artículo Definido.' 

306. E l a r t í cu lo d e f i n i d o p r e c e d e al s u s t a n t i v o , s i e m p r e q u e 
és te s ign i f ique cosas ó p e r s o n a s t o m a d a s en s e n t i d o d e t e r m i n a -
d o y t e n g a a l g ú n g r a d o d e e x t e n s i ó n . C u a n d o se a f i r m a q u e los 
hombres son mortales, es e v i d e n t e q u e el t é r m i n o hombres e s tá 
u s a d o en t o d a su e x t e n s i ó n ; m a s sólo se t o m a r á en p a r t e d e ella 
en e s t a s o t r a s p ropos ic iones : "los hombres instruidos son estima-
dos"el hombre q u e e s t á p r e s e n t e es i n s t ru ido . " 

307. S i se p r e s c i n d e d e la e x t e n s i ó n del su s t an t i vo , d e b e r á 

o m i t i r s e el a r t ícu lo . 

De las doctrinas que se acaban de establecer se deducen las siguien-
tes reglas generales: 

308. Regla x* Los nombres genéricos indefinidos rehusan el artícu-
lo; v. g . : Amigos y enemigos lloraron su muerte; niños y ancianos salie-
ron de la ciudad. En los ejemplos citados no se toma en cuenta la ex-
tensión de los sustantivos, sino sólo su comprensión; es á saber: cierta 
disposición de ánimo en el primer ejemplo, y la edad de los que salían 
de la ciudad, en el segundo. Si se hubiera dicho: LOS niños y LOS an-
cianos salieron de la ciudad; luego se habría entendido que salieron to-
dos los niños y todos los ancianos, y los sustantivos se habrían tomado 
según toda su extensión. 

Comprobaré la presente regla con algunas autoridades " por ser 
al fin pensamiento de mujer, necesitaba siempre ajeno estímulo" (Me-
néndez y Pelayo). " N o es que entre los troveros no se cultivase tam-
" b i é n la poesía lírica: ensayáronse en todos los géneros: cantinelas, 
"plantos de amor, tenciones, servenlesios, pastorelas, serenatas, ovillejos, 
"y rondas" (Sra. Pa rdo Bazán). Me parece claro que en el primer 
ejemplo, el término mujer sólo se toma según su comprensión, e s á sa-

En el Poema de Alejandro: 
«Dario polla rancura daua grandes sospiros.» 

«Querie seer muerto mas que estar eolios biuos.» 
«Si quicieres por forcia todol mundo vencer.» 
«Por vengar ela ira olvidó lealtat.» 

Del Fuero de Avilés son las frases siguientes: Et illos inaiorinos qui i 11 o 
Reí posér, siant vecinos de illa villa, uno franco et uno gallego. Como se 
advierte, en este documento venerable por su antigüedad, illo, illa, illos son 
formas del artículo. 

En el Poema de Alejandro, posterior al Fuero de Avilés, se halla la for-
ma lo correspondiente á el: 

«Alexandre con gozo de tal precio ganar 
Contendió cuanto pudo por lo la<;o soltar.» 

ber por razón del sexo que connota. En el segundo pasaje se verifica 
lo mismo, ya que las cantinelas, pastorelas, serenatas, etc., se toman 
como géneros de poesía. 

309. Regla No consienten artículo los nombres que adjetivados 
desempeñan el oficio de atr ibuto de la proposición. Ejemplo de esta 
regla es la proposición siguiente: " E s t a mujer es madre." Suprimido 
aquí el artículo, madre es una voz atributiva que encierra en breve sín-
tesis las cualidades y sentimientos más nobles y generosos, ó bien sig-
nifica la mujer que da á luz el fruto concebido; en una ú otra acepción 
sólo se toma en cuenta la comprensión del término; mas si expresamos 
el artículo, y decimos: "Esta mujer es LA madre," recobra el sustanti-
vo madre su extensión, puesto que designa á determinada madre; v. g . : 
la madre de que hablábamos. 

310. Regla 3<* No consiente por lo general artículo el sustantivo 
apositivo de otro ó puesto con otro en aposición. Ajustándose á esta 
regla dijo D. José Amador de los Ríos: " A l acercarse á la desampa-
"rada ciudad cámara y cabeza de los pueblos castellanos." Leemos en 
la Vida de San Francisco "Así fenece la poesía caballeresca en I ta-
" lia, género artificioso, pasatiempo culto, discreteo de gaya ciencia, aris-
t o c r á t i c o , áulico y nunca sincero" (Sra. Pardo Bazán). Los sustanti-
vos género, pasatiempo y discreteo están en aposición con el nombre poe-
sía. "La clasificación de las voces, tarea muy sencilla en apariencia" (D. 
Marco Fidel Suárez). 

311. No tiene aplicación la regla anterior en los casos siguientes: 
a.) Cuando el sustantivo apositivo se expresa con énfasis ó encare-

cimiento; v. g . : "Inglaterra, la señora de los mares;" "Cervantes, el in-
mortal autor del Qui jote ." • 

b.) Cuando el sustantivo de aposición se expresa para distinguir una 
persona ó cosa de o t ra ; como si decimos: Pedro el carpintero, para no 
confundir á éste con otro de igual nombre. 

c.) Precede también el artículo á los sustantivos ó adjetivos que se 
emplean como sobrenombres, títulos ó apodos; por ejemplo: Carlos el 
Temerario, Isabel la Católica, Carlos el Calvo. 

312. Regla Excusan el artículo ciertos nombres que construidos 
con alguna partícula forman locuciones adverbiales; v. g.: "Fué tra-
tado como rey ó regiamente;" "discurrió ¿0« lógica ó lógicamente;" "obró 
con prudencia 6 prudentemente.'' 

313. Regla 5* No consienten artículo los nombres que, tomados en 
sentido figurado, forman ciertas frases hechas. E n este caso se hallan 
los sustantivos usados en las siguientes locuciones: Dar capote, estar 
en cama, hacer cama, poner freno, estar en capilla, tener buen corazón y 
otras más. Si en cada una de las locuciones citadas, restituimos el ar-
tículo á los sustantivos, inmediatamente recobrarán éstos su sentido 
recto. 

314. Regla 6* Los nombres abstractos exigen el artículo cuando 
se usan como nombres de un género ó de una especie, y por lo mis-
mo se toma en cuenta su extensión, v. g. : " O b r ó Pedro con la pru-
dencia de un a n c i a n o ; " la prudencia de un anciano es una especie de 
prudencia. 



3i5- Regla 7* Los nombres de sustancias rehusan el artículo, sise 
atiende sólo á la comprensión del término; esto es: á las propiedades 
físicas ó químicas de la sustancia; y así se dice : copa de oro, vaso de 
cristal; pero si tales palabras se usan como nombres de género ó de es-
pecie, reclaman el artículo; v. g . : uEl oro y la plata son metales pre-
ciosos." 

316. Regla 8* No consienten artículo los sustantivos precedidos de 
adjetivos demostrativos ó posesivos. Antiguamente sí fueron de recibo 
tales construcciones; v. g . : " L a su muía la andariega" ( Cervantes). 
"Las tus plantas son como jardín de granados" (Fr. Luis de León). 

No obstante puede expresarse el artículo, si el demostrativo ó el po-
sesivo van pospuestos al sustantivo, como sucede en las siguientes 
construcciones: 

"Desde el momento aquel beldad ninguna" 
Mis ojos aduló con su atractivo." 

(Quintana). 

' 'Quiso la ignorancia mía" (Moratín Nicolás, La Petimelra). 
Puede asimismo el artículo precederá sustantivos acompañados del 

demostrativo tal; v. g.: " Y es lo bueno que el tal caballero ni come, 
ni duerme" (Quijote, Cervantes). 

317. Regla 9* Cuando ocurren varios sustantivos consecutivos, ni 
aun el primero de ellos llevará artículo, si en todos se prescinde de su 
extensión, y sólo se mira á la comprensión de su significado, ó en otros 
términos, si sólo se atiende al conjunto de las ideas que los nombres 
expresan. Urge citar ejemplos que á un tiempo pongan en claro, au-
toricen y comprueben esta doctrina. 

"Llamas, dolores, guerras, 
Muertes, asolamientos, fieros males 
Entre tus brazos cierras 
Trabajos inmortales, 
A ti y á tus vasallos naturales." 

(Fr. Luis de León.) 

Véase el último ejemplo del párrafo 308. 
318. Regla io* Si los nombres consecutivos expresan cosas que ten-

gan entre sí afinidad ó que estén comprendidas bajo un mismo géne-
ro próximo, llevará artículo el primero y podrá suprimirse antes de los 
demás; v. g.: "En el flujo y reflujo incesantes" (Baralt). "La perspi-
cacia y sagacidad de tan agudo entendimiento." " P o n d r é el cuidado y 
solicitud posible' (D. Carlos Coloma). 

Mas si no tuvieren afinidad las cosas denotadas por nombres conse-
cutivos, es común expresar el artículo antes de cada uno. Así lo 
comprueban los ejemplos siguientes: " P o r riquezas habernos de en-
tender no sólo los bienes de la hacienda, sino también los del alma, 
como la fortaleza, la industria, el cumplir con su ojicio" (Fr. Luis 
de León) . " ha hecho Quintana lo que debe hacer todo poeta 
que aspire á unir la pompa, la animación y los colores del mundo de la 

materia, con las abstracciones, los sentimientos y los éxtasis del mundo 
del espíritu" (Cueto, Discurso académico). " ¿/sudor, las lágrimas 
y la sangre de hombres esclavos" (Nocedal) . " D e esta manera cada 
denominación es una fórmula precisa en que se indica el número, la 
especie y el orden de las relaciones elementales significadas por la in-
flexión verbal" (Gramática de Bello). ' 'Por donde presumo que apro-
baréis mi sentencia, aunque echéis de menos la claridad, el orden y la 
elegancia que al expresarla me han faltado" (D. Juan Valera). 

319. R e g l a I I a Si dos ó m á s n o m b r e s consecut ivos se refie-

ren á u n a m i s m a pe r sona ó cosa, sólo se e x p r e s a r á el a r t í cu lo 

a n t e s del p r i m e r o ; pe ro si c ada n o m b r e seña la pe r sona ó cosa 

d is t in ta , d e b e r á repet i rse el ar t ículo. H a b r á q u e decir , por e j em-

plo: " E l ob i spo de P u e b l a y V i r r e y de N u e v a E s p a ñ a , " si se ha-

bla de u n a sola pe r sona q u e h a y a r eun ido a m b o s cargos ; pero 

si son dos su j e to s d is t in tos , será forzoso repet i r el ar t ículo, di-

c iendo: " E l ob i spo d e P u e b l a y el V i r r e y de N u e v a E s p a ñ a . " 

N o se e x p r e s ó con p r o p i e d a d Cervantes , c u a n d o d i j o : " e l ene-

migo d e la concord ia y el é m u l o de la paz;" p u e s t o q u e se refi-

r ió á un solo ind iv iduo , deb ió cal lar el s e g u n d o art ículo. 

320. R e g l a 12a C u a n d o un sus tan t ivo r ige varios nombres , 

será bien e x p r e s a r el a r t ículo an tes de cada n o m b r e reg ido ó d e 

cada c o m p l e m e n t o , si q u e r e m o s des igna r pe r sonas ó cosas dis-

t i n t a s po r el n o m b r e r egen t e ó d e t e r m i n a n t e ; m a s por el con-* 

t r a r io se cal lará el a r t ículo á n t e s de los n o m b r e s regidos , si se 

t r a t a de u n a sola pe r sona ó cosa. 

Se di rá , po r e jemplo , el profesor de Matemáticas, de Griego y 

de Latín, si se t r a t a de u n a sola p e r s o n a ; pe ro si son t res los 

profesores , h a y neces idad de repe t i r el a r t ículo an tes de c a d a 

c o m p l e m e n t o , dic iendo: el p rofesor de M a t e m á t i c a s , el de Grie-

go y el d e La t ín . 

321. R e g l a 13a D e la m i s m a suer te , si dos ó m á s ad j e t i vos 

c o n c u e r d a n con un sus tant ivo , y e'ste h a de e x p r e s a r j u n t o con 

los ad je t ivos q u e concue rdan con él, cosas ó pe r sonas d i s t in tas , 

d e b e r á repet i rse el a r t ículo an tes de cada ad je t ivo ; en caso con-

t ra r io sólo p recederá al p r i m e r o de ellos: si se dice , por e j em-

plo: el tercero y el último día d e la feria, se significa c l a r amen-

te q u e el día tercero y el último fue ron dos días d is t in tos ; m a s si 



o m i t i d o el segundo art ículo, se d i je re el tercero y último día, lue-

go se en t i ende que el t e r ce ro y ú l t imo d ía fué uno solo. 

322. Reg l a 14" Los n o m b r e s indiv iduales de lugares y de per-

sonas no consienten ar t ículo, por t a n t o son viciosas es tas e x p r e -

siones: La Roma, el Cicerón, el París. 

323. D e b e n tenerse p r e sen t e s las excepc iones q u e á con t inua-

ción se hacen constar : 

a.) L l e v a n ' ar t ículo los n o m b r e s indiv iduales y los propios 

p reced idos ó seguidos d e u n calificativo; v. g.: la R o m a a n t i g u a , 

el e locuen te Cicerón. 

b.) E s t o s mismos n o m b r e s cons ien ten ar t ículo, c u a n d o se plu-

ral izan; v. g.: los Ped ros y los Franc i scos a b u n d a n mucho . 

c.) C u a n d o el n o m b r e p rop io se usa c o m o a t r ibu t ivo ó califi-

cat ivo; v. g.: M o r e n o Cora es el Couto ve rac ruzano . 

d.) C u a n d o el n o m b r e individual se rep i te ; v. g . : " E n F lo-

rencia vivían A n s e l m o y Lo ta r io El Anselmo era a lgo 
más inc l inado á los p a s a t i e m p o s amorosos q u e el Lotario" (Cer-
vantes) . 

e.) L o s ape l l idos de m u j e r ; v. g . : la Pe ra l t a , la Mar t ínez , la 

Gómez . Ce rvan t e s escr ibió lo q u e s i gue : " ella r e spond ió 

que se llamaba la Tolosa d i jo q u e se l l a m a b a la molinera y 
q u e era h i ja d e un h o n r a d o mol inero ." 

Molinera en el p r e s e n t e caso es sin d u d a apodo . E n E s p a ñ a 

es uso a n t e p o n e r el a r t í cu lo á los n o m b r e s bau t i sma le s de mu-

jeres, y decir : la Á n g e l a , la Inés , la Beatr iz . 

f . ) Cons ien ten a r t í cu lo los n o m b r e s de a l g u n o s escr i tores y 
a r t i s t a s ins ignes ; v. g : El Dante, el Tasso, el Petrarca, el Ti-
ciano, el Ariosto, el Españoleto, el Brócense, el Tostado. 

g.) Los n o m b r e s d e los au to res ap l icados á sus o b r a s consien-
ten a r t ícu lo ; v. g. : E l Mend ie t a , el Ber is tá in , etc. T a m b i é n pre-
cede el a r t í cu lo á los n o m b r e s p rop ios de las m i s m a s obras ; v: g.: 
E l A ñ o C r i s t i a n o ; E l D e s p e r t a d o r Eucar í s t i co ; L a Escue l a de 
las Casadas . 

h.) Los n o m b r e s de las c inco pa r t e s del m u n d o se cons t ruyen 
con a r t í cu lo ó s in él. 

i.) L o s n o m b r e s d e nac iones ofrecen t res casos: unos e x i g e n 

el a r t ícu lo ; v. g : El Perú, los Estados Unidos; o t ros lo r ehusan 

c o m o Co lombia y Venezue l a , y o t ros finalmente á veces lo con-

s ienten y á veces lo rehusan, c o m o E s p a ñ a , F ranc ia , Prus ia , 

Rus ia , etc., q u e llevan ar t ículo c u a n d o p u e d e ser enfá t ico , y lo 

r ehusan en caso cont ra r io ; y as í es tá b ien u s a d o el a r t ículo en 

es ta locución: el poderío de la Francia y de la Alemania; pe ro 

sería i m p r o p i o su uso en exp re s iones c o m o és t a s : vengo de la 
Francia; este paño es de la Alemania. 

j . ) L o s n o m b r e s de ríos, volcanes, cordi l leras y a rch ip ié lagos 

l levan ar t ículo; v. g.: el Bravo, el Jorullo, los Andes, las Antillas. 

324. Regla 15a Por el uso del artículo los nombres genéricos se 
vuelven propios, y así: el apóstol es San Pablo ; el poeta es Virgilio y 
Aristóteles es el filósofo. 

En algunos otros casos la omisión del artículo vuelve individuales 
nombres que son genéricos como casa, palacio y catedral, cuando se 
habla de la casa en que moramos, del Palacio Nacional y de la Cate-
dral que se halla en el lugar donde vivimos: en estas expresiones: ven-
go de casa; voy ápalacio; estuve en Catedral, los sustantivos contenidos 
en ellas son individuales. 

325. Si el nombre individual de persona pasa á ser nombre de obra 
literaria, científica ó de arte, deberá ir precedido de artículo ; y así se 
dice: el Fausto, el Quijote, el Aminta. "Al frente del Cromwell, drama 
irrepresentable de seis mil quinientos versos " (Menéndez y Pela-
yo). "E l Zumárraga es un título de gloria" (D. Joaquín Baran-
da, Disc. acad.). 

Así también cuando decimos: "el Murillo de la sala de Cabildo" ha-
blamos de un cuadro pintado por aquel egregio artista. 

326. Hay casos en que puede callarse ó expresarse el artículo defi-
nido, sin que se altere el sentido fundamental de la oración. Tamayo 
y Baus dijo en un discurso académico: "Clásicos y románticos, anti-
guos y modernos caminan mal avenidos;" sin violar ninguna re-
gla gramatical pudo emplear el articulo, diciendo: "Los clásicos y los 
románticos; los antiguos y los modernos caminan mal avenidos." 
Omitido el artículo, se pierde de vista la extensión de los términos clá-
sicos y románticos, antiguos y modernos; pero fuera de que esto no al-
tera el sentido fundamental de la proposición, gana la frase en soltura 
y gallardía. 

327. El nombre de la cosa definida puede estar con preposición ó 
sin el la; indistintamente se dice : Gramática es el arte de hablar, ó la 
Gramática es el arte de hablar. 

328. Es asimismo potestativo del que habla ó escribe expresar ú omi-
tir el artículo antes de infinitivos y oraciones que desempeñan oficio 
de sujeto de una proposición: " F u é privilegio de las lenguas que lia-



o m i t i d o el segundo art ículo, se d i je re el tercero y último día, lue-

go se en t i ende que el t e r ce ro y ú l t imo d ía fué uno solo. 

322. Reg l a 14" Los n o m b r e s indiv iduales de lugares y de per-

sonas no consienten ar t ículo, por t a n t o son viciosas es tas e x p r e -

siones: La Roma, el Cicerón, el París. 

323. D e b e n tenerse p r e sen t e s las excepc iones q u e á con t inua-

ción se hacen constar : 

a.) L l e v a n ' ar t ículo los n o m b r e s indiv iduales y los propios 

p reced idos ó seguidos de u n calificativo; v. g.: la R o m a a n t i g u a , 

el e locuen te Cicerón. 

b.) E s t o s mismos n o m b r e s cons ien ten ar t ículo, c u a n d o se plu-

ral izan; v. g.: los Ped ros y los Franc i scos a b u n d a n mucho . 

c.) C u a n d o el n o m b r e p rop io se usa c o m o a t r ibu t ivo ó califi-

cat ivo; v. g.: M o r e n o Cora es el Couto ve rac ruzano . 

d.) C u a n d o el n o m b r e individual se rep i te ; v. g . : " E n F lo-

rencia vivían A n s e l m o y Lo ta r io El Anselmo era a lgo 
más inc l inado á los p a s a t i e m p o s amorosos q u e el Lotario" (Cer-
vantes) . 

e.) L o s ape l l idos de m u j e r ; v. g . : la Pe ra l t a , la Mar t ínez , la 

Gómez . Ce rvan t e s escr ibió lo q u e s i gue : " ella r e spond ió 

que se llamaba la Tolosa d i jo q u e se l l a m a b a la molinera y 

q u e e ra h i ja d e un h o n r a d o mol inero ." 

Molinera en el p r e s e n t e caso es sin d u d a apodo . E n E s p a ñ a 

es uso a n t e p o n e r el a r t í cu lo á los n o m b r e s bau t i sma le s de mu-

jeres, y decir : la Á n g e l a , la Inés , la Beatr iz . 

f . ) Cons ien ten a r t í cu lo los n o m b r e s de a l g u n o s escr i tores y 
a r t i s t a s ins ignes ; v. g . : El Dante, el Tasso, el Petrarca, el Ti-
ciano, el Ariosto, el Españoleto, el Brócense, el Tostado. 

g.) Los n o m b r e s d e los au to res ap l icados á sus o b r a s consien-
ten a r t ícu lo ; v. g. : E l Mend ie t a , el Ber is tá in , etc. T a m b i é n pre-
cede el a r t í cu lo á los n o m b r e s p rop ios de las m i s m a s obras ; v: g.: 
E l A ñ o C r i s t i a n o ; E l D e s p e r t a d o r Eucar í s t i co ; L a Escue l a de 
las Casadas . 

h.) Los n o m b r e s de las c inco pa r t e s del m u n d o se cons t ruyen 
con a r t í cu lo ó s in él. 

i.) L o s n o m b r e s d e nac iones ofrecen t res casos: unos e x i g e n 

el a r t ícu lo ; v. g.: El Perú, los Estados Unidos; o t ros lo r ehusan 

c o m o Co lombia y Venezue l a , y o t ros finalmente á veces lo con-

s ienten y á veces lo rehusan, c o m o E s p a ñ a , F ranc ia , Prus ia , 

Rus ia , etc., q u e llevan ar t ículo c u a n d o p u e d e ser enfá t ico , y lo 

r ehusan en caso cont ra r io ; y as í es tá b ien u s a d o el a r t ículo en 

es ta locución: el poderlo de la Francia y de la Alemania; pe ro 

sería i m p r o p i o su uso en exp re s iones c o m o és t a s : vengo de la 
Francia; este paño es de la Alemania. 

j . ) L o s n o m b r e s de ríos, volcanes, cordi l leras y a rch ip ié lagos 

l levan ar t ículo; v. g.: el Bravo, el Jorullo, los Andes, las Antillas. 

324. Regla 15* Por el uso del artículo los nombres genéricos se 
vuelven propios, y así: el apóstol es San Pablo ; el poeta es Virgilio y 
Aristóteles es el filósofo. 

En algunos otros casos la omisión del artículo vuelve individuales 
nombres que son genéricos como casa, palacio y catedral, cuando se 
habla de la casa en que moramos, del Palacio Nacional y de la Cate-
dral que se halla en el lugar donde vivimos: en estas expresiones: ven-
go de casa; voy ápalacio; estuve en Catedral, los sustantivos contenidos 
en ellas son individuales. 

325. Si el nombre individual de persona pasa á ser nombre de obra 
literaria, científica ó de arte, deberá ir precedido de artículo ; y así se 
dice: el Fausto, el Quijote, el Aminta. "Al frente del Cromwell, drama 
irrepresentable de seis mil quinientos versos " (Menéndez y Pela-
yo). "E l Zumárraga es un título de gloria" (D. Joaquín Baran-
da, Disc. acad.). 

Así también cuando decimos: "el Murillo de la sala de Cabildo" ha-
blamos de un cuadro pintado por aquel egregio artista. 

326. Hay casos en que puede callarse ó expresarse el artículo defi-
nido, sin que se altere el sentido fundamental de la oración. Tamayo 
y Baus dijo en un discurso académico: "Clásicos y románticos, anti-
guos y modernos caminan mal avenidos;" sin violar ninguna re-
gla gramatical pudo emplear el articulo, diciendo: "Los clásicos y los 
románticos; los antiguos y los modernos caminan mal avenidos." 
Omitido el artículo, se pierde de vista la extensión de los términos clá-
sicos y románticos, antiguos y modernos; pero fuera de que esto no al-
tera el sentido fundamental de la proposición, gana la frase en soltura 
y gallardía. 

327. El nombre de la cosa definida puede estar con preposición ó 
sin el la; indistintamente se dice : Gramática es el arte de hablar, ó la 
Gramática es el arte de hablar. 

328. Es asimismo potestativo del que habla ó escribe expresar ú omi-
tir el artículo antes de infinitivos y oraciones que desempeñan oficio 
de sujeto de una proposición: " F u é privilegio de las lenguas que lia-



"mamos clásicas el extender su imperio por regiones muy distantas de 
"aquellas en que tuvieron su c u n a " (Menéndezy Pelayo). " D e este 
"común desacuerdo nace el que se sostengan y repitan afirmacio-
"nes como la que da ocasión á esta carta" ( M e n é n d e z y Pelayo); 
" á todas | nos está bien el mirar | por la hacienda mucha ó po-
ca" (Bretón de los Herreros)-. E n los casos anteriores se habría podi-
do suprimir el artículo sin d a ñ o del sentido. 

329. Si el infinitivo va precedido de la preposición á, muda de signifi-
cado, según que se expresa ó q u e se omite el artículo; en esta oración: 
"Al saber la fatal noticia perdió el sentido;" AL denota que el saber la 
noticia y perder el sentido fueron cosas simultáneas. Mas si omitido el 
artículo, se dijera Á SABER yo la fatal noticia, habría obrado de otro modo, 
la locución á saber tiene sent ido condicional. 

Son locuciones viciosas; Dibujar á la pluma, labrar al cincel, hacerse 
del rogar. Omitido el artículo, resultarán correctas. Véanse las Apun-
taciones Críticas sobre el Lengua j e Bogotano por D. Rufino J. Cuervo 
y el Diccionario de Galicismos por Baralt. Por el contrario no es co-
rrecta la locución ' 'caer en cuenta; debe ser caer en la cuenta." " sin 
caer en la cuenta de que venía á pretender su mano" (D. Juan Valera). 
" luego caí en la cuenta de q u e era un vano espíritu poético" (Pe-
pita Jiménez). 

330.^ El artículo que precede á un numeral cardinal que es parte de 
otro número expresado antes, t i ene sentido partitivo. Urge aclarar-es-
ta regla con algunos ejemplos: "Será de edad áediesiocho años: los seis 
ha estado en Salamanca" ( Q u i j o t e ) ; esto es: seis de ellos. "En tend i -
da, pues, de los cuatro la calidad de Don Fernando, determinaron que 
los tres (es decir: tres de ellos) volvieran á contar lo que pasaba" [Qui-

jote, Cervantes). "T iene (el ca raco l ) cuatro cuernecillos membrano-
sos, los dos (es decir: dos de ellos) más largos" (Dic. de la Academia). 

331. E s oficio g r a m a t i c a l d e l a r t ículo indicar el n ú m e r o y el 
géne ro del n o m b r e al cual p r e c e d e . L a f o r m a el se aplica al mas -
culino, la al f emenino , y lo a l neu t ro . Los es mascu l ino plural 
y las f e m e n i n o del m i s m o n ú m e r o . 

332. P o r eufonía p r e c e d e e l a r t í cu lo mascu l ino el i los f eme-

ninos q u e comienzan p o r a a c e n t u a d a , de esta sue r t e se evita el 

h ia to q u e resul tar ía de la c o n c u r r e n c i a de dos aes, si se d i jera : 

la alma, la arpa, la ama, e n v e z de el alma, el arpa, el ama. Me-

néndez y Pe l ayo dice: "el alma misma" S iguen la reg la gene-

ral los n o m b r e s i n d i v i d u a l e s d e mu je re s , c o m o la Angela, la 
Agueda y a lgunos s u s t a n t i v o s genér icos c o m o la hacha. 

T a m b i é n se dice la hache y la hambre. 

333. El uso antiguo consent ía que el artículo el precediera á todo 
nombre que comenzase por a , a u n cuando fuese átona. El maestro 

Áviladijo: "£lamistad;" Fr. Luis de Granada, "elalegría;" Cervan-
tes el aldehuela, el acémila, el albarda." También escribió Laalbarda. 

334- L o s ad j e t i vos de t e rminac ión f emen ina q u e empiezan 
por a a c e n t u a d a , se cons t ruyen con el a r t ículo la; v. g : la an 
cha puerta, la amplia casa. P o r l icencia poé t ica se usa la t e rmi -
nación mascu l ina el; v. g : " T r a s p a s a el alta s ierra" (Fr . Lu i s de 
León) . 

" E s t a l l a al fin y r inde el ancha copa" (Bello). 

335. E s p r o p i e d a d del a r t í cu lo conver t i r en n o m b r e s sus tan-
tivos las d e m á s p a r t e s de la oración, c o m o lo p o n e n de mani -
fiesto los e j e m p l o s q u e s iguen : el justo, el sabio, el obediente, el 
querer, el poder, el como, el si, el no, el por qué, el ay, el pro y el 
contra. "Elpro y el contra de sus propias acciones" (D . J u a n V a -
lera). 

"¿Y tú r o m p i e n d o el pu ro 

A i r e , t e vas al inmortal seguro?" 

(F r . L u i s ' d e León) . 

" P o r que re r hace r del circunspecto" (Cervantes , Quijote). 
"¿Quién dec la ra r la el por qué y el cómo d e las cosas?" ( D . J u a n 
Va le ra ) . 

, 336. Debe tenerse presente que los superlativos no consienten ar-
ticulo Son locuciones incorrectas los justísimos, los doctísimos; hay que 
decir los justos los doctos. Por caso excepcional lleva artículo el super-
lativoMurno en frases como ésta : "La Ortografía adquirirá el sumo po-
sible de perfección (Marco Fidel Suárez). Es común designar al Ser 
Supremo con este nombre: El Altísimo. 

Del artículo neutro Lo. 

337. Señalados los oficios que desempeñan las formas el la los las 
del articulo definido, investiguemos cuándo la neutra /otiene'el carác-
ter de articulo; cuándo es verdadero sustantivo y cuándo se adverbia-
hza Como va a verse, el uso de esta palabra da nacimiento á varios 
modismos, y algunas veces de tal modo esconde el oficio que desem-
peña en la oración, que filólogos de nota andan divididos sobre su ín-
dole gramatical. 

Puede afirmarse que tiene el carácter de sustantivo neutro en los 
casos siguientes: 

a.) Cuando rige, me,liante la preposición de, i un sustantivo, á un 
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adverbio y á oraciones enteras, como sucede en estos ejemplos: "lodel 
encanto de_ mi señora" (Quijote); "lo de ayer" (Jorge Manrique); lo de 
que el Renacimiento no había penetrado en E s p a ñ a " (Menéndez y 
Pelayo). 

b.) Cuando se construye con un adjetivo y vale lo mismo que toda 
cosa ó que los sustantivos neutros esto, eso, aquello. En el caso descrito 
está comprendida esta construcción de Menéndez y Pelayo " aque-
lla especie de estética perenne que canoniza lo bueno y execra 
lo malo;' esto es: toda cosa buena, toda cosa mala. 

c.) Cuando es antecedente del relativo neutro que; v. g . : " L o que es 
bello agrada." 

d.) Cuando reproduce sustantivos, adjetivos, complementos y aun 
oraciones. Véanse los ejemplos citados en el párrafo 121. 

338. Hace oficio de palabra anunciativa, y por lo mismo de ar-
tículo : 

a.) Cuando precede á un adjetivo neutro que recibe la significación 
de sustantivo abstracto; v. g . : lo alto de la torre; lo profundo delpensa-
miento-, lo sonoro de la voz, locuciones equivalentes á la altura de la to-
rre-, la profundidad del pensamiento; la sonoridad de la voz. Como pala-
bra anunciativa debe mirarse el neutro lo en este pasaje tomado de un 
trabajo académico de Molins: " ni era menester ser profeta para 
"prever/<? inminente del problema y lo probable de que quisieran resol-
v e r l o por las armas;" esto es: la inminencia del problema y la proba-
bilidad de que quisiesen, etc. 

b.) El neutro lo puede asimismo mirarse como voz anunciativa, 
cuando precede á adjetivos de terminación masculina ó femenina, sin-
gular ó plural que concuerdan con algún sustantivo expreso; v. g.: 
"Son alabadas tus bijas por lo discretas y tus hijos por lo valientes." 

c.) También cuando se antepone á sustantivos masculinos ó feme-
ninos, como en las locuciones: lo príncipe, lo capitán, lo mujer. 

No parece fuera de lugar hacer notar la diferencia que se advierte 
entre estas dos construcciones: " E n San Fernando fué el príncipe 110 
menos admirable que el capitán." ' 'En San Fernando no se sabía qué 
admirar más, si lo príncipe ó lo capitán." 

El príncipe es sustantivo que denota á la persona investida de alta 
dignidad; lo príncipe, como ya se observó en otro lugar, expresa el con-
junto de dotes que ha de reunir quien tal cargo desempeñe. 

339. Tiene lo carácter adverbial cuando se junta á un adverbio ó á 
1111 adjetivo, y forma con estas palabras locuciones enfáticas; v. g . : ¡Lo 
fácil que es equivocarse! ¡Lo bien que habla el orador! Lo equivale á 
cuán. 

340. Lo que puede considerarse como locución adverbial, cuando 
modifica á un verbo, encareciendo su significado; v. g. : ¡Lo que vale 
el talento! lo que significa lo mismo q u e ¡cuánto! 

341. Importa notar que las formas el, la, los y las desempeñan con 
frecuencia el oficio de representativas del nombre, aún más que el de 
anunciativas. En este caso se pueden considerar como artículos pro-
nominales. Si el articulo se halla sin sustantivo expreso con el cual con-

cierte, pero sí le tiene tácito, participa de la índole del pronombre, y 
es por lo mismo artículo pronominal. 

A esta clase pertenece la forma la que se refiere á sustantivos en las 
siguientes construcciones : "Si fué siempre favor altísimo y honra co-
diciada la de sentarse al lado vuestro " (Menéndez y Pelayo). 

" ¡Qué descansada vida. 
La del que huye del mundanal ruido." 

(Fr. Luis de León). 

Si no se ha expresado nombre con el cual concuerden las formas 
mencionadas el, la, los, las, y pueden ser reemplazadas por el demos-
trativo aquel, con mayor razón deberán mirarse como artículos prono-
minales; sirvan de ejemplo algunas frases de escritores de nota : ¿Y 
quién será el que anonade el alma que El ha creado? (Vigil, traducción 
de Persio); el que vale lo mismo que aquel que-, " los que no podían 
temer el castigo en la tierra" (García Icazbalceta); esto es: aquellos 
que no podían, etc.; "E l hombre dadivoso y generoso es señor de to-
dos los con quien trata" (D. Antonio de Guevara); los vale lo mismo 
que aquellos. Finalmente en esta oración: "Habiendo quedado huér-
fanos estos niños, los amigos de su padre son los que generosamente 
los amparan; el primer los es artículo, el segundo es artículo pronomi-
nal y el tercero es pronombre. 

Del artículo indefinido. 
m-
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342. Los indef in idos uno, una, unos, unas, se refieren s i e m p r e 
á indiv iduos q u e no es tán d e t e r m i n a d o s ; en es tas locuc iones : 
"Vin ie ron tinos e s tud ian tes y c o m p r a r o n unos l ibros ," no se d a 
á e n t e n d e r de q u é e s tud i an t e s ni de q u é l ibros se t r a t a . 

343. E l ar t ículo mascu l ino s ingular uno p i e rde la o an te s del 
n o m b r e al cual se ap l ica ; v. g.: un libro, un escritorio. 

344. Una p ie rde por apócope la vocal a, an te s d e n o m b r e s 
q u e comienzan por la m i s m a vocal a c e n t u a d a ; v. g.: " ¡qué 
es ver un alma ca ída en pecado!" ( S a n t a Te re sa ) ; " la nece-
s idad es un arma t a n fue r t e " (R ivadeneyra ) . " un aya ingle-
sa' (D . J u a n Vale ra ) ; "un alma superior' (E l mismo) . 

345. E n a lgunas cons t rucc iones el a r t í cu lo indef in ido t iene 
el m i s m o valor y s ignif icado q u e el de f in ido el; v. g.: "un hom-
bre honrado no v e n d e su conciencia; es to es: '-el hombre honrado 
no v e n d e su conciencia ." 

346. A n t e s de n o m b r e s indiv iduales ó d e ad je t ivos p o n d e r a 



ó enca rece ; v. g.: " Un Avellaneda compe t i r con un Cervantes" 
(Gramá t i ca de la Academia ) . " S o n ellos unos necios." 

T a m b i é n encarece c u a n d o se c o n s t r u y e con los ad j e t i vos to-
do y tal y p recede á un n o m b r e genér ico ; v. g.: "todo un Presi-
dente d e la Repúbl ica . " " V o l v i e r o n al c o m b a t e con un furor ta l" 

( Q u i n t a n a ) . A u m e n t a el g r a d o d e enca rec imien to a n t e s del ad-

verbio ponde ra t i vo tan', v. g . : " D i f í c i l parece y aun imposib le 

q u e los al iños poéticos a l c a n c e n untan alto g r a d o de perfección" 

(Migue l A. Caro, Vers . de V i r g . , E s t u d i o pág. X I ) . 

347. Si el adjetivo tal acompañado de un, preceded un nombre in-
dividual, denota que la persona designada con ese nombre es desco-
nocida; v. g.: "Aparecen además confundidas y revueltas (unas octa-
vas) con otras al mismo asunto q u e parecen ser de un tal Arrázola ó 
Arrazola, y de un Salvador Cuenca, poetas ignotos uno y otro' ' (Me-
néndez y Pelayo). Basta el indefinido un para denotar ser desconoci-
da la persona á cuyo nombre precede, como lo prueba el segundo nom-
bre del ejemplo citado. También Quintana dijo: "Habían de auxiliar 
esta resolución Pedro Navarro y un Alberico de Terracina." 

348. Unos unas an te s de n ú m e r o cardinal , d e n o t a n q u e se t ra-
ta de un valor a p r o x i m a d o ; v. g . : " S e le enviaron unas mil tres-
c ientas cédu las" (Garc ía I c a z b a l c e t a ) . 

349. H a c e "uno" veces de a d j e t i v o de t e rmina t ivo , d e n o t a n d o 
iden t idad ; v. g : " E n fin e n t e n d i ó q u e en paz y en gue r r a el mun-
d o s iempre es uno" ( R i v a d e n e y r a ) ; es decir: es s i e m p r e el mismo. 
" N o t o d o s los t i empos son unos." 

350. La presencia ú omisión de l artículo indefinido dependen de 
que se tome en cuenta la extensión del nombre, al cual ha de prece-
der ó de que se prescinda de ella. Está de resaltóla diferencia de sen-
tido entre estas dos construcciones: "Escribió unas obras en verso y 
otras en prosa." "Escribió obras e n verso y prosa." En el primer ca-
so se toma en cuenta la extensión del sustantivo obras; pues es como 
si se dijera: escribió algunas obras. 

351. Es oficio del a r t ículo i n d e f i n i d o sus tan t iva r á las pa r t es 

de la oración á q u e precede ; v. g . : un si, un no) un ir y venir,un 
ay continuo. 

Por el con t ra r io se c o n v i e r t e n en ad j e t i vos los sus t an t ivos ga-
llina, veleta, tronera y calavera p r eced idos de un; y a s í : un ga-
llina es un c o b a r d e ; un veleta e s lo mismo que pe r sona incons-

r 

t an t e ; un calavera va le t a n t o c o m o h o m b r e sin seso ni a s i e n t o ; 
y un tronera es pe r sona d e s b a r a t a d a . 

352. Uno una t i enen índole p ronomina l , c u a n d o d e s e m p e ñ a n 
en la oración el oficio de p r i m e r a ó t e rce ra pe rsona . 

Es p r imera persona , % quien h a b l a a lude á sí mismo, c o m o en 
es te e j emplo : No siempre está uno de vena-, es decir : No siempre 
estoy de vena. M a s si se e x p r e s a u n a proposic ión universal , uno 
será p r o n o m b r e de te rcera p e r s o n a ; v. g . : No puede uno saber 
cuál será el último día de su vida; es lo m i s m o q u e decir : Nadie 
puede saber cuál será el último día de su vida. V é a s e el pá r r a -
fo 114. 

353. Juntos el artículo definido el y el indefinido uno, tienen fuerza 
de pronombre personal: "Son las lenguas de los dos pueblos coloni-
"zadores que nos presenta la historia del mundo moderno: represen-
t a n t e el litio de la civilización de la Europa Septentrional" (Menén-
dez y Pelayo). 

354. Uno es sustantivo neutro cuando vale lo mismo que una cosa, 
ó bien cuando subsistiendo por sí solo en la oración, no tiene sentido 
definido; v. g . : "Pero uno pensaba D. Quijote y otro el de los espejos" 
(Cervantes). "Todas las penas de esta miserable vida, juntas y amon-
tonadas en jino " (P. Rivadeneyra). 

C A P Í T U L O V . 

I )e l P r o n o m b r e . 

355. E n el p á r r a f o 32 q u e d a ya de f in ido el p r o n o m b r e . 

S e d iv iden los p r o n o m b r e s en persona les , demos t r a t ivos , po-
sesivos, re la t ivos é indef inidos . 

De los Pronombres Personales. 

356. N o l levan los p r o n o m b r e s pe r sona les es te nombre , por-
q u e d e s e m p e ñ e n el oficio p rop io de las pe r sonas g ramat ica les , 
lo cual es c o m ú n á los o t ros p r o n o m b r e s , s ino p o r q u e se limi-
t a n á es to sólo, sin e x p r e s a r n i n g u n a relación, y p o r q u e casi 
s i empre d e n o t a n seres in te l igentes , q u e a d e m á s de ser pe r sonas 
g rama t i ca l e s , son pe r sonas onto lógicas . 

357. L a s pe r sonas g rama t i ca l e s son t res: la p r imera es la q u e 



ó enca rece ; v. g.: " Un Avellaneda compe t i r con un Cervantes" 
(Gramá t i ca de la Academia ) . " S o n ellos unos necios." 

T a m b i é n encarece c u a n d o se c o n s t r u y e con los ad j e t i vos to-
do y tal y p recede á un n o m b r e genér ico ; v. g.: "todo un Presi-
dente d e la Repúbl ica . " " V o l v i e r o n al c o m b a t e con un furor ta l" 

( Q u i n t a n a ) . A u m e n t a el g r a d o d e enca rec imien to a n t e s del ad-

verbio ponde ra t i vo tan; v. g . : " D i f í c i l parece y aun imposib le 

q u e los al iños poéticos a l c a n c e n untan alto g r a d o de perfección" 

(Migue l A. Caro, Vers . de V i r g . , E s t u d i o pág. X I ) . 

347. Si el adjetivo tal acompañado de un, precedeá un nombre in-
dividual, denota que la persona designada con ese nombre es desco-
nocida; v. g.: "Aparecen además confundidas y revueltas (unas octa-
vas) con otras al mismo asunto q u e parecen ser de un tal Arrázola ó 
Arrazóla, y de un Salvador Cuenca, poetas ignotos uno y otro' ' ( Me-
néndez y Pelayo). Basta el indefinido un para denotar ser desconoci-
da la persona á cuyo nombre precede, como lo prueba el segundo nom-
bre del ejemplo citado. También Quintana dijo: "Habían de auxiliar 
esta resolución Pedro Navarro y un Alberico de Terracina." 

348. Unos unas an te s de n ú m e r o cardinal , d e n o t a n q u e se t ra-
ta de un valor a p r o x i m a d o ; v. g . : " S e le enviaron unas mil tres-
c ientas cédu las" (Garc ía I c a z b a l c e t a ) . 

349. H a c e "uno" veces de a d j e t i v o de t e rmina t ivo , d e n o t a n d o 
iden t idad ; v. g.: " E n fin e n t e n d i ó q u e en paz y en gue r r a el mun-
d o s iempre es uno" ( R i v a d e n e y r a ) ; es decir: es s i e m p r e el mismo. 
" N o t o d o s los t i empos son unos." 

350. La presencia ú omisión de l artículo indefinido dependen de 
que se tome en cuenta la extensión del nombre, al cual ha de prece-
der ó de que se prescinda de ella. Está de resaltóla diferencia de sen-
tido entre estas dos construcciones: "Escribió unas obras en verso y 
otras en prosa." "Escribió obras e n verso y prosa." En el primer ca-
so se toma en cuenta la extensión del sustantivo obras; pues es como 
si se dijera: escribió algunas obras. 

351. Es oficio del a r t ículo i n d e f i n i d o sus tan t iva r á las pa r t es 

de la oración á q u e precede ; v. g . : un si, un no, un ir y venir,un 
ay continuo. 

Por el con t ra r io se c o n v i e r t e n en ad j e t i vos los sus t an t ivos ga-
llina, veleta, tronera y calavera p r eced idos de un; y a s í : un ga-
llina es un c o b a r d e ; un veleta e s lo mismo que pe r sona incons-

r 

t an t e ; un calavera va le t a n t o c o m o h o m b r e sin seso ni a s i e n t o ; 
y un tronera es pe r sona d e s b a r a t a d a . 

352. Uno una t i enen índole p ronomina l , c u a n d o d e s e m p e ñ a n 
en la oración el oficio de p r i m e r a ó t e rce ra pe rsona . 

Es p r imera persona , % quien h a b l a a lude á sí mismo, c o m o en 
es te e j emplo : No siempre está uno de vena; es decir : No siempre 
estoy de vena. M a s si se e x p r e s a u n a proposic ión universal , uno 
será p r o n o m b r e de te rcera p e r s o n a ; v. g . : No puede uno saber 
cuál será el último día de su vida; es lo m i s m o q u e decir : Nadie 
puede saber cuál será el último día de su vida. V é a s e el pá r r a -
fo 114. 

353. Juntos el artículo definido el y el indefinido uno, tienen fuerza 
de pronombre personal: "Son las lenguas de los dos pueblos coloni-
"zadores que nos presenta la historia del mundo moderno: represen-
t a n t e el uno de la civilización de la Europa Septentrional" (Menén-
dez y Pelayo). 

354. Uno es sustantivo neutro cuando vale lo mismo que una cosa, 
ó bien cuando subsistiendo por sí solo en la oración, no tiene sentido 
definido; v. g . : "Pero uno pensaba D. Quijote y otro el de los espejos" 
(Cervantes). "Todas las penas de esta miserable vida, juntas y amon-
tonadas en jino " (P. Rivadeneyra). 

C A P Í T U L O V . 

I )e l P r o n o m b r e . 

355. E n el p á r r a f o 32 q u e d a ya de f in ido el p r o n o m b r e . 

S e d iv iden los p r o n o m b r e s en persona les , demos t r a t ivos , po-
sesivos, re la t ivos é indef inidos . 

De los Pronombres Personales. 

356. N o l levan los p r o n o m b r e s pe r sona les es te nombre , por-
q u e d e s e m p e ñ e n el oficio p rop io de las pe r sonas g ramat ica les , 
lo cual es c o m ú n á los o t ros p r o n o m b r e s , s ino p o r q u e se limi-
t a n á es to sólo, sin e x p r e s a r n i n g u n a relación, y p o r q u e casi 
s i empre d e n o t a n seres in te l igentes , q u e a d e m á s de ser pe r sonas 
g rama t i ca l e s , son pe r sonas onto lógicas . 

357. L a s pe r sonas g rama t i ca l e s son t res: la p r imera es la q u e 



h a b l a , y se r e p r e s e n t a po r los p r o n o m b r e s yo y nosotros; la se-

g u n d a es a q u e l l a á qu ien se h a b l a , y se e x p r e s a po r los p r o n o m -

b r e s tú y vosotros; la t e r ce ra es a q u e l l a d e q u i e n se h a b l a y le 

c o r r e s p o n d e n los p r o n o m b r e s él, ella, ellos, ellas, alguien, nadie, 

quien y se. T a m b i é n t i enen el c a r á c t e r *3e p r o n o m b r e s p e r s o n a -

les los a d j e t i v o s s u s t a n t i v a d o s uno, alguno y ninguno, los c u a l e s 

no o b s t a n t e , se p u e d e n re fer i r á cosas i n a n i m a d a s . 

358. L o s p r o n o m b r e s tú, él y se t i e n e n flexiones c a s u a l e s 

y se dec l i nan en la f o r m a s i g u i e n t e : 

Declinación del pronombre Yo.1 

S i n g u l a r : 

N o m i n a t i v o , Y o . 

Gen i t i vo , D e mí. 

D a t i v o , Me , á mí , p a r a mí . 

Acusa t ivo , M e , á mí . 

A b l a t i v o , P o r m í , c o n m i g o . 

P l u r a l : 

N o m i n a t i v o , N o s o t r - o s - a s , nos. 

Gen i t i vo , D e n o s o t r - o s - a s , d e nos . 

D a t i v o , A ó p a r a n o s o t r - o s - a s , nos , á nos , p a r a nos . 

A c u s a t i v o , A n o s o t r - o s - a s , n o s , á nos. 

A b l a t i v o , P o r n o s o t r - o s - a s , po r nos . 

1 En los monumentos más antiguos de las lenguas romances, se descu-
bren las modificaciones por las cuales pasó el latín ego, hasta convertirse 
en la forma que hoy tiene en cada una de ellas el pronombre de primera 
persona. 

En muchos lugares de Berceo se lee la forma io, entre otros, en las co-
plas 126 y 127 de los Milagros de Nuestra Señora. Fué fácil el trueque de 
la i en y, y aun el mismo Berceo empleó la forma yo, como se ve en la co-
pla 109 de la obra citada. 

Las leyes según las cuales se transformó el latín, pueden explicar cómo 
io pudo proceder de ego. Conforme á una de esas leyes, puede caer la con-
sonante que se halla entre dos vocales; y así de cadere, credere, legere y le-
go provienen caer, creer, leer y leo. Esta ley autoriza la forma hipotética 
eo, suprimida la g de ego. El trueque de e por i se ha verificado en varias 
palabras latinas que han pasado al castellano, como se advierte en ecclesia 
en romance eglesia, y ahora iglesia; en peto en español pido. 

Declinación del pronombre Tú. 
S i n g u l a r : 

N o m i n a t i v o , T ú . 

G e n i t i v o , D e ti. 

D a t i v o , T e , á ti, p a r a ti. 

A c u s a t i v o , T e , á ti. 

V o c a t i v o , T ú , o h tú . 

A b l a t i v o , P o r ti, c o n t i g o . 

P l u r a l : 

N o m i n a t i v o , V o s o t r - o s - a s , vos . 

Gen i t i vo , D e v o s o t r - o s - a s , d e vos. 

D a t i v o , Á ó p a r a v o s o t r - o s - a s , á ó p a r a vos, os. 

A c u s a t i v o , Á v o s o t r - o s - a s , á vos, os. 

V o c a t i v o , V o s o t r - o s - a s , vos. 

A b l a t i v o , P o r v o s o t r - o s - a s , po r vos. 

359- E l pronombre tú desempeña, por lo regular, s imul táneamen-
te los oficios de nominativo ó sujeto de la oración y de vocativo que 
nombra la persona á quien se dirige la palabra, lo cual está manifiesto 
en la s.gu.en te oración: ' 'Tú estudias gramática.» Pero hay casos en q ue 
solo es vocativo, como en esta frase propia del estilo famil iar : y No es 

H ' U J } r é T A Í e \ C S C S t a d e D" L e a i l d r o Moratín: ¿Ño es ver-dad, usted? (La Comedia Nueva). ' 

Téngase además presente que la forma eo se halla en algunos de los otros 
romances: en italiano y en el francés antiguo, el pronombre de primera per-
sona fue a , En este último idioma eo se diptongó en ieo, que sucesivamen-
te fué tomando las formas jeo, jo y je. El italiano adoptó definitivamen-

Las formas pleonásticas conmigo, contigo y consigo se derivan de las 
atinas mccum tecum y secum. Está á la vista el paralelismo que guardan 

las formas del singular conmigo, contigo, con las plurales conusco y con-
vusco ya anticuadas. 3 

La terminación g 0 resulta igual á la latina porque son leyes com-
probadas la atenuación de la C en g, la transmutación de la „ en o y la su-
presión de la m que nunca sufre el castellano en fin de palabra 

Observa D i e z que «en italiano la unión con la preposición co« produce 
meco, teco, seco, HOSCO, vosco; los dos últimos son anticuados.» Se encuen-
tra también el pleonasmo con meco, etc. «En portugués, dice el mismo fi-
lólogo, persisten comigo, comtigo y comsigo, comnosco, comvosco. Los sim-



Declinación del pronombre Se. 

S i n g u l a r y P l u r a l : 

G e n i t i v o , D e sí. 

D a t i v o , S e , á sí, p a r a sí. 

A c u s a t i v o , S e , á sí. 

A b l a t i v o , P o r sí, cons igo . 

360. A u n q u e la g e n e r a l i d a d d e los g r a m á t i c o s n i e g a á es te 

p r o n o m b r e el n o m i n a t i v o , en la S i n t a x i s se v e r á c ó m o en a lgu-

n a s c o n s t r u c c i o n e s d e s e m p e ñ a las f u n c i o n e s p r o p i a s d e e s t e caso. 

/ 

Declinación del pronombre Él. 
S i n g u l a r : 

N o m i n a t i v o , É l . 

Gen i t i vo , D e él. 

D a t i v o , A él, p a r a él , le. 

A c u s a t i v o , A él, le, lo. 

A b l a t i v o , P o r él. 

P l u r a l : 

N o m i n a t i v o , E l lo s . 

G e n i t i v o , D e ellos. 

D a t i v o , A ellos, p a r a el los, les. 

A c u s a t i v o , A ellos, los y a l g u n a s vece s les. 

A b l a t i v o , P o r ellos. 

pies migo, etc., están anticuados.» (Gramática Comparada de las Lenguas 
Romances, t. II). 

Nosotros y vosotros en los primeros días del castellano fueron nos y 
vos; después tomaron el determinativo otros, que en singular fué antigua-
mente otri, alteración del la t ín alteri. 

El pronombre de tercera persona *él» fué en época ya remota elle ó ele, 
como se lee en varios pasos del libro de Alexandre y del poema del Cid; 
así esta forma, como la femenina ella, vienen de los nominativos ille illa; 
la neutra ello del ablativo tilo. 

Las flexiones le y les que según algunos se tomaron del nominativo, na 
cen de los dativos illi, Mis, mediante las formas anticuadas li y lis que se 
hallan en Berceo y en el F u e r o Juzgo. En la vida de Santo Domingo de Si-
los alternan las formas li lis con las actuales le les, lo cual se explica por 
la afinidad de la e y de la í . 

Declinación del pronombre Ella. 

S i n g u l a r : 

N o m i n a t i v o , E l l a . 

Gen i t i vo , D e ella. 

D a t i v o , A ella, p a r a el la, le. 

A c u s a t i v o , A ella, la. 

A b l a t i v o , P o r el la . 

P l u r a l : 
N o m i n a t i v o , E l l a s . 

Gen i t i vo , D e el las . 

D a t i v o , A ellas, p a r a el las , les. 

A c u s a t i v o , A el las , las. 

A b l a t i v o , P o r ellas. 

Declinación de Ello. 
S i n g u l a r : 

N o m i n a t i v o , E l lo . 

Gen i t i vo , D e el lo. 

D a t i v o , A ello, p a r a e l lo , le. 

A c u s a t i v o , A ello, lo. 

A b l a t i v o , P o r el lo. V * 

361. Ello m á s bien h a d e c o n s i d e r a r s e c o m o u n s u s t a n t i v o 

n e u t r o q u e c o m o u n p r o n o m b r e ; y a q u e n o p u e d e s e ñ a l a r s e 

n o m b r e c u y o l u g a r o c u p e . G e n e r a l m e n t e r e p r o d u c e o r a c i o n e s 

e n t e r a s ; v. g.: " S in d u d a c o n t r i b u y ó t a m b i é n Á E L L O ( e s dec i r , 

á lo d i c h o an t e s ) , la af ic ión y r e s p e t o á la m e m o r i a d e su G e n e -

ra l D . J . d e A u s t r i a " ( C l e m e n c í n ) . 

362. L a s flexiones me, te, se, os, le, lo, les y los no cons i en -

t e n p repos i c ión , y se l l a m a n p o r D . A n d r é s Be l lo c a s o s c o m p l e -

m e n t a r i o s . 

P o r el c o n t r a r i o , las f o r m a s mi, ti, sí, s i e m p r e d e b e n ir a r r i -

m a d a s á u n a p r e p o s i c i ó n , y s e l l a m a n c a s o s t e r m i n a l e s po r el 

g r a m á t i c o a r r i b a c i t a d o . 



363. Nosotros y nos, n o o b s t a n t e se r f o r m a s p lu ra les , se re-

fieren á u n a sola p e r s o n a , c u a n d o h a b l a a l g ú n a l t o d i g n a t a r i o 

ec les iás t ico , a l g ú n m o n a r c a ó un escr i tor . E s t o s ú l t i m o s e m p l e a n 

la f o r m a í n t e g r a nosotros, y d e "nos" u san las p e r s o n a s const i -

t u i d a s en d i g n i d a d ec l e s i á s t i ca ; v. g.: "Nos, el Dr . D . P r ó s p e r o 

M a r í a A l a r c ó n , po r la g r a c i a d e Dios , A r z o b i s p o , e tc ." E n este 

uso, nos c o n s i e n t e p r e p o s i c i ó n ; v. g.: Á nos t oca , e tc . 

L a s f o r m a s p l u r a l e s os y vos se u san p a r a h a b l a r con D i o s ó 

con los s an to s , y t a m b i é n p a r a d i r ig i r se á m o n a r c a s ó á perso-

n a j e s c o n s t i t u i d o s en a l t a d i g n i d a d . 

A d e m á s t i enen c a b i d a en las c o m p o s i c i o n e s d r a m á t i c a s , á fin 

d e e x c u s a r en e l las el t r a t a m i e n t o usted. 

364. N o consiente el uso correcto pasar dentro de una misma cláu-
sula, y refiriéndose á una misma persona, de los plurales nosotros y vos-
otros á los s i n g u l a r e s ^ y tú. Sería intolerable incorrección decir: "Si 
yo os he injuriado, ten presente que tú me ca lumnias te ." 1 

365. El pronombre se no cambia sus formas al pasar al plural y ca-
rece de vocativo. Probablemente se introdujo en la lengua para evitar 
la cacofonía que habría resultado en construcciones como éstas: Ya le 
la leí; ya le lo leyó. 

366. S ó l o p u e d e e x p r e s a r t e r ce ra p e r s o n a ; po r lo cua l hay 

n o t o r i a i m p r o p i e d a d e n re fe r i r lo á la s e g u n d a ó á la p r imera , 

c o m o h a c e n los q u e d i c e n cuando yo volví en si; cuando tú vol-
viste en si; d í g a s e : en mi ó en ti, s e g ú n el caso . 

A d e m á s d e s e r p e r s o n a l , es p r o n o m b r e i n d e f i n i d o q u e susti-

t u y e á n o m b r e s d e c u a l q u i e r n ú m e r o y g é n e r o . E n o r ac iones 

c o m o é s t a s : se cuenta, se espera, no se d a á e n t e n d e r qu iénes 

cuentan ó esperan ó b i en si es u n o solo el q u e esto h a c e . 

367. S e u s a n i n d i s t i n t a m e n t e los p r o n o m b r e s SE ó ÉL en lo-

c u c i o n e s d e s e n t i d o r e f l e x i v o ó r ec íp roco ; v. g.: "Pedro es secre 
tario de sí mismo ó de él mismo;" " C o n c e r t a r o n entre ellos ó con-

c e r t a r o n entre sí." 

D e s p u é s d e los t r a t a m i e n t o s só lo t i e n e c a b i d a el r e f l ex ivo se; 

1 Fué uso antiguo tratar de vos á los inferiores; hoy se les tutea, 6 bien 
al dirigirles la palabra se pone el verbo en la tercera persona de singular, 
omitido todo tratamiento. Es uso corriente decir á un criado: «vaya inme-
diatamente al Correo ó ve inmediatamente al Correo,» 

se r ían c e n s u r a b l e s e s t a s c o n s t r u c c i o n e s : ¿L leva Su E x c e l e n c i a 

d i n e r o con ella? h a y q u e dec i r consigo. 

Si del u s o del p r o n o m b r e se r e s u l t a r e u n s e n t i d o a b s u r d o , en 

su l u g a r d e b e r á e m p l e a r s e él. 

S o n c o n s t r u c c i o n e s c e n s u r a b l e s , p o r se r a b s u r d o u n o d e sus 

s en t idos , las s i gu i en t e s : envió Pedro un retrato hecho por sí; mis 

hermanas me regalaron flores cultivadas por sí. E l p r o n o m b r e sí 

p u e d e r e fe r i r se á P e d r o ó á su r e t r a t o , en el p r i m e r e j e m p l o ; y 

á flores ó á hermanas, en el s e g u n d o . 

Si en l u g a r de l p r o n o m b r e sí, p o n e m o s los p e r s o n a l e s él y 

ellas, d i c i e n d o : Pedro envió un retrato que ÉL hizo; mis herma-

nas me enviaron unas flores f ue ELLAS cultivaron; las f r a ses ci-

t a d a s t e n d r á n u n solo s en t i do . ( V é a s e la G r a m á t i c a d e la A c a -

d e m i a , P a r t e H , cap . I V . ) 

368. El pronombre KL repetido y precedido de la preposición de se 
ha usado en sentido partitivo y distributivo; lo comprueban los ejem-
plos s iguientes: " Y demás de esto ¿cuánta diversidad de bestias ve-
mos, deltas 1nansas, deltas peras?' (Fr. Luis de Granada) . " E l bospri-
genius de enorme cabeza ; el cervus megáceros, el ursús speleus y otras 
especies, de ellas carnívoras, de ellas herbívoras, pero muy parecidas á 
las ac tua les" ( P . Miguel M i r ) . Esta construcción se remonta al pe-
ríodo anteclásico: " S i este rey fuera tirano é i i íhumano, todos aque-
llos reinos y señoríos fueran puestos en su obediencia, de/los con pe-
queña fuerza é dellos de su voluntad." (Pu lgar , Ciar. var. cit. por 
Cuervo). 

De los pronombres demostrativos. 

369. L o s a d j e t i v o s d e m o s t r a t i v o s este, ese y aquel se c o n v i e r -

t e n en p r o n o m b r e s , c u a n d o s u s t a n t i v a d o s , r e p r o d u c e n n o m b r e s 

c u y a r epe t i c ión e v i t a n , c o m o s u c e d e en los p a s a j e s s i g u i e n t e s : 

" D i v i d i d o s e s t a b a n c a b a l l e r o s y e s c u d e r o s ; éstos c o n t á n d o s e sus 

v i d a s ; aquellos su s a m o r e s " ( C e r v a n t e s ) . " C a í n y A b e l f u e r o n 

h e r m a n o s ; aquel á'\6 m u e r t e á"éste." V é a n s e a d e m á s los e j e m 

p íos c i t a d o s en el p á r r a f o 281. 

C o m o los d e m o s t r a t i v o s este, aquel, estos y aquellos q u e a p a -

recen en esos p a s a j e s e s t án s u s t a n t i v a d o s , d e b e n m i r a r s e c o m o 

p r o n o m b r e s m á s b ien q u e c o m o ad je t ivos . 



370- Algún profundo gramático piensa que aun siendo adjetivos los 
demostrativos este, ese, aquel, son pronombres. 

(Véase el T o m o I I I de las Memorias de la Academia ; Estudio so-
bre el Pronombre por D. Francisco de P. Labastida). 

En los ejemplos aducidos, los pronombres demostrativos 
reemplazan á nombres expresados antes; otras vecas ocupan el 
lugar de 

un sustantivo que es necesario sobreentender, porque 
no figura en la oración; v. g.: "¡Feliz aquél que al abrirlos (los 
se refiere á ojos) á la razón, puede ser testigo de estas resurrec-
ciones!" (Marqués de Molins); aquél está en lugar de el hombre. 

De los pronombres posesivos. 

371. L o s pronombres posesivos,son adjetivos que denotan 

posesión y evitan que se exprese el nombre del poseedor. Cuan-

do decimos mi casa, tu libro, su capa, cada uno de los posesivos 

mi, tu y su concuerda, como se ve, con la cosa poseída, y al mis-

mo tiempo está en lugar del nombre del dueño ó poseedor; por 

desempeñar este último oficio son verdaderos pronombres. 

A d e m á s hay una equivalencia perfecta entre ellos y los geni-

tivos de los pronombres personales de mí, de ti, de sí, en cuan-

to al sentido, aunque no en cuanto al u s o ; pues no se d ice : el 

sombrero de mí, ni la capa de ti; sino mi capa y tu sombrero. 

372. Por excepción puede el genitivo del pronombre perso-

nal ocupar el lugar del posesivo, cuando es genitivo part i t ivo; 

v. g.: " U n a parte de mí y a helada siento," ó cuando el nombre 

que rige y el pronombre regido designan una misma persona, 

como en las expresiones: S o y secretario de mí mismo; eres mé-

dico de ti mismo; es acusador de sí mismo; es notorio que puede 

usarse el posesivo en cada uno de los ejemplos anteriores. 

D e b e además advertirse que á los genit ivos de mí, de ti, de sí 

ha de seguir el adjet ivo mismo. 

373. Por apócope pierden la última sílaba los posesivos mío, 

tuyo, suyo, cuando preceden á un nombre, quedando reducidos 

á las formas mi, tu, su que en plural son mis, tus, sus. 

374. En el vocativo es común posponer la forma íntegra del pose-
sivo; v. g.: hijo mío ¡padre mío, en vez de mi hijo, mi padre. A u n q u e 

con menos frecuencia, también se pospone la forma íntegra en otros 
casos; v. g.: " a m a mi sangre, se prenda del hijo mío" ( D . Juan Va-
lera ). 

Algunos nombres como bien, amor y vida, de que nos servimos pa-
ra designar afectuosamente á una persona, pueden llevar el pronom-
bre posesivo antepuesto y apocopado ó pospuesto y sin apócope. En 
una comedia de Bretón de los Herreros, se leen estas frases: "Perdón, 
mi amor."1 "Allá voy, amor mío." "¿Es este el chaleco?" "Sí, mi bien." 
(Pruebas de amor conyugal.) 

375. Las formas su y sus son ocasionadas á frecuentes anfibologías. 
Si se dice: " Juan estuvo con Pedro en su casa," no se puede saberde 
quién es la casa, si de Juan ó de Pedro. Puede en muchos casos evi-
tarse la anfibología, construyendo la oración de manera que sólo pre-
ceda al posesivo el sustantivo al cual se refiere. En el ejemplo anterior 
no habrá lugar á duda, si se dice: Juan estuvo en su casa con Pedro; 
mas si la casa es de Pedro, deberá representarse éste por el genitivo d e 
un pronombre demostrativo, y se dirá: " Juan estuvo con Pedro en la 
casa de éste" 

376. Debe evitarse el uso del posesivo, cuando se expresa en geni-
tivo el nombre del poseedor. Serían censurables por pleonásticas ó re-
dundantes las siguientes locuciones: Estuve en su casa de Pedro; vi á 
su hermano de Antonio. 

Con todo, está autorizado por buenos escritores el uso simultáneo 
del genitivo de usted y del posesivo su; v. g . : " T e n g o muchísimo que 
decir aún sobre su libro de usted" (D. Juan Valera). 

377. Cuando ocurren varios nombres consecutivos, cobra la frase en 
algunos casos vigor y eufonía, si se repite el posesivo antes de cada nom-
bre; v. g . : " N o es menos cierto que á su orgullo, á su ambición y á sus 
pasiones, se deben atribuir principalmente las guerras civiles" (Quintana, 

Vida de Pizarro). 
Puede evitarse la repetición del pronombre, reemplazándolo por el 

genitivo de un demostrativo ó de un pronombre personal, en esta for-
ma: " N o es menos cierto que al orgullo, ambición y pasiones de éstos, 
se deben atribuir principalmente las guerras civiles;" mas así redacta-
do el período, se habría a tenuado considerablemente su energía. 

378. Habrá de repetirse el posesivo en el caso de que los nombres 
consecutivos vayan precedidos de un adjetivo que sólo conviene al pri-
mero de ellos. Si decimos, por e jemplo: su extraordinaria instrucción 

y su talento fueron muy celebrados, se percibe sin esfuerzo, que sólo la 
instrucción fué extraordinaria. A serlo también el talento, debería ha-
berse pospuesto el adjetivo extraordinario, usándolo en número plu-
ral, en esta forma: " S u instrucción y talento extraordinarios fueron 
muy celebrados." 

379. Debe evitarse que concurran en la oración un pronombre po-
sesivo y el caso complementario de un pronombre personal, si este 
pronombre y el posesivo se refieren á una misma persona ó cosa; son 
construcciones censurables éstas: "Se TE. llenaron TUS ojos de lágri-
mas," ó bien "se me llenaron mis ojos de lágrimas." Las frases resultan 
pleonásticas ó redundantes, sin que p o r o t o haya ganado la expresión 



en vigor, claridad <5 eufonía. Bastará decir, omitiendo el posesivo: "Se 
ME llenaron LOS ojos de lágrimas. " Bretón de los Herreros en una de 
sus comedias dijo: "SF. me erizan LOS pelos." 

380. También hay redundancia censurable en el uso del posesivo, 
si la idea de posesión está claramente expresada por otro pronombre ó 
por el contexto de la f rase ; habría sido pleonasmo reprensible decir: 
"Mi sangre hierve en mis venas," en vez de "La sangre hierve en mis 
venas" como dijo Bretón de los Herreros. 

381. Deberá expresarse el posesivo antes de cada nombre, cuando 
de no hacerlo así, dos ó más sustantivos consecutivos designen una so-
la persona, siendo varias; si decimos por ejemplo: " Se presentó Pedro 
en la reunión con su amigo y con su discípulo," luego se entiende que 
el amigo y el discípulo son personas diferentes; pero si no se repite el 
posesivo, y se dice s implemente : se presentó con su amigo y disápulo, 
quien tal oiga entenderá sin n ingún género de duda que se habla de 
una sola persona. 

382. El posesivo vuestro vuestra junto con sustantivos abstractos, 
forma los tratamientos Vuestra Santidad, Vuestra Majestad y otros! 
Algunos de los t ra tamientos así formados, por contracción constan de 
una palabra; por e jemplo de vuestra merced, vuestra señoría y vuestra 
excelencia han resultado usted, usía y vuecencia. Todos estos tratamien-
tos hacen oficio de p ronombres personales. 

383. Es uso hoy general izado anteponer el posesivo su á los nom-
bres abstractos arriba mencionados; difiere este modo de hablar del de 
os antiguos que dijeron la ¡Majestad de Carlos V, la Santidad de Pau-

lo l l l j y asi en Quevedo se lee : " F u é promovido por la Santidad de 
Pau lo I I I . 

384. Los posesivos suelen sustantivarse en locuciones como éstas: 
los suyos, los nuestros, los míos; los nuestros hicieron frente. 

Se han usado estos posesivos como sustantivos neutros; v. g.': "No 
es M Í O v e r el lloro'> (F r . L u i s de León) . " . . . . y yo en este caso no he 
hablado de mío" (Cervantes). 

385. L a s formas mis, tus y sus denotan pluralidad de cosas 

poseídas; nuestro y vuestro expresan pluralidad de poseedores, 

y nuestros y vuestros indican pluralidad de poseedores y de co-

sas poseídas. 

386. Mío y nuestro se refieren á la primera persona; tuyo y 

vuestro á la segunda, y suyo á la tercera. Por faltar á esta co-

rrespondencia, es incorrecta la siguiente construcción de Cer-

v a n t e s : " c o n e s t a carga nacemos las mujeres de estar obe 

dientes á maridos ." D e b i ó decirse: con esta carga nacen las 
mujeres, etc., ó si se e m p l e a la primera persona nacemos, habrá 

que decir obedientes á nuestros maridos. 

De los Relativos Que, Cual, Quien y Cuyo. 

387. Se llaman estas voces palabras relativas porque de ellas 

nos servimos para referirnos á cosas ó conceptos de que y a se 

ha hablado antes ó de que se hablará en seguida: en el primer 

caso son palabras reproductivas y en el segundo anunciat ivas . 1 

Del Relativo Que. 

388. Esta palabra invariable es reproductiva, cuando se pos-

pone á otra parte de la oración ú oración entera que le sirve de 

antecedente; y es anunciativa, cuando precede á la palabra ú 

oración á la cual se refiere. Desempeña el primer oficio en el 

siguiente ejemplo: la casa que compré; le corresponde el segun-

do en esta frase: ignoro qué suerte me depare la Providencia. 

389. Si es reproductiva de un nombre, sin duda es pronom-

bre; pero no siempre lo será, si sólo es anunciativa. 

390. E l pronombre relativo QUE desempeña juntamente los 

oficios de palabra demostrativa y de partícula conexiva. Cuan-

do digo: Compré ayer una casa que vendí hoy, que equivale á es-

tas dos voces: y la; pues nada padecería el sentido, diciendo: 

Compré ayer una casa y la vendí hoy; pero si omitida la conjun-

ción, se dijera: Compré ayer una casa; la vendí hoy, aparecerían 

desatadas las mismas oraciones que mediante el relativo QUE 

resultan unidas. 

391. S i en esta partícula culmina el carácter de palabra re-

productiva, se l lama por los gramáticos p r o n o m b r e ; pero si su 

principal oficio fuere el de palabra conexiva, se considera más 

bien como conjunción; tal es el oficio que le corresponde cuan-

do une dos verbos, como en este ejemplo: Las armonías del Uni-
verso demuestran que existe una inteligencia soberana. 

1 Véase mi Estudio sobre los Relativos Que, Cual, Quien y Cuyo donde 
expresé con mayor extensión las doctrinas contenidas en esta parte de la 
Gramática. 



E n e s t e caso la p a r t í c u l a QUE s e g ú n Bel lo, es s i m u l t á n e a m e n -

te d e m o s t r a t i v a , a n u n c i a t i v a y c o p u l a t i v a ; va le lo m i s m o q u e 

esto, p u e s es c o m o si se d i j e r a : Las armonías del Universo de-

muestran esto: la existencia de una inteligencia soberana; m a s si 

e m p l e a m o s el s u s t a n t i v o n e u t r o esto, q u e d a n d e s l i g a d o s los d o s 

incisos de l p e r í o d o q u e e n l a z a la p a r t í c u l a QUE. 

392. E l relativo Q U E puede ser adjet ivo, adjet ivo sustantiva-

do y sustantivo neutro ó indefinido. E s l o p r i m e r o cuando con-

cuerda con un sustantivo antepuesto ó pospuesto, como en es-

tos e jemplos: "¿ Qué casa es esta? que afán | ¿Es el que tenéis 

con vos?" (D. Nicolás Moratín); la casa Q U E compré; el afán Q U E 

tengo. E s lo segundo, si concuerda con algún nombre callado, 

como en las siguientes locuciones interrogativas: " Y todo esto 

¿en qué se funda?" (D. Nicolás Morat ín) . "Y ¿qué es?" (El mis-

m o ) ; en donde hay que suplir a l g ú n sustantivo que disminuya 

la vaguedad de la expres ión; v. g : ¿ E n qué motivo ó en qué 

causa se funda? ¿ Y qué cosa es? 

Por último, es sustantivo neutro indefinido, cuando subsiste 

por sí solo en la oración, como s u c e d e en los e jemplos que co 

pió en seguida: "Nadie puso l e n g u a s que fueran tales versos 

más antiguos que el editor" ( D . A u r e l i a n o Fernández Guerra). 

" ¿ E n qué lo veis? V é o l o en que p u e s no tenéis que hacer, no 

tendréis ocasión de mentir" (Cervantes) . " O j a l á fuera cierto lo 

que usted dice de que la carne e s t u v o subordinada al espíritu en 

la E d a d Media" (Menéndez y P e l a y o , . En los pasajes transcri-

tos es sustantivo neutro indefinido el Q U E subrayado. 

393- Si la partícula que va seguida d e un genitivo de plural , forma 
con él una locución de sentido colectivo, como esta frase de Santa T e -
resa: ¿Con que de imperfecciones m e veo?" ó bien estas otras de Cer-
vantes: ¡Que de deseos malogra! / Qué de temores a u m e n t a ! " Pudiera 
considerarse el que en este caso como un adjet ivo sustantivado que con-
cuerda con algún colectivo indefinido t ác i to , como multitud. 

394- Queda y a dicho que c u a n d o la partícula que reproduce 

a lgo expresado antes, tiene el c a r á c t e r de pronombre relativo, 

c u y o antecedente es lo reproducido p o r él. Pueden ser antece-

dentes del relativo QUE: 

a.) U n o ó más sustantivos; v. g.: La casa que compré; la casa 
y la huerta que vendí. 

b.) U n o ó más adjetivos calificativos; v. g : " el cambio 

súbito de aquella naturaleza impetuosa, trocándola de lasciva y 
mundana que fué en sus principios en naturaleza verdade-

ramente de Dios" (Menéndez y Pelayo). 

c.) Cualquier pronombre personal; v. g.: " E l l o s que presen-

ciaron el hecho no me dejarán mentir." "Vosotros que sois ami-

gos míos, me ayudaréis." 

d.) U n artículo pronominal; v. g.: " ¿ Y quién será el que ano-

nade el alma?" (Persio, traducido por Vigil). 

e.) U n a frase entera; v. g : ''El dídee lamentar de dos pastores 
que cantó Garcilaso." 

395. E l pronombre relativo que puede ser explicativo ó espe-

cificativo. Cuando es lo primero reproduce á su antecedente, 

según toda la extensión que éste t iene; cuando es lo segundo, 

lo reproduce solamente en parte de ella. 

Cuando el que es explicativo, la oración de relativo expresa 

algún hecho ó circunstancia que es causa ó motivo de lo que se 

expone en la proposición principal; cuando es especificativo, la 

proposición de relativo da á conocer algún hecho ó circunstan-

cia que limita la extensión del antecedente ó sujeto de la pro-

posición principal. Para que se perciba mejor esta diferencia, 

comparemos las dos oraciones siguientes: Las señoras, que esta-
ban cansadas, no quisieron bailar. A q u í el que es expl icat ivo, 

equivale á como: " L a s señoras, como estaban cansadas, etc." Por 

otra parte, no se limita la extensión del término señoras; todas 

estaban cansadas y todas rehusaron bailar. Suprimamos la co 

ma puesta después del sustantivo señoras, y quedará: "Las se-
ñoras que estaban cansadas no quisieron bailar." E l que en este 

caso es especificativo. L a expresión que estaban cansadas limita 

el número de señoras que rehusaron bailar; no todas lo rehusa-

ron, sino sólo las que estaban cansadas. 

396. Ello usado antes del verbo ser y dei relativo que comunica á 
veces á la frase, si bien débilmente, cierto sentido de oposición; v. g. : 

6* 



"La luz de la verdad comenzaba á iluminarle; y por más que en este 
"siglo sensual y rastrero se dé mínima importancia al alimento del al-
"ma; ello es que verse libre del error, será siempre la satisfacción más 
"alta del hombre" (Biografía del Sr. Zumárraga por Garúa Icazbal-
cela); ello es que vale lo mismo que sin embargo. 

Usos varios de la partícula Que. 

397. Clasificadas ya y definidas todas las partes de la oración, sin 
gran dificultad podrán distinguirse los diversos oficios que desempeña 
la partícula QUE. Algunos de ellos se expondrán aquí; los otros se ex-
plicarán en el lugar que les corresponda en este Tratado. 

398. La partícula que tiene el valor de adverbio de tiempo en locu-
ciones como ésta: " Concluido que hubo la guerra, ajustaron los pleni-
potenciarios un tratado de paz;" esto es: Apenas hubo concluido ó luego 
que hubo concluido la guerra, etc. 

399. Se usa en lugar de como, adverbio equivalente á según; v. g. : 
"Si alguna filosofía merece el nombre de perennis philosophia ^« íd i jo 
Leibnitz" (Pidaly Mon); "Darse u n o á otro cordelejo; andar en pun-
tillas que dijo Cervantes" (Garcés). 

400. Equivale al adverbio así empleado en sentido optativo; v. g.: 
"Sabréis decirme, buen amigo, que buena ventura os dé Dios, dónde 
son por aquí los palacios de la sin par Dulcinea del Toboso" (Quijo-
te, Cervantes). 

401. Frecuentemente la partícula que sigue á un adverbio ó á una 
locución adverbial; v. g . : mañana que llegue el correo; lo bien que ha-
bla; lo aprisa que escribe. En tal caso la partícula que llega á ser un 
adverbio de la misma especie que el que la precede, y aun forma con 
él una locución adverbial. La razón de ello es que el adverbio trasfun-
de su significación al QUF. pospuesto é inmediatoÁ él. En la locución: 
mañana que llegue el correo, que equivale á cuando; mañana cuando 
llegue el correo; en las otras lo bien que habló ; lo aprisa que escribe. 
que equivale á como, si bien el uso no tolera que se haga la sustitución 
de que por como. 

402. Según la Real Academia Española la par t ícula^/«vieneá sig-
nificar de manera que, en giros como este: "Esa oliva se haga luego ra-
jas y se queme, que aun no queden de ellas las cenizas." 

403. Antes del verbo saber usado en subjuntivo, vuelve algunas ve-
ces negativa la frase, como en el ejemplo siguiente: " D e la paráfrasis 
del marqués, nunca publicada quejo sepa" (D. Eugenio Ochoa). La 
locución que yo sepa indica claramente que el que habla no sabe que 
haya sido publicada. 

404. Que después de para forma una locución conjuntiva final; v. g.: 
" T r a b a j o ^ p a r a que tú descanses." Algunas veces tiene el mismo va-
lor después de por; v. g . : " vente tras mí corriendo porque no nos 
conozcan' (Cervantes, Quijote). 

En algunas construcciones la partícula que por sí sola expresa fin ó 

motivo; v. g.: " por ventura lo hacía por no pensar en grandes 
t r a b a j o s . . . . y ocupar sus hijos que no anduvieran en otras cosas perdi-
dos" (Santa Teresa). 

405. Usase también con el valor de conjunción adversativa ; v. g . : 
-"Suya es la culpa, que no mía ' ' (Ejemplo de la Real Academia). " S e 
me hace escrúpulo grande quitar ó poner una sílaba que sea" (Santa 
Teresa); estoes: aunque sea una sola sílaba. 

406. Interpuesto un adjetivo ó un adverbio entre por y que, resulta 
una expresión adversativa y ponderativa á un mismo t iempo; v. g . : 
Por sabio que sea Pedro, le aventaja su hermano; es decir : aunque sea 
Pedro muy sabio, etc.; Por bien que hables, nada conseguirás ; esto es : 
Aunque hables muy bien, nada conseguirás. 

407. El que ponderativo antes de nombre tiene carácter de adjetivo; 
v. g.: ¡Qué día tan hermoso! Esto se ve con toda claridad en el latín: 
" O h corve qui nitor pennarum tuarum." Antes de adjetivo, deadver-
bio ó de participio, todas ellas palabras atributivas, hace oficio de ad-
verbio. 

408. Repetida la partícula que antes de verbo hace oficio de conjun-
ción disyuntiva, como lo comprueba esta frase de Fr. L. de Granada 
citada por Bello: "No puede excusar nadie este.trago, que sea Rey, que 
sea Papa." En este caso la conjunción QUE no sólo es disyuntiva, es 
además adversativa; pues tiene el mismo sentido que si se dijera: aun-
que sea Rey 6 aunque sea Papa. El color de oposición que se advierte 
en la frase, le recibe ésta del modo subjuntivo en que se halla el ver-
bo ser. 

409. Con frecuencia, la conjunción que tiene el carácter de causal; 
v. g . : "Atención, noble auditorio | Que la bandurria he templado' ' 
(Ir iarte); que equivale i. pues en el segundo verso. 

410. Es á veces interjección que denota enfado ó enojo, como en 
la siguiente frase de Cervantes: "Que dé al diablo vuestra merced tales 
juramentos." Forma locuciones de índole interjectiva; v. g.: ¡Quédes-
gracia! ¡Qué dolor! ¡Ojalá que. Es notoriamente incorrecta la expre-
sión ojalá y; debe ser ojalá que. Á este propósito dice D. Rufino José 
Cuervo en sus Apuntaciones Críticas sobre el Lenguaje Bogotano: "Es-
" tas construcciones de ojalá se explican por su etimología, pues ora 
" sea en árabe iaxalá como dice Casiri; ora en xa alá, según Martínez 
' ' Marina, lo cierto es que siempre figura el verbo que significa querer, 
" y por tanto jamás puede usarse conjunción como y para denotar el 
" o b j e t o del deseo "Oja lá y venga se -usa también en España, 
" pero no tiene defensa." (Véase Fernán Caballero, El último consue-
lo, cap. VI . ) 

Por elipsis que. autorizan escritores de primer orden, puede callarse 
la partícula que después de ojalá; v. g . : "Ojalá fuera cierto lo que di-
ce usted. . . (Menéndez y Pelayo). 

411. Se usa la partícula que en oraciones optativas, sin ir precedida . 
de ninguna otra palabra; v. g. : "Que sea usted muy feliz.'' 

En estas oraciones "que" es conjunción copulativa que une un ver-
bo expreso á otro callado que puede ser quiero, deseo, etc. 



412. Hay casos en q u e es interjección que denota extrañeza; v. g.¡ 
"/Qué/ ¿ha muerto tu padre? Ayer le he visto sano." 

( 413. En frases propias del estilo familiar denota incredulidad; v. g . : 
" Dicen que Pedro es sabio y muy rico.— Qué sabio, ni qué rico ha 
de ser." 

414. La partícula que se llama expletiva cuando tiene por objeto 
hacer numeroso el período, como en estos versos tan conocidos: 

" ¡Cuán callada que pasa las montañas 
El aura respirando mansamente!" 

D e l Relativo Cual. 

415. El re la t ivo cual se der iva del ad je t ivo la t ino qualisy d e 
es te ad je t ivo p r o c e d e el s u s t a n t i v o abs t r ac to qualitas, cualidad. 

Su principal oficio e s reproduci r a n t e c e d e n t e s y a de te rmina-
dos por una ó v a r i a s cua l idades , ó por una ó var ias circuns-
tancias. 

416. L a s p r o p o s i c i o n e s cuyo s u j e t o es el r e l a t i v o ^ / s o n ex 
plicativas, y ser ía i m p r o p i e d a d de l e n g u a j e e m p l e a r c o m o suje-
to d icho relat ivo en o r a c i o n e s especif icat ivas. Y así no se d i rá : 
Los hombres los cuales v ienen allí son h e r m a n o s de Ped ro ; s ino 
los hombres que v i e n e n allí son h e r m a n o s de P e d r o . 

M a s si la oración d e rela t ivo fue re expl ica t iva , p o d r e m o s em-
plear i n d i s t i n t a m e n t e que ó cual; v. g.: Ahí vienen tres hombres 
que son enemigos d e P e d r o , ó los cuales son enemigos de Pedro. 

E n el p r i m e r e j e m p l o el re la t ivo es especificativo, p o r q u e no 
reproduce el a n t e c e d e n t e hombres en t o d a su e x t e n s i ó n , no son 
he rmanos de P e d r o , t o d o s los hombres ; s ino sólo los que vienen 
allí. Por el con t r a r io , e n la s e g u n d a orac ión , los re la t ivos cual y 
que son exp l ica t ivos , p u e s t o q u e r ep roducen el a n t e c e d e n t e tres 
hombres, sin l i m i t a c i ó n a lguna . 

Véase todo lo d i c h o en el p á r r a f o 395 y en el 27, t o d o lo cual 
t iene puntua l a p l i c a c i ó n al p re sen te caso. 

r e l a t Í V ° S e g d n <lue e s ^phca t ivo ó especificativo, -

Caldós No « h l S I g U 1 x e n t t p a S a j e t 0 m a d 0 d e u n c u e n " ° d e pérez Galdós . ( N o sabéis q u i é n hace este trastorno? Hácenlo los niños 
" T e n L : q : i T o Z n / l C Í e l 0 y á l 0 S C U a U s l e s P e r m i t e P ^ r e Dios que 

vengan esta noche á j u g a r con los nacimientos." Que están en el cielo 

es proposición especificativa que determina qué niños muertos hacen ese 
trastorno; los que están en el cielo, y no otros; á los cuales permite Padre 
Dios, etc., es proposición explicativa que deja intacta la extensión del 
antecedente. 

417- Según Bello el relativo cual, con el carácter de sujeto, tiene ca-
bida aun en oraciones especificativas. Lo mismo piensa otro respeta-
ble filólogo; pero las autoridades que aducen en comprobación de su 
doctrina no la confirman, pues creo haber demostrado en mi Estudio 
sobre los Relativos, párrafo 147, que las oraciones citadas por uno y 
otro gramático son explicativas. 

El Sr. Cuervo, en el tomo I I de su Diccionario de Construcción y 
Régimen, cita el siguiente pasaje: "Bien dice Aristóteles aquellos so-
lamente llámanse incontinentes, los cuales se dejan vencer del deleite." La 
proposición de relativo: los cuales se dejan vencer del deleite especifica 
quiénes son aquellos que se llaman incontinentes; por lo mismo el rela-
tivo los cuales usado aquí, es especificativo; pero advierte el sabio filó-
logo que este pasaje y los que se hallan en su caso disuenan. 

418. Después de preposiciones, el uso consiente que se emplee el 
relativo cual aun en proposiciones especificativas, como se advierte en 
los ejemplos que siguen: " E l punto hacia el cual me dirijo ; las perso-
nas entre las cuales se distribuyó el dinero." " M u c h o del contenido 
de Romeo y Julieta se halla en esta obra, y el espíritu según el cual está 
concebida y expresada la pasión es el mismo" (Valera, citado por 
Cuervo). 

419. En los casos hasta ahora estudiados, las locuciones el cual y la 
cuaimaan desempeñado el oficio de pronombres relativos; especificati-
vos unas veces y explicativos otras; pero aun suprimido el artículo, 
podrá "cual" considerarse como pronombre, si es sinónimo de QUE, 
como en las frases siguientes: "Recibió el arzobispo ciertas instruccio-
nes ciiales se verán adelante" ó "que se verán adelante." "Estimulábale 
otro interés muy poderoso, cual era el de concurrir á determinar la canti-
dad y arreglo de las contribuciones." (Martínez de la Rosa, citado por 
Cuervo); cual era vale lo mismo que las expresiones "que era" 6 "éste 
era." 

420. Si cual precede á un sustantivo en oración interrogativa, se to-
ma el nombre, algunas veces en toda su extensión, y otras sólo en par-
te de ella; esto último sucede cuando el sentido es partitivo. Cuando 
Quevedo pregunta ¿Cuál persecución fué igual á la suya?" no excluye 
ningún género de persecución; pero si se dice : ¿cuál de estos libros 
prefieres? nos referimos á uno solo. 

Otros usos de Cual 

421. Como sustantivo neutro equivalente á que 6 que cosa, se usó 
en lo antiguo en interrogaciones directas ó indirectas: " A eso voy, 
replicó Sancho, y dígame ahora cuál es más, resucitar á un muerto ó 
matar á un gigante" (Quijote, Cervantes). "Si alguno desea saber cuál 



sea mejor, comulgar muchas veces ó pocas'' (Memorialde la Vida Cris-
tiana, Fr. L. de Granada). 

El relativo cual alternando con los determinativos unos, algunos ú 
otros, y otras veces él solo, sirve para expresar enumeraciones y es ad-
jetivo distributivo, v. g . : 

"Al tiempo que la dulce primavera 
A su primer estado reducía 
Al campo de bellezas despojado 
Vistiendo las desnudas plantas de hojas 
Cuáles oscuras verdes, cuáles rojas." 

(D. Francisco de la Torre) . 

"Tengo hasta seis docenas de libros, cuáles de romance, cuáles de la-
tín, de historia algunos y de devoción otros" (Cervantes, Quijote). 

Si un adjetivo se construye con la expresión á cual más; cual tiene 
un sentido distributivo, y se da á entender que compiten en la cuali-
dad expresada por el adjetivo las cosas ó personas significadas por el 
sustantivo que forma parte de la frase; v. g . : " redoblaría mis 
atenciones y finezas contigo, mostrándote engalanado mi afecto con 
atractivos á cual más dulce y poderoso." (Tamayo y Baus, el Drama 
Nuevo). Cada atractivo competiría con los demás en dulzura y poder. 
" Y las otras dos, la Pancha | Y la Manolita, todas | Fueron á cual más 
honrada ' (Moratín). Cada una de las mencionadas rivalizó en hon-
radez con la otra. 

422. Cual p o n d e r a t i v o , a n t e s d e nombre encarece la cual idad 
de la cosa y no su c a n t i d a d ; v. g . : " ¡ C u á l ejemplo d e paciencia 
dió con el aviso del veneno! " (Quevedo). " R e s t a decir c u á n t o y 
con cuál amor f a v o r e c e la pac ienc ia de los s u y o s " (Quevedo). 
H o y se pref iere en e s t e c a s o que á cual. 

423. Cual p o n d e r a t i v o a n t e s d e ve rbo equiva le al adverb io 
como: "Mí ra lo m u y b i e n cual va por es te c amino" ( F r . Lu i s de 

G r a n a d a ) ; " U s t e d lo h a h e c h o e n c o m i a n d o cual se merecen 

sus p roducc iones y e n s e ñ a n z a s " ( L a v e r d e ) . 
T a m b i é n equ iva le á como, si e s t a n d o en s ingular se refiere á 

un ad je t ivo e x p r e s a d o a n t e s . S e adv ie r te con c lar idad esta equi 
valencia , en los ve r sos s i g u i e n t e s : 

" Y a u n q u e las h a y a m u y santas 
Cual l a m í a y o t r a s c u a n t a s , 
D i r é p a r a q u e e s t o acabe 
Con u n a v e r d a d q u e c ru j a 
C a d a s u e g r a , y a se sabe, 
E s u n a b r u j a . " 

(Bre tón de los Herre ios) . 

"Cual" r ep roduce el s igni f icado del a d j e t i v o " s a n t a s ' con te -

n ido en el verso anter ior . 

424. Si cual no se refiere á un adjetivo, ni al verbo, sino á un nom-
bre, recobra su carácter de adjetivo. Aquí es oportuno hacer notar que 
escritores insignes, al mismo tiempo que han usado "cual," como mo-
dificativo del verbo, y por tanto como adverbio, le han dado la forma 
variable del adjetivo, concertándolo en número plural con el sujeto de 
la oración; v. g.: "Aquí declara cuales hayan de ser los obispos, los sa-
cerdotes" (Fr. Luis de Granada). "Mira cuáles andan las estafetas" 
(P. Isla). "Si supiese Cuales están los caminos" (Santa Teresa). 

En todos estos ejemplos, cuales es igual á como, y está usado como 
adjetivo adverbial. Jovellanos le da exclusivamente el oficio de adver-
bio, usándolo en singular, cuando dice: " Y o no sé cual andan los co-
rreos de Cataluña." Las citas de este párrafo están tomadas del Dic-
cionario de Cuervo. 

425. Se usa en sentido distributivo; v. g . : Cada cual se aplicó la fá-
bula; esto es, cada uno. Los escritores antiguos daban á la locución 
cada cual su régimen respectivo; v. g. : " H a c í a n levas y juntas cada 
cual de las ciudades conforme á sus fuerzas" (Mariana); y aún ahora 
pueden citarse ejemplos de tal construcción: " L a obra de cada cual de 
ellos constituye un nuevo tipo poético" (Meriéndez y Pelayo). 

426. Crial e n t r a en compos ic ión con las f o r m a s verba les quier 
y quiera, d e d o n d e resul tan cualquier, cualquiera, cualesquier, 
cualesquiera. E s t e compues to , u sado c o m o sus tan t ivo indefini-
do, no ex ige a n t e c e d e n t e , an te s él d e s e m p e ñ a es te oficio respec-
to del re la t ivo que, v. g.: "Cualquiera que desobedezca la ley será 
cas t igado." 

427. Se usa rá i n d i s t i n t a m e n t e de las dos f o r m a s cualquier ó 
cualquiera c u a n d o este a d j e t i v o concue rde con sus t an t ivo exp re -
so; v. g.: cualquier hombre ó cualquiera hombre; m a s el uso sólo 
a d m i t e la f o r m a cualquiera en los casos s igu ien tes : 

a.) C u a n d o v a p o s p u e s t o es te ad je t ivo al sus tan t ivo con el 
cual concue rda ; v. g.: un hombre cualquiera. 
, b.) C u a n d o e n t r e el a d j e t i v o y el n o m b r e se ha l l an in t e rpues -
tas a lgunas pa labras : v. g.: cualquiera que sea la causa. 

c.) C u a n d o se usa c o m o n o m b r e despec t ivo ; v. g : Pedro es un 
cualqjtiera. 



Casos en que el relativo Cual rehusa 
el artículo. 

428. R e h u s a "cual" el a r t í c u l o e n los casos s i g u i e n t e s : 

a.) E n f r a ses i n t e r r o g a t i v a s ; v . g . : "¿Cuálpersecución f u é igual 

á la s u y a ? " ( Q u e v e d o ) . 

b.) E n f r a ses d u b i t a t i v a s ; v. g . : " N o sé cuál d e los d o s l ibros 
escogeré . " 

c.) E n e x p r e s i o n e s d e s e n t i d o a d m i r a t i v o ó b i en p o n d é r a t e 

vo; v. g.: "¡Cuál ejemplo de paciencia d ió con el a v i s o de l vene 

no!" ( Q u e v e d o ) . 

d.) E n g e n e r a l c u a n d o cual s e re f i e re á la í ndo l e , c a r á c t e r ó 

n a t u r a l e z a d e la cosa s i g n i f i c a d a p o r el a n t e c e d e n t e , c o m o en 

la s i g u i e n t e cons t rucc ión : " E l V i r r e y d e j ó instruccionesá su su-

ceso r en p l i ego c e r r a d o ; m á s a d e l a n t e v e r e m o s cuales f u e r o n ; " 

e s t o es: de qué carácter, de qué Indole f u e r o n . S i el r e l a t i vo cual 

va p r e c e d i d o del a r t í cu lo , y a n o s e ref ie re á la índole , n a t u r a l e -

za ó c a r á c t e r d e la cosa; s ino á l a c o s a m i s m a . E t i e s t e c a s o cual 

es s i n ó n i m o d e que, c o m o p u e d e n o t a r s e , si e x p r e s a m o s el ar-

t í cu lo las en el e j e m p l o a r r i b a p r o p u e s t o , m o d i f i c á n d o l o en es ta 

f o r m a : " E l V i r r e y d e j ó i n s t r u c c i o n e s en p l i ego c e r r a d o á su in-

m e d i a t o suceso r , las cuales f u e r o n p a r a é s t e d e g r a n u t i l i d a d ; " 

en l u g a r d e las cuales fueron p u d o t a m b i é n d e c i r s e : que fueron 

d e g r a n d e u t i l i dad . 

e.) T a m p o c o va cual p r e c e d i d o d e a r t í cu lo , c u a n d o se usa en 

s e n t i d o d i s t r i b u t i v o y c u a n d o s i r v e p a r a h a c e r e n u m e r a c i o n e s ; 

v. g . : " P o r q u e cada cual se a r r i m a | Á su cada cual. " ( D . 

L e a n d r o M o r a t í n , El Viejo y la Niiia). " T o d o s d e s c u b r i e r o n los 

r o s t ro s p o b l a d o s d e ba rbas , cuáles rub ias , cuáles n e g r a s , cuáles 

b l a n c a s y cuáles a l b a r r a z a d a s " (Quijote). 

429. En los párrafos anteriores q u e d a n expuestos algunos de los ca-
sos en que pueden usarse indis t in tamente los relativos QUE y C U A L -
veamos ahora aquellos otros en los cua l e s no hay la misma libertad! 

430. El inciso de un período n u n c a podrá terminar en el relativo 
que; pero si en el relativo cual; no se d i rá : "ce lebróse un convite ter-

minado el que, comenzó el concierto," sino terminado el cual comenzó 
el concieito; sería preferible decii: el cual terminado, etc. 

La razón de esta diferencia consiste en la índole prosódica del rela-
tivo que, el cual como carece de acento prosódico, necesita apoyarse 
en alguna voz que venga después de él, como observa un eminente 
íllologo. 

431. P o r r eg l a g e n e r a l n o se p o n e "que" d e s p u é s d e p repos i -

c iones d e m á s d e u n a s í laba , p o r q u e h a b r í a q u e c a r g a r la p r o 

n u n c i a c i ó n s o b r e el r e l a t ivo , lo cua l n o s u f r e su í ndo l e p r o s ó d i 

ca , p u e s c a r e c i e n d o d e a c e n t o a g u d o , p i d e a p o y a r s e en las pa-

l a b r a s q u e le s i g u e n en vez d e rec ib i r las q u e le p r e c e d e n . 

D i s u e n a n e x p r e s i o n e s c o m o é s t a s : Los jueces delante de que 
h a b l o ; las p e r s o n a s contra que l i t igo ; la a l t u r a hasta que se ele-

vó el a e r o n a u t a ; p ó n g a s e el r e l a t i vo cual p r e c e d i d o d e a r t í cu lo , 

y las l ocuc iones e x p r e s a d a s r e s u l t a r á n eu fón icas . 

432. S e g ú n la R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a las p r e p o s i c i o n e s á, 
con, de, en y por a d m i t e n y á veces con p r e f e r e n c i a el r e l a t i v o 

que; v. g.: el o r ig ina l á que m e r e m i t o ; la c a p a con que m e abr i -

go ; la ca sa de que t o m é p o s e s i ó n ; el p l e i t o en que s oy p a r t e ; la 

c a u s a por que le h a n preso . ( G r a m á t i c a d e la L e n g u a Cas te l l a -

n a po r la R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) . 

E n t o d o s e s tos e j e m p l o s la p r o n u n c i a c i ó n no d e s c a n s a en la 
pa r t í cu l a que, s ino en las voces i n m e d i a t a s . 

433. Cual después del distributivo cada equivale á uno; v. g . : " C a -
da cual procuró guarecerse de la tempestad;" esto es: "Cada uno pro-
curó guarecerse de la tempestad." 

Del Relativo Quien. 

434. E s t e p r o n o m b r e s u s t a n t i v o h a c e re lac ión á n o m b r e s d e 

p e r s o n a s . E n lo a n t i g u o s e ref i r ió t a m b i é n á n o m b r e s d e cosas , 

y e sc r i to res c o r r e c t o s le d a n t o d a v í a t a l e s n o m b r e s p o r an t ece -

d e n t e . N o o b s t a n t e e sas a u t o r i d a d e s , p e n s a m o s con r e p u t a d o s 

filólogos, q u e c o n f o r m e al g e n i o d e n u e s t r a l e n g u a , ta l c o m o h o y 

s e h a b l a , quien só lo p u e d e h a c e r r e l ac ión á p e r s o n a s ó á c o s a s 

pe r son i f i cadas . 

435. E l r e l a t ivo quien n o e x i g e s i e m p r e ir p r e c e d i d o d e an -



t e c e d e n t e . E n a l g u n o s c a s o s lo rehusa ; en o t r o s el a n t e c e d e n t e 

se ha l l a c o m p r e n d i d o e n el m i s m o re la t ivo ; á veces va e x p r e s o 

y á veces cal lado. A d e m á s d e lo q u e se e x p o n g a en la S i n t a x i s 

s o b r e e s t e p u n t o , i m p o r t a e s t a b l e c e r d e s d e l u e g o las d o c t r i n a s 

s i g u i e n t e s : 

436. Rehusa quien todo antecedente en frases interrogativas; v. g.: 
¿Quién vino? En las interrogaciones indirectas; v. g.: Deseo saber quien 
vino. En oraciones de sentido admirativo; v. g.: ¡Quién lo creyera! . 

437. El relativo quien lleva en sí propio su antecedente, cuando 
puede resolverse en las locuciones el que, la que, los que, las que, al-
guien, aquel que 6 alguno que. E n estos versos de Lista: 

" D i c h o s o quien nunca ha visto 
Más río q u e el de su patria." 

Dichoso quien vale lo mi smo q u e dichoso aquel que. En esta otra cons-
trucción: " S é que hay quien tiene la hinchazón por mérito; hay quien 
dice lo mismo que hay alguien que. 

438. En las proposiciones explicativas, por regla general, se expre-
sa el antecedente; v. g . : " Ins t i tuyó Persio por herederas á sus herma-
nas á quienes dejó cerca de dos millones de sextercios." (Vigil). 

439. A d i f e r e n c i a d e los re la t ivos que y cual, n u n c a cons ien-

t e quien a r t í c u l o , ni c o n c i e r t a á m o d o d e a d j e t i v o con n ingún 

n o m b r e . 

440 . E n t r a en c o m p o s i c i ó n con las f o r m a s v e r b a l e s quier y 

quiera d e d o n d e r e s u l t a n quienquier, quienquiera en s ingular , 

y quienesquiet, quienesquiera en p lu ra l . Quienquier y a es poco 

u s a d o . 

A n t i g u a m e n t e s e u s ó l a f o r m a quienquiera c o m o si f u e r a plu 

ra l ; v . g.: " O h v o s o t r o s quienquiera q u e seáis , rús t icos dioses ." 

A l s i m p l e quien s e le d i ó y aún se le d a a h o r a s ignif icación de 

p l u r a l . S o n e j e m p l o d e e l l o l a s s i gu ien te s a u t o r i d a d e s : " E s t o 

es lo q u e h a c í a n n u e s t r o s p a d r e s Ignac io , L a i n e z y F ranc i sco 

con ser e s p a ñ o l e s y t e n e r t a n t o s p a d r e s e s p a ñ o l e s con quien con-

s u l t a r " ( P . R i v a d e n e y r a ) ; " P r e g u n t ó á los c aba l l e ro s que quien 

eran" (Quijote, C e r v a n t e s ) ; " L o s a m i g o s con quien h a b l a b a " (Ri-

v a d e n e y r a ) ; " l o s m á s c laros v a r o n e s á quien la A c a d e m i a 

h a r e c i b i d o en s u s e n o " ( C a ñ e t e ) ; " P e r o n o t e m á i s , señores , que 

ni u n m o m e n t o m e o l v i d e de quien sois voso t ros" ( M e n é n d e z y 

P e l a y o ) . 

\ 

441. Quien r e p e t i d o d e n o t a a l t e r n a t i v a . S i r v e t a m b i é n p a r a 

h a c e r e n u m e r a c i o n e s ; v. g.: " Q u i e n e s d u r a n t e el d í a y q u i e n e s 

en la noche , b u s c a n sin c e s a r el c o d i c i a d o t e s o r o . " C e r v a n t e s 

d i jo : " S e d i s f r a z a r o n q u i e n d e u n a m a n e r a y q u i e n d e o t r a . " 

Q u i e n e s a c o n s e j a b a n la r e t i r a d a y q u i e n e s m o r i r p e l e a n d o . 

Del Relativo cuyo, cuya, cuyos, cuyas. 

442. A t e n d i e n d o á l o s oficios que cuyo d e s e m p e ñ a , p u e d e d e 
cirse q u e es a d j e t i v o r e l a t i vo e q u i v a l e n t e á los g e n i t i v o s de quien, 
del que, del cual, de lo cual. 

A u n c u a n d o le es esencia l p o d e r r e so lve r se en u n g e n i t i v o , 

d e e s t o n o se h a d e infer i r , c o m o q u i e r e n r e s p e t a b l e s g r a m á t i -

cos, q u e e x p r e s e siempre poses ión ; p u e s t o q u e el g e n i t i v o d e n o -

ta o t r a s m u c h a s r e l ac iones e n u m e r a d a s y a en el p á r r a f o 47 . 

T a m p o c o se h a d e p e n s a r q u e t o d a s e l las p u e d e n s ign i f icar -

se po r el r e l a t ivo CUYO. 

443. H a y en la l e n g u a t e n d e n c i a m u y s e ñ a l a d a á e m p l e a r 

e s t e r e l a t ivo p a r a e x p r e s a r las r e l ac iones d e g e n i t i v o q u e l u e g o 

se m e n c i o n a n : d e n o t a la i dea d e poses ión ; v. g.: " n a c i ó en 

V o l a t e r r a A u l o P e r s i o F l a c o , cuyo padre se h a l l a b a e m p a -

r e n t a d o con las m á s e n c u m b r a d a s f ami l i a s d e a q u e l l a c i u d a d " 

(V ig i l ) ; V C u y o es, D a m e t a s d ime , aquel ganado | Q u e al l í á la 

s o m b r a veo?" ( P a g a z a ) . S e g ú n Bel lo , el u s o d e cuyo interroga-
tivo se l i m i t a á las o r a c i o n e s d e v e r b o s u s t a n t i v o y á los c a s o s 

en q u e h a g a r e f e r e n c i a á p e r s o n a s . N o c ree q u e " s e a n a c e p t a -

b l e s en el d í a las c o n s t r u c c i o n e s : ¿ c ú y o b u q u e h a n a u f r a g a d o ? 

¿A c ú y a p r o t e c c i ó n t e acoges? 

444 . Cuyo e q u i v a l e f r e c u e n t e m e n t e al g e n i t i v o n e u t r o de lo 
cual;, su a n t e c e d e n t e en e s t e c a s o se h a l l a f o r m a d o d e u n a ó d e 

va r i a s p ropos i c iones , ó b i en d e a l g u n o d e los d e m o s t r a t i v o s es-
to, eso, aquello. C u a n d o cuyo t i e n e ta l equ iva l enc ia , c o n c i e r t a d e 

o r d i n a r i o con n o m b r e s d e s i g n i f i c a d o m u y e x t e n s o , t a l e s son 

causa, caso, razón, fin, motivo, resultado y o t r o s s e m e j a n t e s . 

C o m o a l g u n o s j u z g a n q u e es i n c o r r e c t o el u s o d e cuyo en el 



caso descri to, es ind i spensab le au to r i za r l o con e j e m p l o s toma-
dos de buenos escr i tores : " R e a l m e n t e y o así lo c r eo por 
cuyo motivo h emos hecho esta p i n t u r a " ( F r . Lu i s d e G r a n a d a ) ; 
por cuyo motivo es lo m i s m o q u e por motivo de lo cual; " Pus ie 
ron en gran cu idado es tos d e s ó r d e n e s al rey D o n F e r n a n d o y 
pa r t i cu la rmente la de fensa y conve r s ión de los indios para 
cuyo fin fo rmó instrucciones" ( D . A n t o n i o Solís) • para cuyo fin 
vale t an to como á fin de lo cual. " D e c i d al p r ínc ipe de Bearnc 
que y o he venido á F r a n c i a c o n es te e jé rc i to q u e veis, sólo pa-
ra librarle, si puedo, de la o p r e s i ó n heré t ica q u e padece , en cuya 
ejecución ( e s decir: en la ejecución de lo cual) p o n d r é el cu idado 
y solicitud posible" (Coloma) . " o r d e n a q u e le conduzcan á 

su palacio adormec ido por m e d i o de un narcót ico, y q u e allí al 

desper ta r se encuent re t r a t a d o c o m o rey, pa ra ver si r ea lmen te 

se cumple el oráculo en cuyo caso ( e s dec i r : en caso de lo 
cual) volverá á su ret i ro" ( M e n é n d e z y Pelayo) . 

A las autor idades an te r io res a ñ a d i r é o t r a s c i t adas por D. Mar-

co Fidel Suárez en sus Estudios Gramaticales: " L o s españoles 

tomaron has ta las ori l las del r í o E b r o , q u e l l a m a b a n en aquellos 

t i empos Ibero, por cuya razón, t a m b i é n eran d ichos iberos" (Flo-

rián O c a m p o ) . " S u p a d r e se l l a m ó A n t o n i o Vero , así como el 

a b u e l o , p o r cuya ocasión ( p o r o c a s i ó n de lo cual) m u c h a s veces 

los historiadores lo l l aman M a r c o A n t o n i o V e r o " ( G u e v a r a ) . 

"Por arte de encan t amien to se conv i r t ió en cuervo, y a n d a n d o 

los t iempos ha de volver á r e i n a r , á cuya causa ( á causa de lo 

cual) no se probará q u e d e s d e a q u e l t i e m p o á éste, h a y a ningún 

inglés muer to cuervo a l g u n o " ( C e r v a n t e s , Quijote). " E s t e e s c r i 

to es breve, más f amoso q u e c o n o c i d o , pues se h a h e c h o muy 

r a r o . . . . por cuya razón (por r a z ó n de lo cual) lo cop iamos aquí" 

( L Ü Z Á N , Poética). " E s t e i n t r o d u c t o r t i ene una hab i l idad supe-

rior, en cuyo caso (en caso de l o cua l ) no le d a ñ a r á la concurren-

cia" ( Jove l l anos ) . " E l n ú m e r o t i ene por ob je to man i f e s t a r por 

medio de la modificación q u e p r o d u c e en u n a p a r t e de la ora 

ción, si ésta se refiere á u n a p e r s o n a ó cosa, en cuyo caso (en ca 

so de lo c u a l ) se l lama s i n g u l a r " ( R e a l A c a d e m i a Española , 

Gramática). 

IOI 

445. En las locuciones á cuya causa, por cuyo medio, por cuyo moti-
vo,, etc., puede el relativo cuyo resolverse en un demostrativo precedi-
do de la conjunción y; así lo resuelve D. Carlos Coloma en el siguien-
te pasaje: "Resolvieron, pues, los duques de sitiar la villa de Lañí 
v á este efecto (esto es : á cuyo efecto) pasó la mitad del ejército en la 
Bría." 

446. Pueden además expresarse por el relativo cuyo los siguientes 
genitivos: 

a.) El de causa; v. g . : La muerte cuyas ansias le afligen. 
b.) El subjetivo; v. g . : El pueblo cuyo odio temen los tiranos; esto 

es: los tiranos temen el odio que el pueblo les tiene. 
c.) El objetivo; v. g . : El pueblo cuyo amor ha de normar la conduc-

ta de los gobernantes; esto es: el amor al pueblo ha de normar, etc. 
Ya se ha dicho que ambos genitivos,_ el subjetivo y el objetivo son 

ocasionados á anfibologías. 
d.) El partitivo; v. g.: El capital cuya mitad te pertenece. Si la re-

lación entre la parte y el todo se expresa por ablativo, no podrá ya te-
ner cabida el relativo cuyo, como se advierte con toda claridad en esta 
construcción: algunos de vosotros conocéis al delincuente 

447- No es desusado que cuyo se emplee en lugar de un genitivo 
numeral. En una de las ediciones anteriores de la Gramática de la 
Academia, se lee este ejemplo: "Ayer cobré mil reales con cuya can 
tidad (es decir: con la cantidad de mil reales) pagué mi inquilinato." 

448. Además del genitivo numeral, se cuentan entre los de aposi-
ción los siguientes: el de lugar; v. g.: Ciudad de Puebla; el de tiempo; 
v. g.: mes de enero, año de 1897; el especificativo, esto es, el que re-
sulta de posponer al nombre de un género, otro sustantivo que desig-
na alguna de las especies contenidas en el género expresado; v. g.: 
La pasión de los celos; la virtud de la abstinencia, y el denominativo, es 
decir : el del nombre individual de una persona; v. g.: la persona de 
Zenobia; todos estos genitivos han sido expresados mediante el relativo 
cuyo por autores de nota. " Cumas cuya ciudad ocupaban los griegos 
en aquel entonces" (Cuervo y Caro); es decir: "La ciudad de Cumas 
que ocupaban los griegos," etc. " las pruebas de inteligencia, ab-
negación y talento, cuyas cualidades tanto realzan la magistratura" (D. 
Manuel Silvela); cuyas cualidades equivalen á las cualidades de inteli-
gencia, abnegación y talento. ' 'Hizo la guerra valerosamente contra Ze-
nobia cuya persona hizo que el triunfo fuese más solemne" (Ma-
riana); cuya persona equivale al genitivo de aposición: la persona de Ze-
nobia. Las construcciones anteriores se ajustarían á los cánones de la 
Academia y de otros gramáticos, si se empleara el relativo que, y se le 
diera por antecedente el nombre pospuesto al relativo ¿-«yo, en esta for-
ma: "Cumas, ciudad que ocuparon los griegos," etc.; " las prue-
bas de inteligencia, abnegación y talento, cualidades que tanto realzan 
la magistratura." 

449- Así en el genitivo numeral, como en los demás de aposición, 
son tenuísimas y apenas perceptibles las relaciones que tales genitivos 
connotan. Cuando decimos la ciudad de Cumas; la virtud de la pru-



ileticia; el mes de enero; la cantidad de mil reales; el sustantivo determi-
nante y el determinado designan una misma cosa. 

Resulta de aquí que la relación de posesión, que ciertamente co-
rresponde á cuyo, no existe ó está casi desvanecida en los diversos ge-
nitivos de aposición que se han mencionado. Mas si bien el uso de 
escritores correctos antiguos v modernos descubre la tendencia de la 
lengua á expresar por el relativo cuyo genitivos que no son de pose-
sión, no se puede asegurar que tal uso, en todos los casos, se haya fija-
do de una manera definitiva. 

450. P r e s e n t a n d o en breve síntesis t o d o lo dicho, resul tan las 

conclus iones s i g u i e n t e s : 

IA El re la t ivo cuyo e x p r e s a con en te ra p rop iedad el genit ivo 

posesivo y a d e m á s el sub je t ivo , el obje t ivo, el causal y el part i 

tivo. V é a s e el p á r r a f o 446. 

2 a E q u i v a l e al g e n i t i v o n e u t r o de lo cual, y en es te caso tiene 

por a n t e c e d e n t e u n a ó var ias p ropos ic iones ó a lguno de los de 

mos t ra t ivos esto, eso, aquello. 
3 a El uso de cuyo e n lugar de l geni t ivo n u m e r a l ó de los di-

versos geni t ivos d e apos ic ión , a u n q u e au to r i zado por buenos es 

cri tores, no p u e d e r e p u t a r s e c o m o de f in i t i vamen te fijado. 

4 a E l gen i t i vo d e cua l idad ó calif icativo, no p u e d e ser con-

n o t a d o por el r e l a t i v o cuyo. 
L o s f u n d a m e n t o s d e es tas conc lus iones se ha l lan expues tos 

en mi Estudio sobre los Relativos Que, Cual, Quien y Cuyo. 
451. Se s u s t a n t i v a el re la t ivo cuyo, m e d i a n t e un art ículo, un 

posesivo ó el d i s t r i b u t i v o cada; v. g.: "Pues no d i g o nada , el cu-
yo | Q u e a n d a q u e b e b e los v i e n t o s " (El Viejo y la Niña, Mo-

rat ín) . " Y en buen h o r a en t r e la c h u s m a | | sea lícito 

q u e escoja | á su cuyo cada cuya'' (El Qué Dirán, Bre tón) . 

U s o s incorrectos de Cuyo. 

452. E s i n c o r r e c t o el uso de cuyo, c u a n d o se le concier ta con 

su a n t e c e d e n t e r e p e t i d o , c o m o en las s igu ien tes construcciones 

censu radas por la A c a d e m i a : " L e regaló un aderezo, cuyo ade 
rezo era de b r i l l a n t e s ; " " D o s nove las le p res té hace un año, cu-

yas novelas no h a n l l e g a d o á mi poder ." 

453. A s i m i s m o e s c e n s u r a b l e el uso de cuyo c u a n d o de él re-

sulta anf ibología ; v. g : "Vi ayer al h e r m a n o de J u a n en cuya ca-
sa se da h o y un baile." L a frase as í cons t ru ida no d a á en ten 

de r de quién es la casa, si de J u a n ó de su he rmano . 

454- Algunos escritores concuerdan el r e l a t i v o « ^ con un nombre 
sustantivo que está en aposición con otro nombre ó con frases y locu-
ciones enteras. Mier, en la Traducción de la Historia de la Literatu-
ra por el Conde de Schack, dice: " E l pueblo, bajo cuya palabra 110 
comprendemos las heces más bajas de la sociedad " Sin el relativo 
cuyo se habría dicho correctamente: " La palabra pueblo, bajo la cual 
no comprendemos, etc." 

Capmany, citado por D. Marco F. Suárez, dijo: "Explica el 
a u t o r e l v"erso 13 en que dice Job: Esta es la parte del impío, 
etc., cuyas palabras aquí exporte." Cuyas es un mero relativo; debería 
haberse dicho: las cuales palabras aquí expone. Podría allegarse creci-
do número de autoridades que pondrían de resalto la tendencia de 
nuestros buenos escritores á desnaturalizar el relativo cuyo, quitándole 
su valor de genitivo. Pero á esta tendencia se oponen el valor etimo-
lógico de cuyo y el uso contrario más general y por lo mismo más res-
petable. 

455- La incorrección en el uso de cuyo es dudosa, cuando se expre-
san dos sustantivos, y sin daño del sentido, puede referirse á uno de 
ellos con el carácter de relativo posesivo, y al otro como puro relati-
vo. Aclararemos el caso con el siguiente pasaje de Cervantes: "Ape-
nas había salido del mesón, cuando dió voces, diciendo que aquellos 
gitanos le llevaban robadas sus joyas; 6, cuyas voces acudió la justicia." 
La expresión á cuyas voces es incorrecta si equivale á esta otra: á las 
cuales voces; no lo será, si vale tanto como á las voces del cual con re-
ferencia al sujeto de la proposición dió voces. 

Del adjetivo Cuanto. 

456. E l a d j e t i v o cuanto, cuanta u sado en s ingular p u e d e de-
no ta r c a n t i d a d cont inua , que , po r lo mismo, no p u e d e contarse ; 
ó bien c a n t i d a d discreta , la cua l es de na tu ra l eza d e pode r ser 
c o n t a d a ; v. g : ¡Cuánta luz! ¡Cuánto calor! E n p lura l sólo ex -
presa c a n t i d a d q u e se c u e n t a ; v. g : / C u á n t o s colores! 

457. S e usa a s imi smo c o m o a d j e t i v o s u s t a n t i v a d o y desem-
peña el oficio d e p r o n o m b r e r e l a t ivo ; v. g.: " C u a n t o s hab ían 
vis to á D . F a u s t i n o " (D . J u a n V a l e r a ) ; e s t o es: todos los que ha-
bían vis to á D. Faus t i no . " 

E n o t ros casos es un sus t an t ivo neutro , y p o r t a n t o indefini-
d o ; v. g : " ¡Ay cuanto d e fa t iga!" " ¡Ay cuanto d e s u d o r es tá pre-
sen te" (Fr . L u i s de León) . 



458. Es adverb io si modi f ica á verbos , a d j e t i v o s ó adverbios; 

v. g.: Estudia cuanto puedas; ¡Cuan bueno e s Dios! ' Cuan com 
pe/idiosamente podamos" ( D . R u f i n o J o s é C u e r v o ) . 

459. A n t e s de los posi t ivos p ie rde cuanto la s í laba to; pero 

la conserva an tes de los compara t ivos ; v. g . : Cuanto más docto; 
cuanto mejor; cuanto mayor. Con f i rman e s t a regla las siguien-

tes au to r idades : " / C u a n w « / q u i s t o soy d e e n c a n t a d o r e s ! " (Cer-

vantes , Quijote)-, "Cuánto mayor suele ser e n los ingleses la au-

dacia p rác t i ca" ( M e n é n d e z y Pe layo) . 

460. D. Rufino José Cuervo condena las locuciones: Por cuanto 
que;por cuanto i que; en cuanto que. '( Apunt. Crític., párrafos 410 y 
411, edic. de 1885.) El uso correcto pide q u e se diga por cuantoyen 
cuanto; en confirmación de ello cita pasajes de Mariana, Capmany, 
Torres Amat, Antonio Pérez y Bello. 

461. Si cuanto precede á los comparativos mayor, menor, peor, me-
jor es verdadero adverbio, según lo dicho en el párrafo 458, y por lo 
mismo es invariable; sirva de ejemplo la s iguiente autoridad tomada 
del Diccionario de Cuervo: "Cuanto mayor fuerza tendrá aquel ejem-
plo respecto de este caso." (Villanueva, Vida Liler.) Sería grave in-
corrección usar el cuanto como adjetivo, diciendo: cuanta mayor fuerza. 

El mismo oficio adverbial desempeña " c u a n t o " antes de los otros 
comparativos formados con el positivo y el adverbio más; y así se dirá: 
Cuanto más virtuosa sea tu hermana, será tanto más estimada; sería cons-
trucción viciosa esta otra: Cuanta más virtuosa, en donde cuanta es ad-
jetivo. Mas hará oficio de adjetivo, y se acomodará al número ygéne-
ro del sustantivo al cual se refiera, si éste va precedido del adjetivo 
más; v. g.: Cuanta más razón (Granada) ; Cuanta más energía (Cap-
many). 

462. E s apl icable al a d j e t i v o tanto lo d i c h o respec to de cuan-
to en los pá r ra fos anter iores . 

De los correlativos Tal y Cual, Tanto 
y Cuanto. 

463. Tal y Cual e m p l e a d o s c o m o c o r r e l a t i v o s e x p r e s a n igual-
d a d cua l i ta t iva ó moda l en t r e las cosas ó p e r s o n a s significadas 
por las pa l ab ras q u e tal y cual m o d i f i c a n . 

A m b o s pueden ser ad je t ivos , si ca l i f i can á un n o m b r e expre-
so ó sobreen tend ido ; v. g.:"Cual es el señor, tal casa pon!' 

' •Tales os vea Dios ahora , cuales os h a d e ver en tonces" (Fr . 
Luis de León) . 

Los dos correlat ivos p u e d e n ser adve rb ios ; v. g : " . . t o d o s 
vemos q u e el m a l o pára s i empre en mal y q u e cual siem-
bra, tal siega" (Fr . Lu i s de León) . 

464. En otras construcciones cual es adjetivo y tal es adverbio ; 
v. g. : Cual eres; tal medres; otras veces los oficios se invierten: tal es 
adjetivo, y cual es adverbio; v. g.: Tales somos, cual tú quieres que 
seamos. 

465. Se contraponen acal y así, ambos con carácter adverbial; v. g . : 
" Y vuestra fama así crecer se vea | Cual crece el año con los nuevos 
meses" (Valbuena). También se contraponen tanto y cual; v. g.: " N o 
me dais crédito, de lo que recibo tanta pena, cual Dios sabe " (Cer-
vantes, Quijote). " Y aunque el drama es tan desatinado cual de tal 
argumento podía esperarse, es de creerse que fuese realmente muy 
aplaudido" (Martínez de la Rosa). 

466. En lugar de cual puede como ser correlativo de tal; v. g.: " R e -
comendaba que la proveyese cuanto antes de prelado, tal como se ne-
cesitaba, para regir gente nueva en la fe" (García Icazbalceta). 

467. Si tal y cual concuerdan con un sustantivo, puede uno de los 
correlativos estar en singular y el otro en plural; v. g . : "Es te como del 
ejemplo de Cervantes no es el mismo que encabeza proposiciones ta-
les cual la siguiente" (D. Marco Fidel Suárez). 

Tal y cual contrapuestos, no sólo expresan igualdad, también deno-
tan semejanza; v. g.: "Cual es el padre, tal es el hijo." 

La locución tal cual hace oficio de adverbio, cuando modifica á un 
verbo; v. g.: "Pintar tal cual la época en que se les coloca" (El Duque 
de Rivas). 

La locución tal cual ó bien tal ó cual equivale á estas o t ras : uno ú 
otro, uno que otro. Tal equivalencia se advierte en las frases siguientes: 
"E l ánimo se contrista al no ver entre ellas más que tal cual vul-
garísimo texto virgiliano de Toledo " (D. Eugenio Ochoa). 

. T a { s e contrapone á veces á sí mismo; v. g . : " Tal el tiempo - tal el 
tiento' (Cervantes). 

Tanto y Cuanto. 

468. Tanto y cuanto u sados c o m o correla t ivos e x p r e s a n co-
r respondenc ia en t r e d o s cosas d e s d e el p u n t o de v is ta de la can-
t idad . Tanto y cuanto, tanto y como e x p r e s a n relación de igual-
d a d en t r e los t é rminos q u e se c o m p a r a n ; v. g,: Tatito vales, cuan-
to tienes; "mien t ra s seas r ico y dadivoso , t end rá s tantos amigos 
como quis ieres ." 

469. Tanto mas y cuanto mas, tanto menos y cuanto menos in-
dican q u e las cosas c o m p a r a d a s j u n t a m e n t e a u m e n t a n ó j u n t a -
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m e n t e d i s m i n u y e n . L o m i s m o debe decirse de las locuciones 

tanto mayor, cuanto mayor, y tanto menor, menor. 

470 . E s f recuen te q u e tanto se sobreen t ienda , po r hallarse 

envue l t a su idea en el s ignif icado de cuanto; v. g . ; tuvo cuanto 
quiso; e s to es: tuvo tanto cuanto quiso. 

471 . Tanto y cuanto pueden ser sus tan t ivos neut ros , c o m o en 

el e j e m p l o a n t e r i o r ; adje t ivos , c o m o en es te o t r o : T ú puedes 

c o m p r a r tantos libros cuantos quieras, y finalmente adverb ios ; 

v. g.: habla tanto cuanto quieras. 

Si se contraponen tanto y que; tanto encarece la significación de la 
voz atributiva á la cual modifica y que anuncia la proposición que ma-
nifiesta hasta qué término ó extremo llega lo que se encarece; v. g.: 
"Trabajó Pedro tanto que murió y fué tan bueno que distribuyó sus bie-
nes entre los pobres." 

472. Los correlativos tanto y cuanto equivalen á veces á est^s otros: 
así y como; v. g . : " poco había podido hacer el Sr. Z u m á r r a g i . . . 
tanto por ser solamente obispo electo, cuanto porque las continuas y 
desagradables cuestiones que sostuvo contra la audiencia no le dejaron 
sosiego" (García Icazbalceta). 

473. Tan antepuesto al verbo y contrapuesto á que da á la proposi-
ción sentido corroborativo; v. g . : Tan ha llovido, que está anegada la 
calle; pero si se dice: tanto ha llovido, que están anegadas las calles, 
la forma íntegra tanto es ponderativa. La primera construcción es pro-
pia del lenguaje familiar; en ella hay que suplir algún adjetivo inme-
diato á tan; por ejemplo cierto: Tan cierto es que ha llovido, etc. 

Pronombres indefinidos. 

474 . M u c h o s g r a m á t i c o s l l aman p r o n o m b r e s indef in idos á los 

s u s t a n t i v o s q u e no d e n o t a n pe r sonas ni cosas d e t e r m i n a d a s , co-

m o alguien, nadie, algo, nada, todo. 

S i bien se mira , fá l ta les á t o d o s ellos el ca rác te r d i s t in t ivo del 

p r o n o m b r e , q u e es hal larse en lugar de a lgún n o m b r e , cuya 

enunc iac ión ev i t en ; pues n inguno de ellos se usa en vez de 

un n o m b r e de pe r sona ó cosa i n d e t e r m i n a d a , s ino q u e ellos mis-

m o s son ese n o m b r e . 

S e g u r a m e n t e por es ta razón, ins ignes g r a m á t i c o s modernos 

n o m e n c i o n a n y a tal clase de p r o n o m b r e s . E n el curso de es-

t a G r a m á t i c a se ha hecho menc ión de es tos sus tan t ivos indefi-

n idos ; c i ta remos , pa ra concluir , a lgunos de ellos con ten idos en 
los pasa j e s q u e á cont inuac ión cop iamos , t o m á n d o l o s de escri 
to res de p r imer o rden : "Dícese que los m e x i c a n o s p i n t a b a n to-
do, y así era, mucho habr ía inútil pa ra noso t ros ' ' ( G a r c í a Icaz-
balceta) . " L a me jo r p r u e b a de ello es tá en la facil idad con q u e 
Cor t é s e n c o n t r ó a l iados" (Garc ía Icazbalceta) . " E n las donce-
llas v i r tuosas y pr incipales uno dice la l engua y otro el co razón" 
(Cervantes , Trabajos de Persiles); " B e n d i t o sea Dios q u e taime 
ha d e j a d o ver con mis propios ojos" (Cervantes , Quijote). "¿Cuál 
es m á s resuci tar á un m u e r t o ó m a t a r á un g igan te?" (Cervan-
tes, Quijote). 

L o s q u e a d m i t e n q u e h a y p r o n o m b r e s indefinidos, a r g u y e n 
q u e las voces tal, cual, tanto, ello, lo, etc., e m p l e a d a s en sen t ido 
indef in ido r e e m p l a z a n á n o m b r e s de significación inde t e rmina -
d a c o m o cosa, ser, individuo, hombre, etc.; po r e j e m p l o en esta 
f rase d e Cervan tes : " ¿Qué d i je ra el Sr . A m a d í s , si lo tal oyera?" 
lo tal r e emp laza á cosa semejante. 

Así p r e s e n t a d a la cuest ión, t o d o q u e d a reduc ido á saber , si 
las p a l a b r a s de q u e t r a t a m o s r e e m p l a z a n á n o m b r e s indefinidos, 
ó si ellas m i s m a s son esos nombres . E n cua lquie ra sen t ido q u e 
se resuelva, es i nnegab le q u e ta les voces se usan en m u c h o s ca-
sos c o m o p a l a b r a s i n d e p e n d i e n t e s q u e subsis ten por sí solas en 
la oración y cuya significación es i nde t e rminada . 

E s t o s carac te res nos au to r i zan á clasificarlas e n t r e los sustan-
tivos neutros ( V é a n s e los pá r ra fos 117 y 118); lo cual 110 p u g n a 
con su índole p r o n o m i n a l (si po r v e n t u r a la t i enen) ; p u e s t o q u e 
h a y p r o n o m b r e s q u e son ve rdade ros sus tant ivos , y a q u e subsis 
ten por sí solos en la orac ión , c o m o yo, tú, él, ella y quien. 

N o he c re ído conven ien t e hace r caso omiso de la d e n o m i n a -
ción de -pronombres indefinidos, p o r q u e s i é n d o l a usual e n t r e los 
g ramá t i cos , es necesar io q u e los escolares la conozcan . 
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C A P 1 T U L 0 V I . 

Del Verbo. 

475. E l verbo se des igna c o m u n m e n t e por el infinitivo, que 
t e rmina en ar, er ó ir como amar, temer y partir. 

S e d is t inguen en el verbo los s iguientes e l ementos morfoló-
gicos: la raíz, la vocal t emá t i ca ó caracter ís t ica , el e l emen to t em-
poral y el e x p o n e n t e personal . 

L a raíz en cada ve rbo es lo q u e q u e d a después de supr imi r 
en el infinitivo las finales ar, er, ir; y así en los verbos am-ar, 
tem-erypart-ir, am, tem y parí son las ra íces : las vocales te-
mát icas ó caracter ís t icas son a, e, i: la a caracter iza á los verbos 
d e la p r imera con jugac ión como am-a-r, la e á los de la s egun-
da, como t e m - £ - r ; y la z á los de la tercera, como par t -z - r . E s 
t a s vocales, c o m o se ve, s iguen i n m e d i a t a m e n t e á la raíz. 

L o s sufijos ó le t ras que d is t inguen unos t i empos de o t ros son 
el e l emen to t e m p o r a l ; tal es la sí laba ba en el p re té r i to imper-
fecto de indicat ivo de los verbos d e la p r imera conjugac ión , co-
m o am-a-ba; finalmente se l lama e l emen to ó e x p o n e n t e perso 
nal la te rminac ión que d i s t ingue u n a pe r sona de otra; por e j em-
plo en el ve rbo am-á-ba-mos, la te rminac ión mos es e l e m e n t o 
personal . 

E s t o s e l ementos son raíces demos t r a t ivas que cont ienen res-
tos de p r o n o m b r e s personales . E n la Morfo logía se tocará este 
punto . Po r ahora n o t a r e m o s que no todas las pe r sonas verbales 
cont ienen todos los e l ementos enumerados . Am-o, tem-o,part-o 
carecen de la vocal caracter ís t ica ó t emá t i ca ; y las terceras per-
sonas am-a, tem-e, part-e carecen d e la final / que, según se ex-
pl icará en su opo r tun idad , es res to del p r o n o m b r e de tercera 
persona , y por cons igu ien te e l emen to personal . 

476. A l c o m b i n a r las d i ferentes pa r t e s de que se c o m p o n e el 
ve rbo a t r ibut ivo, la significación f u n d a m e n t a l con ten ida en el 
t e m a radical, se a f i rma del su j e to d e n o t a d o por el e l emen to per-
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sonal , y á la vez el e l emen to t empora l indica el t i empo y m o d o 
de la a t r ibuc ión ; si ana l izamos el v e r b o estudiamos, c l a r amen te 
se ve que el ac to de estudiar s ignif icado por el e l e m e n t o radi-
cal estudi se a f i rma de nosotros, persona d e n o t a d a por el e lemen-
t o personal mos, y t ambién se indica, m e d i a n t e la a t emát ica , 
q u e ese estudio es actual y que se a f i rma de un m o d o absolu to . 

D e lo e x p u e s t o se infiere que el verbo atributivo es la palabra 
variable que refiere la significación atributiva de su elemento ra-
dical al sujeto denotado por la desinencia, y que expresa mediante 
otros elementos, el tiempo y modo de la atribución. 

477. E n es ta definición no q u e d a c o m p r e n d i d o el ve rbo co-
nex ivo ser, pues to que no t iene por sí significación a t r ibut iva , 
y su oficio pr incipal se reduce á l igar el a t r i bu to e x p r e s a d o por 
u n a ó varias pa l ab ras al su j e to de la proposición, c o m o sucede 
en la oración s iguiente : "E l h o m b r e es racional ." P a r a que re-
sul te incluido en la definición de verbo considerado en general, 
habrá que decir q u e és te es la palabra variable que refiere el atri-
buto al sujeto, expresando las circunstancias de número, tiempo, 
persona y modo. 

Clasificación del Verbo. 

478. Se d is t inguen varias clases de verbos por razón de su 
significado, de su es t ruc tura y de sus oficios gramat ica les . 

D e s d e luego se d iv ide el verbo en abs t r ac to y c o n c r e t o ; el 
abs t r ac to en conex ivo y auxi l iar ; el concre to es a t r ibu t ivo; en 
su lugar se d i rá qué clases h a y de verbos atr ibut ivos. 

479. E l ve rbo conex ivo ser une el a t r i bu to de la proposición 
al su je to ; pe ro él m i smo no cont iene d icho a t r ibuto . 

S i rvan de e j e m p l o las s iguientes propos ic iones : Dios es infi-
nito; el li077ibte es racional A u n c u a n d o ¿¿Tusado como conexi -
vo no encierre en sí m i s m o n i n g u n a idea a t r ibut iva , sí la refiere 
al su je to , lo cual bas ta p a r a que esté c o m p r e n d i d o en la defini-
ción d a d a al fin del pá r r a fo 477. 

480. E l ve rbo a t r ibu t ivo se l l ama así, po rque c o n n o t a el atri-
b u t o de su s u j e t o ; por e j e m p l o : leo conno ta el acto de leer, que 



viene á ser a t r i bu to del s u j e t o del verbo. ( V é a s e el pa r r a 

fo 40) . 

481. E l verbo a t r ibu t ivo s e subdiv ide en t rans i t ivo , in t rans i -
t ivo ó neut ro , ref lexivo, rec íproco, cuas i - re f le jo , fac t i t ivo ó cau-
sativo, p ronomina l , pas ivo é impersona l . 

482. El ve rbo t rans i t ivo s ignif ica acción q u e p ide t é r m i n o ó 
c o m p l e m e n t o directo. E s t e c o m p l e m e n t o p u e d e ser u n n o m b r e 
ó p r o n o m b r e en acusa t ivo; u n a expres ión f o r m a d a de var ias pa-
labras ó bien u n a ó más p ropos i c iones ; v. g.: " H a l l a la v iuda 
tór to la su nido" (B. Argenso la ) ; " C a n t a n el inocente sosiego déla 
vida campestre" (Aure l i ano F e r n á n d e z O r b e y Guer ra ) ; " L e ro-
garon que entrase en la ciudad y tomase posesión de ella." 

483. L o s verbos neu t ros ó in t rans i t ivos e x p r e s a n es tado , si-
tuación, c a m b i o de un e s t a d o en otro, a l teración en las propie-
dades , el verif icativo de un suceso y acción q u e n o e x i j a com-
p l e m e n t o directo. T a l e s son enfermar, comarcar, equidistar, en-
vejecer, amarillecer, ir, venir, andar, correr. 

484. Acaece que un mismo verbo se usa como neutro sin comple-
mento alguno; como neutro seguido de un complemento pleonàstico; 
como reflexivo y como transitivo. Estos diversos oficios corresponden 
al verbo llorar en las frases siguientes: "Los niños y las mujeres llo-
ran fácilmente;" "Lloró San Pedro lágrimas de penitencia;" "Cervan-
tes se lloró cautivo" (Dr. D. Manuel Peredo); ' 'Llórate sola y 110 le ¡lo-
res pobre" (Diccionario de la Academia); "Lloró la muerte de sus hi-
jos." Asistir es neutro en la acepción de estar presente y transitivo en 
la de curar. 

485. E n t r e los ve rbos in t r ans i t ivos han de c o n t a r s e los exis-

tenciales; e s to es, los q u e e x p r e s a n la ex i s tenc ia del s u j e t o con 

el cual concuerdan . A d e m á s de existir son ex is tenc ia les el ver-

b o haber e m p l e a d o u n i p e r s o n a h n e n t e ; v. g.: Hay hombres vir-
tuosos, y el verbo ser en p ropos ic iones c o m o las s iguientes : "Cuan-

do y a no seré" ( Q u i n t a n a ) ; " A q u í / / / / T r o y a ; aqu í sus hé roes 

fueron." "Los pocos sabios q u e en el m u n d o han sido" (F r . L u i s 

d e León) . 

486. El verbo factitivo significa que se hace ejecutar lo que signifi-
ca el mismo verbo en su acepción de neutro ó intransitivo; son factiti-
vos dormir y correr en las siguientes oraciones: " L a nodriza duerme al 
niño;" es decir: hace dormir al niño. Tú corres al caballo; es decir: Tú 
haces correr al caballo. 

487. Se l lama ref lexivo el ve rbo t rans i t ivo q u e t iene por tér-
mino ó c o m p l e m e n t o d i rec to de su acción á su m i s m o s u j e t o ; 
tales son alabarse y defenderse en es tas oraciones: el necio se ala-
ba; el r eo se defendió. 

488. E l ve rbo rec íproco d e n o t a c a m b i o de acción e n t r e los 
su j e to s q u e le p e r t e n e c e n ; en es ta clase deben con t a r s e : desa-
liarse, batirse, odiarse y o t ros m á s ; v. g . : P e d r o y J u a n se de-
saf ían . 

489. Son p r o n o m i n a l e s los verbos q u e se c o n j u g a n con dos 
p r o n o m b r e s de la m i s m a persona , y cuyo infinit ivo lleva con-
sigo el enclí t ico se. D e esta especie son arrepentirse, alegrarse y 
otros. 

490. S o n c u a s i - r e f l e j o s los verbos p r o n o m i n a l e s q u e signifi-
can a lgún a fec to del á n i m o c o m o avergonzarse y alegrarse. 

491. Los verbos p r o n o m i n a l e s p u e d e n ser in t rans i t ivos co-
m o ausentarse; rec íprocos c o m o tutearse; c u a s i - r e f l e j o s c o m o 
arrepentirse. 

492. Algunos verbos como jactarse, atreverse, abstenerse se usaron 
sin la forma pronominal y con el régimen de transitivos. Alarcón di-
jo: " N o jacto valor de mis pasados." "Si el pensamiento atrevéis al sol 
que adoro;" y Fr. Luis de Granada, citado por Cuervo, dijo: "Absten-
ga sus ojos de mirar." (Véase la Gramática de Bello, cap. XXIX). 

493. Muchos verbos intransitivos que consienten la forma prono-
minal, al recibirla cambian de significado: está á la vista la diferencia 
que media entre nacer y nacerse, salir y salirse, quedar y quedarse, es-
tar y estarse. Aquí se nació la yerba indica que nació espontáneamente 
sin intervención del hombre; Pedro se está en la iglesia, denota larga 
permanencia en el templo. Luego se percibe l o q u e vade salir los pre-
sos de la cárcel, á salirse de la cárcel. 

Si se conjugan con el enclítico se el presente y el pretérito imper-
fecto de indicativo del verbo morir, se da á entenderla proximidad de 
la muerte; v. g . : " T o d o s veían que se moría el enfermo de un mo-
mento á otro." "¿Quién podrá asignar los intervalos de tiempo que 
separaron la enfermedad, la agonía y el último suspiro? ¡Madama se 
muere! ¡Madama ha muerto!" (Munguía, Ensayos de Crítica). 

494. El verbo ser se usa alguna vez en la forma pronominal; "Pe-
ro como quiera q u e m e sea" (Quijote); ' 'Séase ella señoría" (ibíd); 
" hacen su vida más miserable de lo que ella se es" (Fr . Luis de 
León, Perfecta Casada). Véase la Gramática de Bello, cap. XXIX. 

495. V e r b o s imper sona le s son los q u e carecen de s u j e t o ma-

nif iesto y se c o n j u g a n por las te rceras personas . 



Tienen este c a r á c t e r : 

a.) Los verbos q u e significan f e n ó m e n o s meteorológicos , co-

m o llover, granizar, helar, escarchar y o t ros . 

b.) E l verbo haber c u a n d o d e n o t a ex is tenc ia ; v. g.: hubo fies-
tas en la ciudad. 

c.) E l verbo ser c u a n d o se c o n s t r u y e con a lgún a d v e r b i o ; 
v. g.: es tarde; es temprano. 

d.) E l verbo hacer en las locuciones hace calor, hace frío, hace 
aire, hace años. 

e.) Los verbos personales fal tos de s u j e t o mani f ies to y q u e 
se con jugan por las t e rceras pe r sonas de p lura l ó por las t e rce-
ras de s ingular , a c o m p a ñ a d a s es tas ú l t imas del p r o n o m b r e se; 
v. g.: cuentan ó se cuenta; cantan ó se carita. 

496. El verbo llover se vuelve personal en construcciones como és-
tas: "Llueve fuego; llueven bofetones; llovían piedras." 

También se usan como personales anochecer y amanecer en esta cons-
trucción: " Día vendrá en que amanezcamos y no anochezcamos. " Al 
mudarse la índole gramatical de estos verbos, también ha variado su 
significación. 

497. E l ve rbo pas ivo e x p r e s a acción q u e recibe el s u j e t o y 

no ejecuta. E n es to ú l t imo se d i s t ingue del ref lexivo q u e e x p r e -

sa acción q u e el s u j e t o recibe y ejecuta. 

C o m o en cas te l lano no hay verbos p r o p i a m e n t e pasivos, se 

han f o r m a d o a r t i f i c ia lmente con el aux i l i a r ser y el par t ic ip io 

pasivo del ve rbo q u e se c o n j u g a ; v. g . : " .fueron nombrados 
dos cardenales" ( R i v a d e n e y r a ) ; con las t e rceras pe r sonas de un 

verbo act ivo y la pa r t í cu l a se; v. g : "Se quemaban c o n v e n t o s " 

( M e n é n d e z y Pe layo) , y con el par t ic ip io pas ivo a u x i l i a d o de 

los verbos estar ó quedar; v. g . : " Está arreglado ó quedó arre-
glado el asunto." 

498. Si analizamos verbos cuasi-reflejos como alegrarse, entristecer-
se y avergonzarse, se adveitirá que su sentido es pasivo, porque expre-
san un estado del espíritu producido en él por una causa externa; es-
tas oraciones: me avergüenzo de tu conducía; me alegro de tu buena suer-
te; significan lo mismo que estas otras : tu conducta me avergüenza; tu 
buena suerte me alegra; por donde se ve que los verbos cuasi-reflejos 
expresan un estado del espíritu que éste recibe de algún agente ex-
terno. 

1 ' 3 

499. Por razón del significado se dividen también los verbos en in-
coativos, frecuentativos, desitivos y permanentes. 

500. Los verbos incoativos expresan el comienzo de un estado, de 
una acción ó de un fenómeno de la naturaleza; v. g.: ajuiciar ( prin-
cipiar á tener juicio); estrenar (hacer uso por primera vez de una co-
sa nueva); herbecer (comenzar á nacer la yerba); clarear (rayar el día). 

501. Los verbos frecuentativos expresan acción reiterada; general-
mente terminan en ear; v. g.: golpear y corretear. 

502. Los verbos desitivos ó desinentes, corno los llama Bello, sig-
nifican algún hecho que termina en el acto de verificarse, como nacer 
y morir. 

503. Verbos permanentes son, al contrario, los que significan un 
hecho que verificado, continúa ó puede continuar verificándose; por 
ejemplo: ver, oir, vivir. 

504. L o s aux i l i a res son verbos abs t r ac tos q u e asocian las 
ideas de número , persona , t i e m p o y m o d o á la s ignif icación del 
pa r t i c ip io pasivo, del infinit ivo ó del g e r u n d i o con el cual se 
cons t ruyen . Si dec imos eres castigado; tienes de castigar; estás 
castigando; las ideas de s e g u n d a persona , de n ú m e r o s ingular , 
de t i e m p o p resen te y de m o d o absoluto , se t o m a n de los aux i -
liares eres, tienes y estás; y la significación a t r ibu t iva se hal la 
con ten ida en las voces verba les castigado, castigar y castigando. 

L o s aux i l i a res de uso más f r ecuen te son haber y ser. El pri-
mero f o r m a con el pa r t i c ip io pasivo los t i e m p o s c o m p u e s t o s de 
la voz act iva; v. g.: He amado; he temido. 

El verbo ser f o r m a con el m i s m o par t ic ip io los t i e m p o s com-
pues to s de la voz pasiva; v. g.: Soy amado; soy temido; seremos 
inscritos. 

505. Este mismo verbo ayuda á formar los tiempos compuestos de 
la voz activa, cuando el verbo es neutro ó intransitivo; pondremos de 
ello algunos ejemplos: " Y a eran entrados en la c iudad" (Quintana); 
" eran venidos allí á ruegos del Rey" (Quintana); "San Francisco 
era llegado" ( Sra. Pardo Bazán); " los turcos ya son idos" (Cer-
vantes); "¿Caricias de mi bien dónde sois idas?" (Pesado). 

506. S e g ú n la Rea l A c a d e m i a Españo l a , se usan c o m o auxi -

liares los verbos tener, estar, quedar, dejar y llevar c u a n d o el 

par t ic ip io pasivo no concue rda con n ingún sus tan t ivo ; po r e j em -

pío: " Tengo pensado ir m a ñ a n a á B a d a j o s ; Llevó entendido q u e 

j a m á s lo consen t i r á ; Está mandado q u e h a g a n roga t ivas ; Deja 
8 
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ron dicho q u e v e n d r í a n m a ñ a n a ; Quedó resuelto q u e s e ha r í a ta l 
ó cual cosa." 

Si el pa r t i c ip io pas ivo c o n c u e r d a con el t é r m i n o ó c o m p l e -

m e n t o d i r ec to del v e r b o "tener," p a s a é s t e á ser t r ans i t ivo ; v. g.: 

Tiene alcanzados triunfos. 

Escritores antiguos usaron el part icipio en singular y el complemen-
to en plural: Fr. Luis de Granada dijo, hablando de la muerte : ¿ De 
quién no tiene alcanzado triunfos? 

507. Tener es t a m b i é n a u x i l i a r c u a n d o se c o n s t r u y e con el 

inf ini t ivo, i n t e r p u e s t a la p r e p o s i c i ó n de ó la c o n j u n c i ó n que; 
v. g. : Tengo que salir; " Tengo de ir á esa C o r t e " ( C e r v a n t e s , 

Quijote). 

508. Deber t i ene el c a r á c t e r d e a u x i l i a r , c u a n d o s e a n t e p o n e 
al inf ini t ivo, i n t e r p u e s t a la p r e p o s i c i ó n de; v. g.: ' G r a n c ú m u l o 
d e o b s e r v a c i o n e s t écn icas debió de r e c o g e r s e " ( M e n é n d e z y Pe-
layo) . 

509. Si se suprime la preposición de, deja de ser auxiliar, y no sig-
nifica ya la probabilidad de que suceda algo, sino la obligación de ha-
cer lo que significa el verbo regido. Hoy debe de llegar Pedro, expresa 
conjetura; Pedro debe permanecer aquí, da á entender la obligación que 
Pedro tiene de hallarse en el lugar señalado. 

510. Los verbos tener, deber, quedar y otros, hacen veces de auxilia-
res en algunas construcciones, porque comunican á las voces verbales 
con las cuales se construyen la significación de número, persona, tiem-
po y modo, 1 y á su vez reciben de esas mismas vuces su significación 
atributiva, formando con ellas un solo ve rbo ; y as í : quedó entendido, 

1 El filólogo alemán Max Miiller en su obra cMitología Comparada,» 
explica cómo verbos en su origen de significación concreta, hacen oficio de 
auxiliares. Dice á este propósito lo que traduzco en seguida: «Los verbos 
auxiliares ocupan entre los verbos el mismo lugar que los nombres abs-
tractos entre los sustantivos. Son de una época posterior y en su origen 
tenían un carácter más material y más expresivo. Nuestros verbos auxi-
liares han suf/ido muchas mudanzas antes de llegar á la forma enjuta y 
falta de vida, que los hace tan apropiados á las necesidades de nuestra pro-
sa abstracta. 

« Habere que se usa hoy en todas las lenguas romances para expresar 
simplemente un tiempo pasado (yo he amado), significaba tener con firme-
za, retener, como podemos verlo en el derivado habence (riendas). De es-
ta suerte te,tere tener se convierte en verbo auxiliar que puede emplearse 
de la misma manera que habere haber.» 

dejó dicho, tiene mandado, sustancialmente valen lo mismo que enten-
dió, dijo y ha mandado. 

511. L o s ve rbos , po r razón d e su e s t i u c t u r a , se d i v i d e n en 

p r imi t i vos y d e r i v a d o s ; s i m p l e s y c o m p u e s t o s ; r e g u l a r e s é i r re 

gu i a r e s . 

512. V e r b o p r i m i t i v o es el q u e no p r o c e d e d e n i n g u n a pa la -

b r a c a s t e l l a n a c o m o oir y leer. V e r b o d e r i v a d o es el q u e p ro -

v iene d e a l g u n a v o z d e n u e s t r a p r o p i a l engua . 

L o s h a y q u e se d e r i v a n d e n o m b r e s s u s t a n t i v o s c o m o amu-

rallar d e muralla; d e a d j e t i v o s , c o m o blanquear d e blanco; d e 

p r o n o m b r e s c o m o tutear, y a n t i g u a m e n t e vosear, p r o v e n i e n t e s d e 

los p r o n o m b r e s tú y vos; d e o t r o ve rbo , c o m o beborrotear d e be-

ber, y lloviznar d e llover; finalmente de a d v e r b i o s c o m o bastan-

te ar y encimar d e bastante y encima. Lloviznar y beborrotear son 

d i m i n u t i v o s d e llover y beber. 

513. E l v e r b o s i m p l e c o n s t a d e u n a sola v o z como poner, co-

rrer, amar. El c o m p u e s t o se f o r m a d e u n v e r b o s i m p l e y d e u n a 

p repos ic ión , c o m o disponer, recorrer, desamar. 

514. L o s v e r b o s r e g u l a r e s a j u s t a n su c o n j u g a c i ó n á la d e los 

m o d e l o s amar, temer y partir. L o s i r r e g u l a r e s se de sv í an d e es-

t o s mode lo s . P o r lo cual d e b e dec i r se q u e son r e g u l a r e s los ver -

b o s c u y a s flexiones son d e uso m á s c o n s t a n t e , é i r r e g u l a r e s a q u e -

l los c u y a s flexiones son e x c e p c i o n a l e s . 

Oficios que desempeña la palabra Se cuando 
se construye con el Verbo. 

515. L a p a r t í c u l a se p u e d e m i r a r s e c o m o p a r t e d e los v e r b o s 

p a s i v o s en u n a d e sus f o r m a s ; c o r r e s p o n d e t a m b i é n á los ver -

b o s i m p e r s o n a l e s , á los c u a s i - r e f l e j o s , á los p r o n o m i n a l e s i n t r a n -

s i t ivos , á los r e f l ex ivos y finalmente á los r ec íp rocos . 

516. A u n q u e m u c h o s g r a m á t i c o s - p i e n s a n q u e se es p r o n o m -

b r e en acusa t i vo , c u a n d o f o r m a la voz pas iva d e u n ve rbo , bas -

t a ana l i z a r es ta f o r m a p a r a c o n v e n c e r s e d e q u e se n o es ni p r o -

n o m b r e , ni caso acusa t ivo , s ino s i m p l e m e n t e s i g n o d e q u e el 

v e r b o ac t ivo h a p a s a d o á ser pas ivo . 



^ T o Z n l t r ¡ V a : SeeStud¿d dramática por Pedro; se no p „ c -
r o 0 ^ : ' iP U e S t 0 q i ' e 110 SC P«ede señalar ningún nombre, 

acusa l ivnn representa ninguna persona gramatical; ni eL 

S R S U Z : I F I E S T O Q U E E X P R E S A E I ^ ^ " 

s i t i t ' 1 n t s si a n t e r n t e 7 ' ? : ^ e s v e r b o tran-
d e C ¡ m 0 S : - — — ^ 

en s e ^ í r " ' T o a d a Í e , n S e ñ , a b a C O m ° í * ™ C 0 r r i e n t e l o q ^ copio 
' ' I levan do acJdenf r s J T * " d e I v e r b o e n sentido de verse 
" c o n él SrZtí l m p m o n a [ ' P u e s t 0 q«e sirve sólo de mostrarse 

« i r ^ r ^ ' s ; " e m o s d e , a f o r m a ¡ , n p e r s o n a i * 

l a b r i V I v q U Í r Í e n d 0 a l ?° r a q u é 0 f i c i 0 d e sempeña en tales verbos la na-

viene á ser en V de donde se infiere que el pronombre „ 

légitore, Ugüor reS"1W de ^ 

Legam-se, lega-se, legare, legar. gantes. 
Légimtts-se, légimu-se, légi,nu-re, légimur. 

Véase la Gramática Latina de los Sres. Guaídia y Wierseyski. 

111a puede referirse indistintamente á hombres ó mujeres, á uno ó á 
muchos individuos, pues es bien sabido que 110 distingue de números 
ni de géneros. 

520. Nueva confirmación recibe la teoría del se nominativo en ora-
ciones impersonales, de la sinonimia de dicho pronombre con otros 
nombres ó pronombres que desempeñan ó han desempeñado el oficio 
de sujeto en semejantes oraciones. El Maestro Juan de Avila se expre-
sa así: " De donde colegimos que es menester creer hombre en seme-
jante caso lo que no se ve;" lo mismo habría sido decir: "es menester 
se crea lo que no se ve." Aldrete en los Orígenes de la Lengua Castella-
na, dijo: " D e la qual nunca oió hombre fablar;" esto es: " D e la cual, 
nunca se oyó hablar." "El uno tenía croza, mitra pontifical | El otro 
una cruz, orne non vió tal" (Berceo, Vida de San Millán); estoes: 110 
se vió tal. " traía en la frente una piedra que relumbraba tanto, 
que podría hombre ver de noche la su claridad á dos leguas y media" 
(La Gran Conquista de Ultramar, cita de Clemencín); en vez de po-
dría hombre ver, se dice ahora: se podría ver. 

Además conforme al habla actual, se puede ser reemplazado por los 
nominativos «lo, alguien, nadie y así esta frase: " E l amor del suelo 
en que se ha nacido" puede convertirse en esta o t ra : " E l amor del 
suelo en que uno ha nacido." 

521. Ni vale hacer presente que el pronombre se en latín nunca se 
halla en nominativo. En aquel idioma siempre tiene sentido reflexivo 
ó recíproco, el cual de ningún modo le conviene en nuestras oraciones 
impersonales. Añádase que así como de los acusativos latinos quern y 
aliquem, salieron los nominativos quien y alguien, puede en castellano 
se nominativo, proceder del acusativo se. 

522. En los verbos pronominales, ya sean intransitivos como au-
sentarse ó cuasi - reflejos como alegrarse, la palabra se es pronombre 
personal. Que ésta es su índole lo declara el paralelismo que guardan 
en la conjugación de estos verboseo y me, tú y te, él y se, nosotros y nos, 
vosotros y os, ellos, ellas y se; v. g . : yo me ausento, tú te ausentas, él se 
ausenta, nosotros nos ausentamos, vosotros os ausentáis, ellos y ellas se 
ausentan ; pues si son pronombres me y te reduplicaciones áe. yo y tú; 
lo será igualmente se reproducción de él, ella, ellos, ellas. 

523. En estos verbos la reduplicación expresa una relación de iden-
tidad entre la persona gramatical del verbo y la que ejecuta la acción 
que dicho verbo significa; y así cuando digo:>ü me ausento, el me de-
nota identidad entrego persona que habla y el que se ausenta. Además 
se significa como una sombra de acción refleja. 

524. Si el verbo pronominal es cuasi-reflejo, el pronombre repeti-
do, fuera de la relación de identidad, denota la inmanencia de la sen-
sación, emoción ó sentimiento expresados por el verbo, en la persona 
que sirve á éste de sujeto. Si solamente digo: Yo alegro, no se entien-
de que la alegría reside en el que habla; antes se espera oir un nom-
bre que exprese la persona á quien se causa alegría; v. g.: " Y o alegro 
á esta reunión de amigos ; ' ' pero si decimos: yo me alegro, luego se 
comprende que la alegría reside en mí. 



que el verbo exo reS r m i l X t a m £ i e n P e r s l s t e »c ¡a en hacer lo 

iglesias " M , , , « ™ » « caree i, Algunas personas se viven en as 

dativo - t t i & ' f e 
526. E s no to r io q u e en los v e r b o s r e f l e x i v o s y en los rec ípro-

cos la pa r t í cu la « es v e r d a d e r o p r o n o m b r e , c o m o e s t á p a t e n t e 

en e s t a s p r o p o s i c i o n e s : Los necios se alaban; Pedro y Juan se 
aborrecen. 

De la Conjugación. 

527 C o n j u g a c i ó n es la se r ie o r d e n a d a d e las d i f e r e n t e s flexio-

nes de l verbo; po r e l las s e d e t e r m i n a n los m o d o s , t i e m p o s , nú -

meros y p e r s o n a s . 1 S e d i s t i n g u e n p o r la t e r m i n a c i ó n del in f in i -

t ivo t res c o n j u g a c i o n e s : los v e r b o s d e la p r i m e r a t e r m i n a n el in-

finitivo en c o m o los d e la s e g u n d a en „ c o m o W , 

y los d e la t e r ce ra en z V c o m o partir. 

De los modos. 

528. M o d o es el a c c i d e n t e g r a m a t i c a l p o r el cual se e x p r e s a 
la m a n e r a d e ver i f icarse la a t r i b u c i ó n del ve rbo . 

T r e s son los m o d o s p e r s o n a l e s : i nd i ca t i vo , s u b j u n t i v o é im 

pera t ivo . A los t res m o d o s e x p r e s a d o s a c o m p a ñ a n en la c o n j u -

gac .on t res voces ve rba les : el i n f i n i t i v o , q u e m u c h o s l l a m a n m o 

do imper sona l , el g e r u n d i o y el p a r t i c i p i o . 

529. E l ind ica t ivo e x p r e s a la s i g n i f i c a c i ó n de l v e r b o d e u n a 

m a n e r a a b s o l u t a , sin d e p e n d e n c i a n e c e s a r i a d e o t r o v e r b o 

D e la def in ic ión d a d a se in f ie re q u e si bien e s t e m o d o n o h a 

menes te r d e o t ro v e r b o q u e lo d e t e r m i n e , n o se s u b s t r a e nece -

F. Í l o n l a u d e f Í n Í d Ó n t 0 m a d a * * V o c a b « l a r i ° Gramatical de D. Pedro 

s a n a m e n t e á la in f luenc ia d e u n v e r b o d e t e r m i n a n t e , el cual d e 

b e r á e x p r e s a r o p e r a c i ó n del e n t e n d i m i e n t o , c o m o creer, juzgar, 

etc., ó el uso d e ia p a l a b r a c o m o decir, anunciar, asegurar. 

E l i n d i c a t i v o es el m o d o d e las a f i r m a c i o n e s a b s o l u t a s : n a 

rra , def ine , desc r ibe , e n u m e r a , f o r m u l a las r e g l a s del A r t e y las 

leyes d e la Cienc ia . 

530. E l s u b j u n t i v o d e p e n d e p o r lo c o m ú n d e a l g ú n v e r b o e x -

p r e s o ó ca l l ado , y su s e n t i d o p u e d e ser a fec t ivo , o p t a t i v o , d u b i -

t a t ivo , h i p o t é t i c o ó c o n d i c i o n a l . 

E l ve rbo q u e lo d e t e r m i n a e x p r e s a a l g ú n a f e c t o del á n i m o ó 

bien d e n o t a d u d a , h ipó te s i s ó c o n j e t u r a . 

E l s u b j u n t i v o s i rve t a m b i é n p a r a e x p r e s a r d e u n m o d o ur-

b a n o , deseo , e x i g e n c i a y a u n c o n t r a d i c c i ó n . 

531. E l i m p e r a t i v o n o d e p e n d e d e n i n g ú n verbo, y nos s e r 

v i m o s d e él p a r a m a n d a r , rogar , a c o n s e j a r ó p e r s u a d i r . C a r e c e 

d e p r i m e r a p e r s o n a d e s ingu la r . 

R e c i b e del s u b j u n t i v o las t e r c e r a s p e r s o n a s ; t o m a d e él la 

p r i m e r a d e p lu ra l y a u n la s e g u n d a , si va p r e c e d i d o d e n e g a -

c ión ; y as í se d ice : no temáis en vez d e no temed. 

532. E l in f in i t ivo es voz ve rba l t e r m i n a d a en ar, er, ir, q u e 

e x p r e s a l a s ign i f icac ión de l v e r b o d e u n m o d o indef in ido , sin 

d e n o t a r p e r s o n a , n ú m e r o , t i e m p o ni m o d o . 

S e vo lve rá á h a b l a r del in f in i t ivo c u a n d o se t r a t e d e las vo-

ces verba les . 

De los Tiempos. 

533. E l t i e m p o es la f o r m a ó a c c i d e n t e del v e r b o q u e d e n o t a 

la ocas ión ó é p o c a en q u e s e ver i f ica su s i g n i f i c a d o . 1 

1 El Sr. Bello es, según creo, el gramático que ha explicado mejor el va-
lor y uso de los tiempos del verbo en la conjugación castellana. En su ex-
posición se aunan la claridad con la profundidad, y la sagacidad del análi-
sis con la verdad y la novedad de la doctrina. Así es que aprovecharé en 
este Tratado sus enseñanzas, y daré á conocer la nomenclatura de los tiem-
pos ideada por él, tan significativa y exacta como la usada en Química, pe-
ro seguiré el tecnicismo adoptado por la Real Academia Española, conven-
cido de que raya casi en lo imposible mudar de un día á otro el lenguaje 
técnico propio de cada arte ó de cada ciencia. 



534- Se d is t inguen tres clases de t i empos : f u n d a m e n t a l e s , se 
c ú n d a n o s y metafór icos . E n los t i empos f u n d a m e n t a l e s se re 
fiere i n m e d i a t a m e n t e el significado del ve rbo al m o m e n t o de la 
pa l ab ra ; esto es : al m o m e n t o en q u e se habla . 

E n los t iempos s e c u n d a r i o s , i n m e d i a t a m e n t e se refiere el sig-
nif icado del ve rbo al de otro verbo, y m e d i a n t e és te al m o m e n -
to en q u e se habla . 

535. Se l laman metafór icos los t i e m p o s que, usados en sen-
t ido traslaticio, d e p o n e n su significado propio y t o m a n el d e 
o t ro t iempo; de esta suer te el p resen te u sado por el p r e t é r i t o ó 
por el fu tu ro , es un t i e m p o m e t a f ó r i c o ; c o m o si se dice: llego, 
veo y venzo en vez de llegué\ vi y vencí. 

536. Para percibir la diferencia entre los tiempos fundamentales y 
los secundarios, pueden servir los siguientes ejempl os : amoy t iempo 
fundamental, expresa la coexistencia del acto de amar con el momen-
to en que se habla; amé denota anterioridad y amaré posterioridad con 
referencia á ese mismo momento. En la expresión: Llovía, cuando lle-
gue, el tiempo fundamental llovía expresa un hecho pasado con rela-
ción al tiempo en que refiero el hecho; pero coexistente con mi llega-
da, que también ya pasó. 

537. Analicemos los tiempos correspondientes á los verbos de esta 
oración: "Los astrónomos anunciaron que habría en este año un eclip-
se total de sol;" anunciaron es tiempo fundamenta], porque refiere su 
significado inmediatamente al momento de la palabra, respecto del 
cual es pasado el hecho de anunciar. 

Habría es tiempo secundario, puesto que relaciona el verificativo del 
eclipse con el verbo anunciaron, y de un modo mediato con el mo-
mento de la palabra; de suerte que el eclipse será posterior al momen-
to en que lo anunciaron los astrónomos, y él anuncio de éstos es ante-
rior al momento en que se está hablando de él. De todo lo cual re-
sulta que "habría'' en el presente ejemplo significa el verificativo de un 
acontecimiento (el eclipse total de sol) posterior á la predicción que 
de él hicieron los astrónomos; y esa predicción anterior al momento 
en que de ella hablamos. Por esta razón ha llamado Bello pospreté-
rito a este tiempo. 

53S. S e dividen a d e m á s los t i e m p o s en s imples y c o m p u e s -
tos: los s imples cons tan de u n a sola voz c o m o avio, amaba, amé; 
los compues tos se f o r m a n de a l g u n a de las voces ve rba les y d e 
un verbo auxi l iar ; v. g.: He leído; he de leer; estoy leyendo. 

(21 

Tiempos simples del Indicativo. 
1 

539. L a f o r m a verbal q u e e x p r e s a la coexis tenc ia del signi 
ficado del verbo con el i n s t a n t e de la pa labra , se l lama t i e m p o 
p re sen t e ; la q u e significa an t e r io r idad respecto de ese m i s m o 
ins tante , es pretér i to , y la q u e d e n o t a pos te r ior idad es fu tu ro . 

E11 la n o m e n c l a t u r a d e Bel lo la idea de coexis tenc ia se repre 
sen ta por el pref i jo co; la d e an te r io r idad por ante y la de pos 
te r ior idad por pos. 

540. Al hab l a r de los t i e m p o s de los verbos, los des ignare-
mos por las f o r m a s del ve rbo amar, c u a n d o no sea necesar io ex-
presar los por sus n o m b r e s . 

P R E S E N T E ( A M O ) . 

541. E l p re sen te de ind ica t ivo d e n o t a q u e a lgo sucede ac 

tual , hab i tua l , per iódica ó n e c e s a r i a m e n t e ; s irvan de e j e m p l o 

las s igu ien tes oraciones : escribo estas líneas; a lgunos an ima le s 

se alimentan de h i e r b a s ; en la p r i m a v e r a los á rbo les renuevan 
su fo l la je ; los radios del c í rculo son iguales. C o m o se ve en los 

e j e m p l o s ci tados, el p re sen te de ind ica t ivo e x p r e s a la coexis-

tenc ia con el ac to de la pa lab ra de a lgo q u e se verifica ac tua l , 

hab i tua l , per iódica ó necesa r iamente . 

P R E T É R I T O I M P E R F E C T O D E I N D I C A T I V O ( A M A B A ) . 

Según Bello co-pretérito. 

542. E s t e t i e m p o d e n o t a un hecho pasado con relación al 
m o m e n t o en q u e se hab la ; pe ro presen te , si se c o m p a r a con o t r o 
h e c h o t a m b i é n pasado; v. g.: Llovía c u a n d o llegó Ped ro ; la llu-
via y la l l egada de P e d r o son hechos verif icados y a en el mo-
m e n t o en q u e se hab la de ellos; pero s imu l t áneos en una época 
anter ior . P o r esta razón l lama Bello, con m u c h a p rop iedad , á 
es te t i e m p o co-pretérito\ es decir: p r e t é r i t o s imul táneo . 

543. El pretérito imperfecto de indicativo, lo mismo que el presen-
te, puede significar un hecho que se verifica actual, habitual, periódi-
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ca ó necesariamente en la época indicada por el otro verbo con el cual 
está relacionado. Si decimos: tú entrabas, cuando llegó el profesor; en-
trabas declara un hecho que sucedió en el acto de llegar el profesor. 

En estos otros ejemplos: cuando era yo joven, vivía en París; cuan-
do estaba yo en el campo, te visitaba cada mes; demostró Euclides que 
los tres ángulos de un triángulo eran iguales á dos rectos;" vivía sig-
nifica algo que sucedía de un modo habitual; visitaba expresa uñ he-
cho que se repetía periódicamente, y por último eran establece una 
verdad necesaria. 

544- En el estilo narrativo el pretérito imperfecto da á entender 
que sucede ó se hace habitualmente lo que el verbo significa, á dife-
rencia del pretérito perfecto simple, que por sí mismo no lo denota. 

De Cicerón por ejemplo se dice que era orador, y que fué cónsul; 
mas si nos referimos á la época en que desempeñó ese cargo, sí podrá 
decirse que en esa época ó en ese año era cónsul, puesto que durante 
ese tiempo desempeñó habitualmente tal cargo. 

La diferencia que se ífcaba de establecer entre uno y otro pretérito 
está de resalto en este pasaje de Cervantes: "Pelé ricas alfombras; ajé 
sábanas de Holanda; alumbréme con candelabros de plata; almorzaba 
en la cama; levantábame á las once; comía á las doce; á las dos ses-
teaba en el estrado."1 

P R E T É R I T O P E R F E C T O S I M P L E Ó P R E T É R I T O P E R F E C T O 

D E F I N I D O ( A M É ) . 

545. E l p re té r i to per fec to s imple significa un hecho an te r io r 

al ac to de la pa labra e n t e r a m e n t e p a s a d o ó que ha sucedido en 

época d e t e r m i n a d a ; v. g.: ¡Murió mi padre ! ¡Dios mío! (D. Ig-

nacio Mariscal , Clemencia Mexicana). " H a c e más de ocho si-

glos que un rey de Ing la te r ra , que mereció en la Histor ia el ca-

lificativo d e G r a n d e . . . . decretó la instrucción obligatoria y gra-

tu i ta " (D. Joaqu ín B a r a n d a , Discurso). 

P O S - P R E T É R I T O D E I N D I C A T I V O " ( A M A R Í A ) . 

546. Según la m a y o r pa r t e d e los gramát icos , esta fo rma per-

tenece al sub jun t ivo ; Bel lo la coloca en el modo indicativo. E n 

rea l idad pe r t enece á u n o y á o t ro modo ; cuando declara el ve-

rificativo de un hecho, d e una m a n e r a absolu ta , cor responde sin 

d u d a al indicat ivo; por e j emplo : anunciaron los as t rónomos q u e 

habría en ese a ñ o un eclipse to ta l de sol. 

1 Consúltense los Estudios Gramaticales de D. Marco Fidel Suárez. 

Mas si la af irmación no es absolu ta , s ino condicional , amaría 

es t i empo del m o d o sub jun t ivo ; v. g : " S e r í a n decisivos a m b o s 

d ic támenes , sise fundasen en da tos y p ruebas sólidas" (Sra . Pa r -

do Bazán) . 

En el primer caso es tiempo secundario, porque se refiere inmedia-
tamente á otro verbo, y no al momento de la palabra. En el ejemplo 
propuesto: habría eclipse total de sol, expresa un suceso posterior al tiem-
po del verbo determinante anunciaron, y éste denota un hecho pasado 
respecto del momento de la palabra, de donde resulta que habría eclip-
se, en el presente caso significa un suceso posterior á un hecho pasa-
do, por lo cual el tiempo habría es un pos-pretérito, según la nomen-
clatura de Bello. (537). 

F U T U R O D E I N D I C A T I V O ( A M A R É ) . 

547. E l fu tu ro de indicat ivo significa un hecho ó suceso pos-

terior al m o m e n t o de la p a l a b r a ; v. g.: "Morirán, morirán to 

dos | mañana m i smo " ( D . Ignac io Mariscal , Clemencia 

Mexicana). 

Tiempos compuestos del Indicativo. 

548. L o s t i empos compues tos , así del indicat ivo como del 
subjunt ivo, se fo rman del par t ic ip io pas ivo y de un verbo au-
xiliar. 

549. Observa Bello que el tiempo significado por las formas com-
puestas es anterior al del verbo auxiliar que entra en ellas; por esta 
razón este eminente gramático forma el nombre de todo tiempo com-
puesto con la palabra ante y con el nombre correspondiente al tiempo 
del auxiliar haber; y así he amado es ante-presente; había amado es an-
te-co-pretérito; hube amado es ante-pretérito; habré amado ante-futu-
ro, y habría amado ante-pos-pretérito. Esta nomenclatura es riguro-
sámente exacta. He amado, por ejemplo, expresa algo pasado ó ante-
rior al momento de la palabra; pero como el auxiliar he es presente, 
el tiempo compuesto resulta ser ante-presente. Consideraciones aná-
logas justifican las otras denominaciones de los tiempos compuestos. 

P R E T É R I T O P E R F E C T O I N D E F I N I D O ( H E A M A D O ) . 

Según Bello ante-presente. 

550. L a f o r m a compues t a he amado significa que se verificó 

ó que ha c o m e n z a d o á verificarse el hecho an tes del m o m e n t o 
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en que se h a b l a d e él, y en u n a é p o c a i n d e t e r m i n a d a ó d e t e r 
minada , p e r o q u e todav ía n o p a s a ; v. g.: este año ha sido a c i ago . 

Si nos r e f e r i m o s á un h e c h o e n t e r a m e n t e p a s a d o ó á s u c e s o s 
verif icados en u n a época y a f enec ida , d e b e m o s e m p l e a r el pre-
tér i to p e r f e c t o s i m p l e ; m a s si se t r a t a d e u n a é p o c a n o d e t e r 
m i n a d a ó b ien se h a b l a de h e c h o s q u e c o m e n z a r o n á ver i f i ca rse 
an tes del m o m e n t o de la p a l a b r a , y t o d a v í a d u r a n ó p u e d e n re-
petirse, h a r e m o s uso del p r e t é r i t o c o m p u e s t o i n d e f i n i d o ó a n t e -
presente . P a r a p o n e r en c la ro la d i f e r e n c i a q u e se d a e n t r e u n o 

• y o t ro p re té r i to , v e a m o s la q u e h a y e n t r e e s t a s d o s o r a c i o n e s : 
en E s p a ñ a han florecido ingen ios d e p r i m e r o r d e n ; en E s p a ñ a 

florecieron i n g e n i o s de p r imer o r d e n ; si se d ice lo primero, n o s e 
niega q u e s igan floreciendo; p e r o si se a f i r m a q u e florecieron se 
d a á e n t e n d e r q u e y a no e x i s t e n i n g e n i o s d e p r i m e r o r d e n . 

A u n re f i r i endo u n suceso c o m p l e t a m e n t e f enec ido , se p u e d e 

emplea r la f o r m a c o m p u e s t a he amado, si el h e c h o q u e se c u e n -

ta es m u y r e c i e n t e ; v. g . : h o y h a m u e r t o tu a m i g o ; a y e r se h a 

casado tu p r i m o . E n es te v e r s o d e D . I g n a c i o M a r i s c a l : " H a 

muerto en g a r r o t e i n f a m e ; " se h a b l a d e la m u e r t e r ec i en t e d e u n 

héroe. 

P R E T É R I T O D E F I N I D O P R Ó X I M O ( H U B E A M A D O ) . 

Según Bello ante-pretéri to. 

551. E s t a f o r m a e x p r e s a u n h e c h o p e r f e c t a m e n t e p a s a d o é 
i n m e d i a t a m e n t e an te r io r á o t r o t a m b i é n p a s a d o ; v. g.: l u e g o q u e 
hubo concluido el o r ado r , lo aplaudió el aud i to r io . A t e n d i e n d o á 
este s igni f icado, se le p u e d e l l a m a r pretérito definido próximo. 

Es frecuente que este tiempo vaya precedido de las locuciones ad-
verbiales: no bien; luego que; así que. 

Es elegante interponer la partícula que entre el participio pasivo y 
el auxiliar haber pospuesto; v. g . : concluido que hubo el orador, lo aplau-
dió el auditorio. 

( H A B Í A A M A D O ) P R E T É R I T O P L U S C U A M P E R F E C T O . 

Según Bello ante-co-pretérito. 

552. E s t e p r e t é r i t o e x p r e s a un h e c h o p a s a d o r e s p e c t o d e o t r o 

t ambién p a s a d o ; v. g.: y a había yo estudiado, c u a n d o llegó el p r o 
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fesor. E l e s t u d i o es u n h e c h o p a s a d o r e s p e c t o d e la l l e g a d a de l 

p rofesor , la cual es a n t e r i o r al m o m e n t o d e la p a l a b r a . 

553. Aunque el pretérito perfecto hube leído y el pluscuamperfecto 
había leído significan un hecho pasado con relación á otro que también 
lo es, no por esto tienen idéntico valor temporal. 

Se entiende que uno y otro hecho son consecutivos, si se emplea el 
pretérito perfecto; pero si el verbo está en el pluscuamperfecto, se de-
clara, en virtud de este tiempo, que los hechos relacionados no son 
consecutivos, y aun pueden estar separados por largo transcurso de 
tiempo. 

( H A B R É A M A D O ) . F U T U R O P E R F E C T O D E I N D I C A T I V O . 

Según Bello ante-futuro. 

554. S ign i f i ca e s t e t i e m p o u n h e c h o pos t e r io r al m o m e n t o d e 

la p a l a b r a ; p e r o a n t e r i o r á o t r o suceso t o d a v í a m á s f u t u r o . E n 

la s i g u i e n t e o r a c i ó n : mañana á las diez ya habrá llegado el co-
rreo, se s ign i f ica q u e la l l e g a d a del co r r eo es pos t e r io r al m o -

m e n t o d e la p a l a b r a ; p e r o a n t e r i o r á las d iez d e l a m a ñ a n a del 

d ía p r ó x i m o . 

555. En sentido dubitativo ó conjetural la forma habréamado equi-
vale al pretérito he amado; por ejemplo, esta oración : creo que ya ha-
brá llegado mi hermano, tiene el mismo sentido temporal y modal que 
esta otra: probablemente ya ha llegado mi hermano. 

H A B R Í A A M A D O . S e g ú n Bel lo a n t e - p o s - p r e t é r i t o . 

556. Esta forma compuesta corresponde al indicativo ó al subjun-
tivo, según fuere su significado. Pertenece al primero de estos modos, 
cuando declara de una manera absoluta el verificativo de un hecho; 
mas si la afirmación fuere condicional ó dubitativa, el t iempo mencio-
nado pertenece al subjuntivo. 

Para determinar el valor temporal de la forma habría amado, cuan-
do pertenece al modo indicativo, analicemos estas oraciones : " D i j o 
Pedro que VOLVERÍA al mes siguiente; que para entonces ya SE HABRÍA 
ALIVIADO el enfermo." Se habría aliviado expresa un suceso'anteriorÁ 
la vuelta de Pedro denotada por el verbo volvería, el cual es un pos -
pretérito, puesto que significa un hecho posterior al pretérito "dijo," 
de todo lo cual resulta que este t iempo "se habría aliviado" es un an-
le-.ios-pretérito según Bello. 



T I E M P O S S I M P L E S D E L M O D O S U B J U N T I V O . 

( A M E ) P R E S E N T E . 

557. L a f o r m a ame e q u i v a l e u n a s vece s al p r e s e n t e d e ind i -

ca t ivo y o t ras al f u t u r o del m i s m o m o d o , si d e c i m o s : n o afirmo 
q u e P e d r o esté en su c a s a ; esté t i ene el m i s m o va lo r t e m p o r a l 

q u e está. E n es ta o t r a o r a c i ó n : espero q u e el j u e z sentencie la 

causa á mi favor, sentencie e q u i v a l e á sentenciará. 

A M A R A , A M A R Í A Y A M A S E ( P r e t é r i t o i m p e r f e c t o ) . 

558. Analicemos el valor modal y temporal de estas formas en la 
oración condicional que sigue: si yo fuera ó fuese rico, haría bene-
ficios. 

Tales formas combinadas indican la simultaneidad hipotética de he-
chos ligados por una relación de condición, y cuya existencia actual 
se niega implícitamente; pues dec i r : si yo fuera ó fuese rico es afir-
mar que no lo soy*as! como la frase: haría beneficios indica que no los 
hago. 

559. Si el verbo regido de la conjunción condicional « e n v u e l v e la 
idea de tiempo futuro, el verificativo s imul táneo de los dos hechos 
mencionados, se coloca en un tiempo también futuro; v. g . : si yo lle-
gara ó llegase á ser rico, haría beneficios. En este ejemplo el verbo 
llegar d a á entender que el que habla todavía no es rico, y por consi 
guíente el tener riquezas y el emplearlas en beneficio ajeno son hechos 
que se colocan hipotéticamente en un t iempo que está por venir. 

560. En otras construcciones puede colegirse el valor temporal de 
las formas amara, amaría y amase de su equivalencia con tiempos del 
indicativo. Esta equivalencia se descubre, t ransformando las proposi-
ciones determinantes afirmativas en negativas. Me serviré de los mis 
inos ejemplos con que comprueba Bello esta doctrina. 

Equivalencia. " F u n d a r a ó fundase con valor de pretérito de in-
" dicativo. Muchos historiadores afirman q u e Rómulo/t t ; /</¿á Roma. 
" — H o y 710 se tiene por un hecho autént ico que Rómulo fundara ó 
"fundase á Roma." 

"Hablase ó hablara con valor de co-pre tér i to ó pretérito imper-
" fecto: Parecióme que hablaban en el cua r to vecino.—No percibí que 
" nadie hablara ó hablase en el cuarto vec ino ." 

Esta segunda equivalencia explica por q u é se da por muchos gra-
máticos el nombre de pretérito imperfecto d e subjuntivo á las formas 
simples de este modo terminadas en ra ó en se. 

561. Hay otras construcciones en las cuales tienen igual valor tem-
poral la forma del pretérito imperfecto de indicativo y la terminación 
ría del tiempo simple amaría; v. g . : "Anunc ia ron que al día siguien-
te llegarían las tropas" ó bien "anunc ia ron q u e al día siguiente llega-

ban las tropas, ' Mas en este caso llegarían no pertenece al subjunti-
vo, sino al modo indicativo según lo dicho en el párrafo 546. Además 
la forma "llegaban " es un tiempo metafórico usado con el valor del 
pos -pre té r i to llegarían, y no con el de pretérito imperfecto de indi-
cativo. 

562. Cuando el verbo determinante pasa de la forma afirmativa á 
la negativa, la terminación ría del pretérito imperfecto de subjuntivo 
se convierte en las desinencias ra y se del mismo t iempo; v . g.: " S e 
creía que las tropas llegarían opor tunamente ." "No se creía que las tro-
pas llegaran ó llegasen opor tunamente ." 

563. La forma terminada en ría denota á veces incertidumbre, con-
jetura ó duda y equivale al pretérito imperfecto de indica t i^) modifi-
cado por algún adverbio ó locución adverbial ; v. g : " N o sería muy 
firme su adhesión, cuando al fin quemó lo que antes había adorado." 
El sentido no resultaría alterado, si se dijera: " T a l vez tío era muy fir-
me su adhesión, cuando, e tc . " También tiene sentido conjetural la 
forma terminada en ría en las siguientes construcciones: "Opondríase 
(ó tal vez se oponía) el conde de Osuna á alguna condición de las 
treguas con H o l a n d a " (Aureliano Orbe y Guerra). " un e lemen-
to que en su principio denotaría (ó tal vez denotaba) la más notable cua-
lidad de un o b j e t o . . . . " ( M a r c o F . Suárez). Es ta acepción y la que 
ya queda expuesta en la equivalencia 2* del párrafo 560 justifican el 
nombre de pretérito imperfecto que se da á las formas simples del sub-
juntivo terminadas en ra, ría y se. 

A M A R E ( F u t u r o h i p o t é t i c o s imple ) . 

564. Este futuro hipotético á semejanza del presente de subjunti-
vo, significa sucesos futuros ó presentes. Tiene significación de futu-
ro en los ejemplos que siguen: " Á lo que dices que si fueres á tierra 
de cristianos has de ser mi mujer, etc." (Cervantes) . " C u a n d o empezare á 
decaer el caballo vencido de la enfermedad ó de los años, métele en la 
caballeriza y da descanso á su noble vejez" (D. Eugenio O c h o a ) . Se 
d a á entender que el descaecimiento del caballo es posterior al mo-
mento de la palabra. Equivale al presente de indicativo en este pasa-
je del Quijote: " N o sé quién sea esa buena señora que decís ; mos-
trádmela que si ella fuere (ó lo que es lo mismo que si e l l a « ; de tan-
ta hermosura como significáis, etc." 

565. Este tiempo, sea presente ó futuro, se llama hipotético, porque 
expresa que en el supuesto de ser verdadero el hecho que significa, se 
hará ó sucederá lo que dice el verbo relacionado con él. 

Tiempos compuestos del Subjuntivo. 
H U B I E R E A M A D O ( F u t u r o p e r f e c t o ) . 

566. Es ta forma equivale algunas veces al pretérito compuesto in-
definido " he amado" l lamado por Bello ante-presente. Es ta oración : 
"Si para fin de este año, ya hubieres concluido tu libro, publícalo;" tie-
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ne el mismo sentido que esta otra: si para fin de año ya has concluido 
tu libro, etc. 

567. Si el futuro perfecto <le subjuntivo se combina con el futuro de 
indicativo, aparecen expresados los mismos tiempos que si el futuro 
perfecto de este modo se relaciona con el presente de subjuntivo ; to-
memos por ejemplo esta oración: si para fin del año hubiere pagado el 
inquilino, le serán devueltos los muebles. Como fácilmente se advierte 
hubiere pagado expresa un hecho futuro respecto del momento de la 
palabra; pero anterior á la devolución de los muebles ; estos hechos 
aparecen verificados en las mismas épocas y ligados con las mismas 
relaciones de tiempo, si se dice: "Ya habrá pagado el inquilino cuan-
do le sean devueltos los muebles." 

568. Según Bello las formas estudiare y hubiere estudiado pertenecen 
al subjuntivo hipotético. 

Este es el caso de distinguir el sentido hipotético del condicional : 
media entre ambos la misma diferencia que hay entre hipótesis y con-
dición. 

Esta última es el requisito indispensable para que alguna cosa exis-
ta ó sea posible, ó bien para que un hecho se verifique.^ L a hipótesis 
es la suposición de que alguna cosa existe ó es posible ó bien de que 
algún hecho se realiza. En esta oración: " A u n cuando llegare á ser 
poderoso, siempre seré tu amigo." Llegare á ser poderoso expresa un 
supuesto, y no una condición; mas si se dice: si llego á ser poderoso, 
seré tu amigo; llego á ser poderoso establece una condición. 

H A Y A A M A D O (Pretérito perfecto). 

Según la nomenclatura de Bello unas veces es ante-presente y otras 
ante-futuro (549 y 557) . 

H U B I E R A , H A B R Í A Y H U B I E S E A M A D O (Pretér i to 

pluscuamperfecto). 

569. Para percibir con claridad el significado de tiempo que corres-
ponde á las formas hubiera ó hubiese amado, démosle sentido negativo 
al verbo determinante en la siguiente oración: todos sabían que el rey 
había muerto-, nadie sabía que el rey hubiera ó hubiese muerto. 

570. En el párrafo 556 hemos considerado la forma habría ainado 
como tiempo del indicativo; ahora vamos á estudiarla como tiempo 
del subjuntivo. 

Si comparamos esta oración: dice tu padre que él H A B R Í A D E S E A D O 
que tú hubieras estudiado leyes con esta otra: dice tu padre que él H A B Í A 
D E S E A D O que tú, etc.; luego advertimos que las formas habría deseado 
y había deseado tienen el mismo valor temporal; la diferencia entre una 
y otra está solamente en la significación propia del modo. 

571. Si en las oraciones condicionales relacionamos las formas hu-
biera amado y habría amado, las dos expresarán hechos pasados con 

- S ^ S Í E ' ^ S ; ^ ' d p r ' T x f o n n a s í ~ 
hieras estudiado, habZoluZT* rlmh t * ^ T Í ^ 
hipotéticamenté un hecho ZtTrinr/,T 'í™ estudlado expresa 
brías obtenido y a m b o s v e r h o f Z q " £ T " 6 ® e I 0 t r 0 t i e , n P ° ka-
to de la palabra h e c h ° 3 a n t e r i o r e s a l momen-

Tiempos del modo imperativo. 

572. S e g ú n algunos gramáticos el imperativo sólo puede te-

ner presente; otros le conceden además el futuro. D e hecho se 

emplean una y otra forma, como está manifiesto en los e em 

P os siguientes: Ama á Dios sobre todas las cosas; a Z a ^ á 
^ » b r e todas las cosas. E l futuro es forma impeíativa LL 

Tiempos metafóricos. 

573. Queda y a e x p l i c a d o en el párrafo 535 qué son t iempos 

metafóricos; m e n a o n a r e m o s algunos de los más usuales 

1 S e usa el presente por el pretérito perfecto de indicativo; 

: h C ° n f i r m a e l "^nombre de Bueno ; le promete 

Z T X * q U C v e " S a á verle" ( Vida de Guzmán 
el bueno, por Oumtana) ; en vez de le confirmó, prometió y 1, 

2« E l presente por el futuro imperfecto de indicativo; v p • 
el b a d e — , á l a s d i e z d c I a n o c h e ; e n v e z d e 

3 El futuro de indicativo por el presente; v. g . : sefún l a s on 

ce, en vez de las t e n d r á veinU ^ cn vgz 

vetéanos. E l futuro en este caso comunica á la oración un 
. sentido conjetural ó dubitativo. 

4o E l pos-pretérito de indicativo por el pretérito imperfecto 

del mismo modo; v. g . Leerla libros de caballería por olvidar-

se de sus penas; en lugar de decir: Quizá M a libros de caballo-
ría, etc. 

El indicativo va acompañado de un adverbio que expresa du-

da, porque el subjuntivo leerla es aquí dubitativo. 

5° El pretérito perfecto simple ó definido por el presente r n m n 

este ejemplo a t a d o por D. Marco Fidel Suár'ez: ' c ^ d o á v e ' s d e 

9 



vez de huye. „„Wnntivo en vez de presente de indica-
6" Pretérito imperfecto de s u b j u n ü v o e n y « a ^ ^ i n i q u i d a d e g 

tivo en proposiciones ^ ¡ ^ franceses?" ( D u q u e de 

^ S í S S ^ r e l m,smo va,or temporal que 

puede] aunque distinto sentido modaL c o n j e t u r a s e usa la se-
P f En las proposiciones ^ . u ^ 3 3 e c ó de subj ín t ivo por el mis-

i r ^ í a d ^ r S f J S ^ forma presenta el hecho co-
mo' cierto y la primera como prctoabte t Q ¡ m . 

8» Se ha usado y aur, se a » t Í K t 0 V i n d i c a t i v o ; 
perfecto de . sub jun t i vo en l u g a r d l p i u s ^ ^ ^ ^ 
Mariana dijo: - - -• • .las compa q y ^ ^ ^ ^ 
presas;" quedaran, c o m o s e v e e s u e n | t ^ ^ em_ 

P»T ̂ 'rrsSh: » « ® 
h forraa 

definido del modo indicativo, / s e d i m : apenas infermi 
g o murió; la propiedad del e W d = < ^ ^ d e V l é n d e z 

M I " E 8 R E F R E N T E J 

p jo°é ^ " e t í R t ) , * * * — e n >•-

i E S s t a t i v o en ve , de l a ^ de, rféc-

S S Í S J W e S n V ' e g
m p . e a f o s en ' , n g a r de 

Caro). No sucediera en lugar d e no sucedería. 

Tiempos Secundarios. 

t a r é i D r e i n S l l 6 ^ ^ T t ¡ e m p ° S s e c u n d a ' ¡ o s ; aquí me limi-tare a presentar algunos ejemplos-
Si analizamos esta oración: " C u a n d o adviertas que mi muerte se 

Z Z ' r n V : * d e m í ' > VC « u e ^ 0 X Í m a « t iempo secúnda-
te f l a c i o n a inmediatamente con adviertas, y mediante es-
m i d a í I T m o m e n t o d e l a P a l a b r a - Resulta de aquí que la proxi-
Z t l no m U 6 r t e C 0 C X 1 S t e ° ° n e l a c t 0 e ^ e s a d o por el verbo ad-
Daíabrá Plo ^ r ° K e ' t e CS, f U t U r ° C O n r e , a c i ó n a l m o m e n t o de la palabra, lo es también el hecho de acercarse la muerte ; y el verbo 

Í 3 S 3 Í T T T R L T E C O N S I D E R A D O E S P R E S E N T E ' E N E S T E C A S O L I E N E 

nn£LPIf érít0 Ae Tad0'
 en yirtud

 d e u n a s ' £ n ' f i c a c i ó n secundaria, ad-
ZTJl > T° p e r f e c t 0 ; V- "Cuand0 a d M ™ he 
expuado, cerciórate de que mi muerte no es aparente;" he expirado no 

s'a un Z T t 0 Í r í f i n Í d ° T P C f ° d d m ° m e n t 0 d e l a P a l a b ^ t p r e sa u n hecho pasado, con relación al verbo advirtieres que es fu turo de 

c i ó n U
a l i n 0 , ; a n t 6 3 q U C , U e X ñ f ° S ¡ g n Í f i C a U n h e c h 0 f u t u r o rela-

nnr . l ^ q U e 3 6 h a b l a ; p e r o a n t e r i o r á o t r o h e c h o que está 
a

Pníl I / ; e F e s U n a n t e - f u t u r o ó bien un futuro perfecto. El 
anáh s , s anterior demuestra que una misma forma verbal denota épo-
cas diversas, según que es tiempo fundamental ó secundario 

t Z e j e f m P S 7 l0,S P r ° P u e s t o s e n I o s P á r r a f o s arriba citados, bas-

i famad^ ^cundar ios . ^ * ^ ^ * ' ° S ^ 

575- H a b i e n d o e x p u e s t o con a l g u n a e x t e n s i ó n lo r e l a t ivo á 
los m o d o s y t i e m p o s del ve rbo , c o r r e s p o n d e a h o r a h a b l a r d e los 
n ú m e r o s y p e r s o n a s . 

E l n ú m e r o es el a c c i d e n t e g r a m a t i c a l q u e ind ica si se h a b l a 
d e u n a so la p e r s o n a ó cosa , y e n t o n c e s s i n g u l a r , ó d e m á s d e 
u n a , y en e s t e c a s o es p l u r a l . 

576. L a s p e r s o n a s g r a m a t i c a l e s son t r e s : la p r i m e r a q u e es 
la q u e h a b l a ; la s e g u n d a a q u e l l a á q u i e n se hab l a , y la t e r c e r a 
a q u e l l a d e q u i e n se h a b l a . . 

A u n q u e los t r a t a m i e n t o s s e ref ieren á veces á la p e r s o n a á 

qu ien se hab l a , en la c o n j u g a c i ó n se c o n s i d e r a n s i e m p r e c o m o 

t e r ce r a s p e r s o n a s , p u e s d e o r d i n a r i o e x p r e s a n c u a l i d a d e s abs -

t r a c t a s , c o m o Santidad, Majestad, Eminencia, Excelencia y o t r a s 



De la Conjugación perifrástica. 

5^7 Antes de exponer lo que se entiende por conjugación perifrás-
tica, es necesario recordar las definiciones que se han dado del parti-
cipio y del infinitivo contenidas en los párrafos 34 y 532- A ellas aña-
diremos la del gerundio: voz verbal invariable terminada en 7ido, que 
expresa el significado fundamental del verbo de un modo indefinido, 
como amando, temiendo y partiendo. 

Del gerundio se hablará con alguna extensión al tratar de las voces 
verbales. 

578. La conjugación perifrástica se forma con los auxiliares haber, 
tener 6 deber y el infinitivo del verbo que se conjuga, interpuesta la 
partícula de; v. g . : he de amar, tengo de castigar, debedevenir. También 
puede llamarse conjugación perifrástica la que resulta de conjugar ver-
bos de quietud como estar, ó de movimiento como ir, con el gerun-
dio del verbo que se considera principal; v. g.: estoy escribiendo; iba le-

yendo. 
579. Los tiempos de esta conjugación formados con el verbo haber 

señalan una época posterior á la que indica el auxiliar. He de amar, 
por ejemplo, significa un hecho posterior ..1 momento de la palabra; 
y el auxiliar he, has, ha expresa tiempo presente. En esta oración: es-
peraban que las cosechas habían de ser abundantes; habían de ser equi-
vale al pos-pretérito serían; por lo mismo el t iempo compuesto deno-
ta una época posterior á l a q u e significa había que es pretérito imper-
fecto ó co-pretérito de indicativo. 

Las formas compuestas del gerundio y de un verbo que denote quie-
tud ó movimiento, tienen la misma significación temporal que el ver-
bo; y así estoy leyendo, estuve leyendo y estaré leyendo presentan el acto de 
leer como actual, pasado ó futuro, según que el verbo concomitante ó 
auxiliar fuere estoy,.estuve ó estaré. 

Conjugación del verbo H A B E R . 

580. E s t e v e r b o p u e d e u s a r s e c o m o a u x i l i a r , c o m o t r ans i t i -

vo y c o m o impe r sona l (495 y 504). C u a n d o es t r a n s i t i v o equ i -

vale á tener; v. g . : " T a m b i é n d e mi p a d r e m u e r t o | H e r e n c i a 

hub ie ron todos" ( B r e t ó n d e ios H e r r e r o s ) . 

C o n j u g a d o c o m o a u x i l i a r c a r ece d e i m p e r a t i v o y d e t o d o s los 

t i e m p o s compues to s . 

C o n j u g a c i ó n d e H A B E R c o m o v e r b o t r a n s i t i v o . 

Tiempos simples del modo indicativo. 

Presente. 

He, has, h a , 1 hemos ó habernos, habéis, han. 

Pretérito imperfecto (Según Bello co pretérito). 

H a b - w , ¡as, ía, ¡amos, íais, ían. 

Pretérito perfecto simple ó pretérito definido. 

Hub-<?, iste, o, irnos, isteis, ieron. 

Pos pretérito. 

Yo habr-ííz, ¡as, ía, ¡amos, íais, ían. 

Futuro. 
Habr - í , ás, á, emos, éis, án. 

Tiempos compuestos del modo indicativo. 

Pretérito perfecto indefinido (Ante-presente según Bello). 

He habido, has habido, ha habido, 
hemos habido, habéis habido, han habido. 

Pretérito pluscuamperfecto (Ante -co-pretéri to según Bello). 

Yo había habido, tú habías habido, él había habido 
habíamos habido, habíais habido, habían habido. ' 

Futuro perfecto (Ante futuro según Bello). 

Habré habido, habrás habido, habrá habido 
habremos habido, habréis habido, habrán habido. 

I mper ativo. 

Presente. 

He tú, haya él, hayamos nosotros, habed vosotros, hayan ellos. 

1. La forma impersonal también es ha, cuando sirve para denotar trans 
curso de tiempo; v. g , «Yo, que en Valencia | resido , , e s w e s t ? s , B r e 
tón de los Herreros); por lo común es hay; v. g.: hay animales muy no 
LIVOSi 



Tiempos simples del modo subjuntivo. 

Presente. 

Yo haya, tú hayas, él haya, hayamos, hayáis, hayan. 

Pretérito imperfecto. 

Yo hubiera, habría y hubiese, 
tú hubieras, habrías y hubieses, 
él hubiera, habría y hubiese, 
hubiéramos, habríamos y hubiésemos, 
hubierais, habríais y hubieseis, 
hubieran, habrían y hubiesen. 

Futuro hipotético simple. 

Yo hubiere, tú hubieres, él hubiere, 
hubiéremos, hubiereis, hubieren. 

Tiempos compuestos del modo subjuntivo. 

Pretérito perfecto (Ante-presente ó ante- futuro). 

Yo haya habido, tú hayas habido, él haya habido, 
hayamos habido, hayáis habido, hayan habido. 

Pretérito pluscuamperfecto (Ante-co pretérito). 

Yo hubiera, habría y hubiese habido, 
hubieras, habrías y hubieses habido, 
él hubiera, habría y hubiese habido, 
hubiéramos, habríamos y hubiésemos habido, 
hubierais, habríais y hubieseis habido, 
hubieran, habrían y hubiesen habido . 

Futuro perfecto. 

Yo hubiere habido, tú hubieres habido, él hubiere habido, 
hubiéremos habido, hubiereis habido, hubieren habido. 

Voces verbales. 

Infinitivo. Haber . 
Gerundio. Habiendo. 
Participio pasivo 6 de pretérito. Habido. 

C o n j u g a c i ó n d e l v e r b o S E R . 

Tiempos simples del modo indicativo. 

Presente. 

Soy, eres, es, somos, sois, son. 

Pretérito imperfecto (Co-pretérito). 

Era, eras, era, éramos, erais, eran. 

Pretérito perfecto definido. 

Eu- í , fu-iste, fu-é , fu- imos, fu-isteis, fu-eron. 

Pos pretérito. 

Yo ser-ía, tú ser-ías, él ser-ía, 
ser-ía mos, ser-íais, ser-ían. 

Futuro. 

Ser-é, ser-ás, ser-á, ser-emOs, ser-éis, ser-án. 

Tiempos compuestos del modo indicativo. 

Pretérito perfecto indefinido (Ante-presente según Bello). 

H e sido, has sido, ha sido, 
hemos sido, habéis sido, han sido. 

Pretérito definido próximo (Ante-pretérito según Bello). 

H u b e sido, hubiste sido, hubo sido, 
hubimos sido, hubisteis sido, hubieron sido. 

Pretérito pluscuamperfecto (Ante-co-pretérito según Bello). 

Yu había sido, tú habías sido, él había sido, 
habíamos sido, habíais sido, habían sido. 

Futuro perfecto (Ante-futuro según Bello). 

Habré sido, habrás sido, habrá sido, 
habremos sido, habréis sido, habrán sido. 



Modo imperativo. 

Presente. 

Sé tú, sea él, seamos nosotros, sed vosotros, sean ellos. 

Tiempos simples del modo subjuntivo. 

Presente. 

Yo sea, tú seas, él sea, seamos, seáis, sean. 

Pretérito imperfecto. 

Yo fuera, sería y fuese, 
tú fueras, serías y fueses, 
él fuera, sería y fuese, 
fuéramos, seríamos y fuésemos, 
fuerais, seríais y fueseis, 
fueran, serían y fuesen. 

Futuro hipotético simple. 

Yo fuere, tú fueres, él fuere, fuéremos, fuereis, fueren. 

Tiempos compuestos. 

Pretérito perfecto i Ante -presente ó ante futuro según Bello) 

Yo haya sido, tú hayas sido, él haya sido, 
hayamos sido, hayáis sido, hayan sido. 

Pretérito pluscuamperfecto. 

Yo hubiera, habría y hubiese sido, 
tú hubieras, habrías y hubieses sido, 
él hubiera, habría y hubiese sido, 
hubiéramos, habríamos y hubiésemos sido, 
hubierais, habríais y hubieseis sido, 
hubieran, habrían y hubiesen sido. 

Futuro perfecto. 

Yo hubiere sido, tú hubieres sido, él hubiere sido, 
hubiéremos sido, hubiereis sido, hubieren sido. 

Voces verbales. 

Infinitivo. Ser. 
Gerundio. Siendo. 
Participio de pretérito. Sido. 

Usos del verbo Ser. 

581. E l v e r b o Ser h a c e el oficio d e n e x o q u e u n e el a t r i b u t o 
al su j e to . V é a s e el p á r r a f o 479. 

Á veces es p r o n o m i n a l ( P á r r a f o 494) . " Yo d e m í o me soy p a 
cíf ico" (Sa lvá ) . ' P e r o c o m o q u i e r a q u e yo me sea" (Quijote). 

F o r m a la voz pas iva de los v e r b o s ( P á r r a f o 497) . 
F o r m a los t i e m p o s c o m p u e s t o s d e ve rbos i n t r ans i t i vos . ( P á -

r r a fo 505). 

Equivale al verbo neutro llegar-, v. g.: " el pueblo romano fué 
hasta tributarle (á Virgilio) homenajes sólo usados en honra del Em-
perador" (M. A. Caro). 

Ser se usa por suceder, acaecer; v. g.: " ¿ C u á n d o será que pueda | 
Libre de esta mansión volar al cielo?" (Fr . Luis de L e ó n ) . "¿Será 
que pueda ver que me desvío?" (Rioja). "S iempre ha de ser que el 
universo gima" (Quintana, cit. por Cuervo). 

Serse emplea por existir; v. g . : " P o r ellos brillarán yo caro 
amigo, | Ya entonces no seré " (Quintana cit. por Cueto). "¡Ay 
los sagrados venerables días | No son aún en que se torne al canto | 
Su generoso sacrosanto empleo" (Quintana cit. por Cueto). 

Con adverbios se usa en sentido impersonal; v. g . : es tarde; es tem-
prano. 

Cuando se hable de las oraciones de verbo conexivo se expondrá la 
diferencia que media entre los verbos Ser y Estar. 

P R I M E R A C O N J U G A C I Ó N . 

A M A R . 

Tiempos simples del modo indicativo. 

Presente. 

Am-o , as, a, amos, áis, an. 

Pretérito imperfecto. 

Am-aba, abas, aba, ábamos, abais, aban. 

Pretérito perfecto definido. 

A m - é , aste, ó, amos, asteis, aron. 

Pos-pretéri to. 

Amar- ía , ías, ía, íamos, íais, ían. 



Futuro 

Amar-é , ás, á, emos, éis, án. 

Tiempos compuestos del modo indicativo. 

Pretérito perfecto indefinido. 

H e amado, has amado, ha amado, 
hemos amado, habéis amado, han amado. 

Pretérito definido próximo. 

H u b e amado, hubiste amado, hubo amado, 
hubimos amado, hubisteis amado,' hubieron amado. 

Pretérito pluscuamperfecto. 

Yo había amado, tú habías amado, él había amado, 
habíamos amado, habíais amado, habían amado. 

Futuro perfecto. 

Habré amado, habrás amado, habrá amado, 
habremos amado, habréis amado, habrán amado. 

Mocio imperativo. 

Presente. 
Ama tú, ame él, 
amemos nosotros, amad vosotros, amen ellos. 

Tiempos simples del modo subjuntivo. 

Presente. 

Am-e , es, e, emos, éis, en. 
» 

Pretérito imperfecto. 

Yo amara, amaría y amase, 
tú amaras, amarías y amases, 
él amara, amaría y amase, 
amáramos, amaríamos, amásemos, 
amarais, amaríais, amaseis, 
amaran, amarían, amasen. 

Futuro hipotético simple. 

Am-are , ares, are, áremos, aréis, aren. 

Tiempos compuestos. 

Pretérito perfecto. 

Yo haya amado, tú hayas amado, él haya amado, 
hayamos amado, hayáis amado, hayan amado. 

Pretérito pluscuamperfecto. 

Yo hubiera, habría y hubiese amado, 
tú hubieras, habrías y hubieses amado, 
él hubiera, habría y hubiese amado, 
hubiéramos, habríamos y hubiésemos amado, 
hubierais, habríais y hubieseis amado, 
hubieran, habrían y hubiesen amado. 

Futuro perfecto. 

Yo hubiere amado, tú hubieres amado, él hubiere amado, 
hubiéremos amado, hubiereis amado, hubieren amado. 

Voces verbales. 
Infinitivo. Amar. 
Gerundio. Amando. 
Participio de pretérito. Amado. 

S E G U N D A C O N J U G A C I Ó N . 

A P R E N D E R . 

Tiempos simples del modo indicativo. 

Presente. 

Aprend-o , es, e, emos, éis, en. 

Pretérito imperfecto. 

Yo aprend-ía, ias, ía, íamos, íais, ían. 

Pretérito perfecto definido. 

Aprend-í , iste, ió, irnos, isteis, ieron. 

Pos pretérito. 

Aprender-ía , ías, ía, íamos, íais, ían. 

Futuro. 

Aprender-é , ás, á, emos, éis, án. 



Tiempos compuestos. 

Pretérito perfecto indefinido. 

H e aprendido, has aprendido, ha aprendido, 
hemos aprendido, habéis aprendido, han aprendido. 

Pretérito definido próximo. 

Hube aprendido hubiste aprendido, hubo aprendido, 
hubimos aprendido, hubisteis aprendido, hubieron aprendido. 

Pretérito pluscuamperfecto. 
aprendido, tú habías aprendido, él había aprendido, 

hablamos aprendido, habíais aprendido, habían aprendido. 

Futuro perfecto. 

Habré aprendido, habrás aprendido, habrá aprendido, 
habremos aprendido, habréis aprendido, habrán aprendido. 

I mperativo. 

Presente. 
Aprend-e tú, aprenda él, 
aprend-amos, ed, an. 

Tiempos simples del modo subjuntivo. 

Presente. 

Aprend-a, as, a, amos, áis, an. 

Pretérito imperfecto. 

Yo aprendiera, aprendería y aprendiese 
tú aprendieras, aprenderías y aprendieses 
el aprendiera, aprendería y aprendiese 
aprendiéramos, aprenderíamos y aprendiésemos 
aprendierais, aprenderíais y aprendieseis 
aprendieran, aprenderían y aprendiesen. ' 

Futuro hipotético simple. 

Aprend-iere, ieres, iere, iéremos, iereis, ieren. 

Tiempos compuestos. 

Pretérito perfecto. 

Yo haya aprendido, tú hayas aprendido, él haya aprendido, 
hayamos aprendido, hayáis aprendido, hayan aprendido. 

Pretérito pluscuamperfecto. 

Yo hubiera, habría y hubiese aprendido, 
tú hubieras, habrías y hubieses aprendido, 
él hubiera, habría y hubiese aprendido, 
hubiéramos, habríamos y hubiésemos aprendido, 
hubierais, habríais y hubieseis aprendido, 
hubieran, habrían y hubiesen aprendido. 

Futuro perfecto. 

Yo hubiere aprendido, tú hubieres aprendido, él hubiere aprendido, 
hubiéremos aprendido, hubiereis aprendido, hubieren aprendido. 

Voces verbales. 

Infinitivo. Aprender. 
Gerundio. Aprendiendo. 
Participio de pretérito. Aprendido. 

T E R C E R A C O N J U G A C I Ó N . 

P A R T I R . 

Tiempos simples del modo indicativo. 

Presente. 

Part-o, es, e, irnos, ís, en. 

Pretérito imperfecto. 

Part-ía, ías, ía, íamos, íais, ían. 

Pretérito perfecto definido. 

Part-í , iste, i<5, imos, isteis, ieron. 

Pos-pretéri to. 

Partir-ía, ías, ía, íamos, íais, ían. 

Futuro. 

Partir-é, ás, á, emos, éis, án. 



Tiempos compuestos. 

Pretérito perfecto indefinido. 

He par t ido , has partido, ha partido, 
h e m o s partido, habéis partido, ha» partido. 

Pretérito definido próximo. 

H u b e partido, hubiste partido, hubo partido, 
H u b i m o s partido, hubisteis partido, hubieron partido. 

Pretérito pluscuamperfecto. 

Yo h a b í a partido, tú habías partido, él había partido, 
h a b í a m o s partido, habíais partido, habían partido. 

Futuro perfecto. 

H a b r é partido, habrás partido, habrá partido, 
h a b r e m o s partido, habréis partido, habrán partido. 

I mperativo. 

Presente. 
P a r t - e tú, pa r t - a él, 
p a r t - a m o s , id, an. 

Tiempos simples del modo subjuntivo. 

Presente. 

Pa r t - a , as, a, amos, áis, an. 

Pretérito imperfecto. 

Yo par t ie ra , partiría y partiese, 
tú part ieras , partirías y partieses, 
él par t ie ra , partiría y partiese, 
par t iéramos, partiríamos y partiésemos, 
partierais, partiríais y partieseis, 
par t ieran, partirían y partiesen. 

Futuro hipotético simple. 

Par t - ie re , ieres, iere, iéremos, iereis, ieren. 

Tiempos compuestos del Subjuntivo. 

Pretérito perfecto. 

Yo haya partido, tú hayas partido, él haya partido, 
hayamos partido, hayáis partido, hayan partido. 

Pretérito pluscuamperfecto. 

Yo hubiera, habría y hubiese partido, 
tú hubieras, habrías y hubieses partido, 
él hubiera, habría y hubiese partido, 
hubiéramos, habríamos y hubiésemos partido, 
hubierais, habríais y hubieseis partido, 
hubieran, habrían y hubiesen paitido. 

Futuro perfecto. 

Yo hubiere partido, tú hubieres partido, él hubiere partido, 
hubiéremos partido, hubiereis partido, hubieren partido. 

Voces verbales. 
Infinitivo. Partir. 
Gerundio. Partiendo. 
Participio de pretérito. Partido. 

Observaciones relativas á la conjugación regular. 

582. O b s e r v . I a C u a t r o son los e l e m e n t o s q u e h a y q u e d is 

t i n g u i r en los t i e m p o s s i m p l e s d e los ve rbos . 

V é a s e lo d i c h o en el p á r r a f o 475 . 

583. O b s e r v . 2 a L o s n o m b r e s con q u e se d e s i g n a n los t i e m 

pos de l v e r b o casi s i e m p r e se re f ie ren al m o m e n t o d e la pa l a 

b ra . El p o s - p r e t é r i t o amaría se ref iere al t i e m p o del v e r b o q u e 

lo d e t e r m i n a . E s e t i e m p o es p r e t é r i t o i m p e r f e c t o , p e r f e c t o ó 

p l u s c u a m p e r f e c t o ; v. g.: anunciaban, anunciaron, habían anun-

ciado los a s t r ó n o m o s q u e habría ec l ipse to t a l d e l u n a . 

584. O b s e r v . 3" E s f r e c u e n t e q u e á u n a m i s m a f o r m a c o r r e s -

p o n d a n d i v e r s o s t i e m p o s , si b ien se le d a d e p r e f e r e n c i a el n o m -

bre d e u n o so lo . 

585. O b s e r v . 4 a E n las t r e s c o n j u g a c i o n e s es u n o m i s m o el 

e l e m e n t o p e r s o n a l ; y as í la t e r m i n a c i ó n d e la p r i m e r a p e r s o n a 



de plural es mos en t o d o s los t i e m p o s y m o d o s d e t o d a s las con-
jugaciones . 

586. Observ . 5" L a s letras ca rac t e r í s t i ca s q u e d i s t i n g u e n una 
conjugac ión d e o t r a son las vocales a, e, i. 

L a a p reva lece en la p r i m e r a c o n j u g a c i ó n ; la e en la según 
da, y la i en la t e rce ra . 

Apa recen e s t a s voca les en los t i e m p o s y p e r s o n a s d e los mo-
dos que cons t an en la s igu ien te t ab l a : 

Presente de indicativo. 

A m - r t - m o s , t e n w - m o s , p a r t - ¿ - m o s . 

A m - í í - i s , t e m - / - i s , p a r t - / - s . 

Futuro. 

A r m r - é , t e m ¿ r - é , partz'r-é. 

Subsis ten las voca les ca rac te r í s t i cas en las d e m á s p e r s o n a s de 
uno y o t ro n ú m e r o . 

Pos-pretérito. 

A m ^ r - í a , tem<?r-ía, p a r t z r - í a . 

Persisten las voca l e s ca rac t e r í s t i ca s en las d e m á s p e r s o n a s de 
a m b o s números . 

Imperativo. 

A m - f l d , tem-é?d, pa r t - í ' d . 

F i n a l m e n t e a p a r e c e n a s i m i s m o en el inf in i t ivo , q u e es el n o m -
bre del verbo; A m - « r , t e n w r , part-z'r. 

587- En el p r e s e n t e d e s u b j u n t i v o se t r u e c a n las ca rac te r í s -
t i ca s : la a de la p r i m e r a c o n j u g a c i ó n p a s a á la s e g u n d a y ter-
cera , tem-rt , p a r t - « , y la e d e la s e g u n d a a p a r e c e en la p r i m e r a 
a m - í . 

E l fu tu ro s i m p l e d e i n d i c a t i v o se f o r m a de l in f in i t ivo y del 

p re sen te de i n d i c a t i v o del a u x i l i a r haber, s u p r i m i d a la h, c o m o 

p u e d e verse en la t a b l a s i g u i e n t e : 

A m a r 

T e m e r ' 

P a r t i r 

e 

á s 

á 

e m o s 

éis ( f o r m a a n t i c u a d a d e habéis) 
á n 

D e la m i s m a m a n e r a el p o s - p r e t é r i t o de ind ica t ivo se f o r m a 

del in f in i t ivo del ve rbo q u e se c o n j u g a y d e lúa Idas, etc., con-

t r a c c i o n e s d e había, habías, etc., p e r s o n a s del p r e t é r i t o i m p e r -

f e c t o d e i n d i c a t i v o del v e r b o haber. E n el t i e m p o as í f o r m a d o 

d e s a p a r e c e la h. 

L o s d o s t i e m p o s e x p r e s a d o s se u s a r o n a n t i g u a m e n t e c o m o 

c o m p u e s t o s , si se i n t e r p o n í a a l g ú n p r o n o m b r e e n t r e el p r e s e n t e 

d e in f in i t ivo y el a u x i l i a r haber; se dec ía , po r e j e m p l o : p r e d i -

c a r / 0 hedes, p o r lo predicaredes; p e c h a r nos hía po r nos pecharía. 

Verbos irregulares. 

588. L a s f o r m a s q u e h a s t a a q u í h e m o s c o n s i d e r a d o en la con-

j u g a c i ó n , v a r í a n c o n f o r m e á l eyes m u y g e n e r a l e s ; h a y sin e m -

b a r g o v e r b o s q u e se a p a r t a n d e esas leyes , m o d i f i c a n d o y a el 

t e m a rad ica l , y a su e l e m e n t o t e m p o r a l , ó b ien su t e r m i n a c i ó n . 

E s t o s ve rbos , q u e se de sv í an d e las r e g l a s q u e n o r m a n la con 

j u g a c i ó n cas t e l l ana , son i r r egu la res . 

589. L a i r r e g u l a r i d a d p u e d e cons i s t i r ó en la a l t e r ac ión d e 

sus e l e m e n t o s ó en el c a m b i o d e l u g a r del a cen to . L o s e l e m e n 

t o s del v e r b o p u e d e n a l t e r a r se po r s u p r e s i ó n de le t ras , c o m o en 

cabré p o r cab¿?ré; po r ad ic ión c o m o en a c / e r t o p o r acertó, y p o r 

t r u e q u e c o m o en c o n c i b o po r c o n c i b o . 

Est-óy, est-ás, est-á, est-án s on f o r m a s i r r egu la re s , po r no 

l levar el a c e n t o en el e l e m e n t o r ad ica l , c o m o lo e x i g e el m o d e 

lo ám-o, ám-as, ám-a, ám-an. 

590. N o a r g u y e n i r r e g u l a r i d a d en el v e r b o las a l t e r a c i o n e s 

l i t e ra les que , c o n f o r m e á las r eg las o r tog rá f i ca s , son necesa r i a s 
10 



p a r a c o n s e r v a r la h o m o g e n e i d a d f ó n i c a d e la c o n j u g a c i ó n , ó lo 

q u e es lo mi smo , los s o n i d o s c a r a c t e r í s t i c o s del ve rbo . 

D e a q u í se inf ie re q u e no son i r r e g u l a r e s : 

a). L o s v e r b o s t e r m i n a d o s en gar q u e e x i g e n u d e s p u é s d e 

la ¿ " e n el p r e s e n t e d e s u b j u n t i v o p a g « e , pag/¿es, e tc . , y en el 

p r e t é r i t o p e r f e c t o d e f i n i d o pag?¿é. 

b). L o s t e r m i n a d o s en quir, q u e p e r m u t a n qu po r c en las pe r 

s o n a s d e los p r e s e n t e s d e i n d i c a t i v o , i m p e r a t i v o y s u b j u n t i v o 

q u e c o n t i e n e n en su t e r m i n a c i ó n a l g u n a d e las voca les a o. S i r -

va d e e j e m p l o delinquir al cua l c o r r e s p o n d e n las f o r m a s delin-

co, delincas, delinca, etc. 

c.) L o s en cir q u e c a m b i a n la c en z en las p e r s o n a s d e los 

p r e s e n t e s q u e en su t e r m i n a c i ó n l levan a l g u n a d e las voca les a, 

o; v. g.: resarzo, resarzas, resarza, etc., p e r s o n a s del v e r b o re 

sarcir. 

d.) L o s a c a b a d o s en uir q u e c o n v i e r t e n la i en y en las t e r -

ce ras p e r s o n a s d e s i n g u l a r y p l u r a l del p r e t é r i t o d e f i n i d o de in-

d i ca t ivo y en los d e m á s t i e m p o s y p e r s o n a s q u e t o m a n su irre-

g u l a r i d a d d e ese p r e t é r i t o ; s i r v a n d e e j e m p l o las s i g u i e n t e s per -

sonas del v e r b o concluir: concluyó, concluyeron, concluyera, conclu 

yese, concluyere, concluyendo. 

e.) L o s t e r m i n a d o s en car, c o m o aplacar, q u e c o n v i e r t e n la 

c en qu en el p r e s e n t e d e s u b j u n t i v o aplaque, aplaques, etc., y en 

el p r e t é r i t o d e f i n i d o aplaqué. 

f . ) L o s a c a b a d o s en gir q u e t r u e c a n la ^ e n j en las p e r s o n a s 

q u e en sus t e r m i n a c i o n e s c o n t i e n e n las voca les a, o; v. g.: regir 

q u e t o m a las f o r m a s rijo, rijas, rija, etc., las cua les no son irre-

g u l a r e s po r la p re senc i a d e la j; s i n o po r el t r u e q u e d e la e en i. 

591. Q u e d a n y a e x p l i c a d a s las v a r i a s espec ies d e i r r e g u l a r i -

d a d e s q u e se a d v i e r t e n en los v e r b o s ca s t e l l anos ; t o c a a h o r a fi-

j a r y e n u m e r a r las d i f e r e n t e s m a n e r a s de i r r e g u l a r i d a d c o n t e n i -

d a s en c a d a especie . 

P R I M E R A E S P E C I E D E I R R E G U L A R I D A D . 

POR ADICIÓN. 

592. S e c o m e t e e s t a i r r e g u l a r i d a d : 

al) A n t e p o n i e n d o u n a i á la e del e l e m e n t o r a d i c a l ; v. g . : 

a c z e r t - o en vez d e acorto. 

b.) P o s p o n i e n d o u n a e á la u ó á la i del e l e m e n t o r a d i c a l ; 

v. g.: inquzVro y ]uego. 

c.) A d m i t i e n d o u n a d e s p u é s del e l e m e n t o r a d i c a l ; v. g . : 

v a l ^ o p r e s e n t e d e val-er. 

d.) R e c i b i e n d o el i n c r e m e n t o ig d e s p u é s de l e l e m e n t o radi-

cal; v. g.: ca-ig-o p r e s e n t e d e ca-er. 

e) A ñ a d i e n d o u n a y al e l e m e n t o r a d i c a l ; v g.: h u - j - o p re -

s e n t e d e hu-ir. 

f ) A d m i t i e n d o y d e s p u é s del e l e m e n t o pe r sona l ; v. g.: d o -y, 

vo-y y so -y. 

g.) P o s p o n i e n d o c d e s p u é s d e la z en el e l e m e n t o r a d i c a l ; 

v. g.: n a z c o p r e s e n t e d e nacer. 
S e g ú n l a obse rvac ión c) de l p á r r a f o 590, n o a r g u y e i r r e g u l a 

r i d a d el c a m b i o d e c en z q u e se a d v i e r t e en las p e r s o n a s d e los 

p r e s e n t e s q u e en su t e r m i n a c i ó n l levan a l g u n a s d e las voca l e s 

o, a; v. g.: r e s a r z - o , r e s a r ^ - a s , etc., p e r t e n e c i e n t e s al v e r b o re-

sarci r . A p l i c a n d o e s t a o b s e r v a c i ó n á los v e r b o s t e r m i n a d o s en 

acer, ecer, ocer, ucir y ducir, r e su l t a q u e la f o r m a r e g u l a r d e la 

p r i m e r a p e r s o n a d e s i n g u l a r del p r e s e n t e d e i n d i c a t i v o del ver-

b o nacer po r e j e m p l o , d e b e r í a ser nazo, c o n v e r t i d a la c del in-

finitivo en z; l u e g o la i r r e g u l a r i d a d d e nazco e s t á en a d m i t i r u n a 

c d e s p u é s de la z. L o m i s m o c ree el d o c t o ' g r a m á t i c o D . R i c a r -

d o G ó m e z . 1 

1 La irregularidad de estos verbos, lo mismo que la de otros muchos, 
solamente es relativa. Se consideran irregulares porque se desvían de las 
formas y flexiones que corresponden á la conjugación de los verbos mode-
los am-ar, aprend-er y part-ir. Pero al desviarse de esas formas, obede-
cen á leyes fonéticas y morfológicas más generales que redimen á dichos 
verbos de la nota de irregulares aplicada en términos absolutos. 



S E G U N D A E S P E C I E D E I R R E G U L A R I D A D . 

POR SUPRESIÓN. 

593- S e c o m e t e es ta i r r egu la r idád : 

a.) S u p r i m i e n d o la. vocal e en el e l e m e n t o rad ica l ; v. g.: ca-
bré; cabría en vez d e cabéré y caberla. 

b.) O m i t i e n d o la e final; v. g . : sal,pon, ten y ven en vez d e 
salé, pon«?, ten<? y vene. 

c.) O m i t i e n d o la i p e r t e n e c i e n t e al e l e m e n t o t e m p o r a l ; v. g.: 
c iñ-ó en vez d e cifi-z'ó. 

d.) P o r p é r d i d a de la c en el e l e m e n t o rad ica l y d e la e ó d e 
la i en el t e m p o r a l ; v. g . : haré e n vez de hac-eré] diré en vez 
de dec-z'ré. 

T E R C E R A E S P E C I E D E I R R E G U L A R I D A D . 

POR TRUEQUE DE LETRAS. 

594. E s t a espec ie d e i r r egu la r idad cons i s t e : 

a.) E n m u d a r la a r ad ica l en e; v. g.: sgp -a po r sab-a. 

A) aenióeen i rad ica l ; v. g : hic-e po r h¿zc-í; rí-o p o r r¿-o . 

c.) C u a l q u i e r a d e las vocales a, ¿>, en u; v . g . : sz /p-o p o r 

stfb-ió, tuv-o p o r tetf-ió y dzzrm-ió po r dí?rm-ió. 

d.) d en vez de e ó i en el e l e m e n t o t e m p o r a l ; v. g.: va\-dré 

en lugar de val-<?ré, ven-dré en vez d e ven-z'ré. 

A reserva de insistir en este punto, es oportuno observar desde luego 
que los verbos conoc-er, nac-er y sus compuestos han convertido en zc el 
sufijo latino se que aparece en los verbos nascor, nasceris, nasci y cognosco, 
cognoscis, cognoscere. . 

Los verbos castellanos arriba citados rehusan la 2 antes de las personas 
que contienen las sílabas ce, ees, porque los sonidos afines de la e y de la g 
se repelen, y el oído castellano no sufre las formas nazces y conozces, y sí 
consiente las formas nazco, nazca, conozco, conozca, porque ha desapareci-
do en ellas la afinidad de los sonidos mencionados. 

Aunque los verbos acabados en ucir y ducir, como lucir y conducir no 
han tomado del latín el sufijo zc, sin embargo la c en que terminan sus ele-
mentos radicales lite y condnc los prepara y dispone para recibir por in-
fluencia analógica la z antes de la c. 

e) g en vez dez\v. g . : hag-o y d i ^ - o e n l u g a r d e h a s - o y 

d\z-o.1 « 

/ ) ue p o r o r a d i c a l ; v. g . : cuent-o y d « e r m - o p o r c o n t - o y 

d<?rm-o. 

g.) j en l u g a r d e c en el e l e m e n t o rad ica l ; v. g.: conduy ' -o en 

l u g a r d e c o n d u t - i ó . h . ) D o s d e las l e t ras r a d i c a l e s en o t r a s d o s ; v. g . : cup-o p o r 

cab-\ó. v 

i.) e, o g r a v e s po r í, ió en la t e r m i n a c i ó n ; v. g.: h u b - é , hub-¿>; 

' pu.s-2, p u s - 0 p o r h a b - / , h a b - i ó ; pon-z', p o n - i ó . 

C U A R T A E S P E C I E D E I R R E G U L A R I D A D . 

POR CAMBIO DE LUGAR DEL ACENTO. 

595. E s t a m a n e r a d e i r r e g u l a r i d a d cons i s t e e n t r a s l a d a r el 
a c e n t o del e l e m e n t o rad ica l a l t e m p o r a l ; v. g.: e s t - ó - y , e s t - á s , 
e s t - á , e s t - á n ; ó v i ceve r sa en p o n e r el a c e n t o en el e l e m e n t o ra -
dical , en l u g a r d e co loca r lo en el t e m p o r a l ; v. g.: h?zb-e, pzzs-e, 
szzp-e en l u g a r d e h a b - / , pon-z ' y sab-z . 

Raíces de las formas irregulares de los verbos. 

596. C u a t r o son las ra íces de las f o r m a s i r r e g u l a r e s d e los 

ve rbos , ó si se q u i e r e , c u a t r o son los t i pos á q u e se a j u s t a n e sas 

1 La uniformidad fónica de la conjugación pediría que la c radical de 
hac-er y dec-ir se convirtiera en z en las primeras personas de singular 
del presente de indicativo, cuyas formas singulares serían haz-o y dez-o, 
á la manera que de los infinitivos mec-er, venc-er y resarc- i r nacen las 
personas mes-o, vens-o y resars-o. 

Mas las formas has-o y des-o son puramente hipotéticas; no han existi-
do en la lengua, ni podría explicarse por procedimientos fonéticos el true-
que de z en g. 

Las personas hag-o y dig-o proceden directamente de las latinas fació 
y dico. 

La h de hago representa la / d e fació; la i átona antes de a o se pierde 
á veces así en nombres como en verbos, según puede verse en pigritia 
pereza,partió parto y dormio duermo; finalmente el toque gutural fuerte c 
se atenuó en el suave g-, y de esta suerte resultó fa«'o=f aco=fag-o znt.=hago. 

El latín dico por atenuación de la c se convirtió en digo. 



f o r m a s : la p r i m e r a p e r s o n a d e s i n g u l a r del p r e s e n t e d e ind ica-
t ivo; la t e r c e r a p e r s o n a d e s i ngu l a r del p r e t é r i t o s i m p l e ; la pri 
m e r a p e r s o n a d e s i n g u l a r del f u t u r o i m p e r f e c t o y la s e g u n d a 
p e r s o n a d e s i n g u l a r del p r e s e n t e del m i s m o m o d o . 

PRIMERA RAÍZ. 

597- H a y q u e d i s t i n g u i r c u a t r o casos en l a s i r r e g u l a r i d a d e s 
q u e nacen d e es ta raíz . 

Primero. E n e s t e c a s o s iguen la i r r e g u l a r i d a d d e la p r i m e r a 

p e r s o n a d e s i n g u l a r del p r e s e n t e d e i n d i c a t i v o , las d e m á s del 

m i s m o n ú m e r o y m o d o ; y la t e r c e r a de p l u r a l ; el s i n g u l a r y ter-

ce r a p e r s o n a de p lu ra l del p r e s e n t e d e s u b j u n t i v o ; e l s i n g u l a r y 

la t e r c e r a p e r s o n a d e p lu ra l del i m p e r a t i v o , s i e n d o r e g u l a r e s las 

d e m á s p e r s o n a s ; p o r e j e m p l o : 

P r e s e n t e d e ind ica t ivo . Acz 'er t -o, as, a, a n . 

P r e s e n t e d e s u b j u n t i v o . Aczér t -e , es, e, e n . 

I m p e r a t i v o . Acz 'er t -a , e, en. 

Segundo. E n e s t e caso s iguen la i r r e g u l a r i d a d d e la p r i m e r a 
p e r s o n a d e s i n g u l a r del p r e s e n t e d e i n d i c a t i v o , t o d o el p r e s e n t e 
d e s u b j u n t i v o ; la t e r c e r a p e r s o n a d e s i n g u l a r y la p r i m e r a y t e r -
ce r a de p lu ra l del impera t ivo , s i e n d o r e g u l a r e s las d e m á s p e r s o 
ñas. S i rva d e e j e m p l o Luc-ir: 

P r e s e n t e d e ind ica t ivo . L u z c - o . 

P r e s e n t e d e s u b j u n t i v o . L u z c - a , as, a, a m o s , á is , an . 

I m p e r a t i v o . L u z c - a , a m o s , an . 

Tercero. E n e s t e c a s o s iguen la i r r e g u l a r i d a d d e la p r i m e r a 

p e r s o n a d e s i ngu l a r del p r e s e n t e d e i n d i c a t i v o las d e m á s de l 

m i s m o n ú m e r o y m o d o y la t e r ce ra d e p l u r a l ; todo el presente 
de subjuntivo, el s i n g u l a r y las p e r s o n a s p r i m e r a y t e r c e r a d e 

p lu ra l del i m p e r a t i v o , s i e n d o r e g u l a r e s las d e m á s f o r m a s d e los 

t i e m p o s e x p r e s a d o s . S e ha l la c o m p r e n d i d o e n e s t e c a s o el ver-

vo ped-ir. 

P r e s e n t e d e indica t ivo . Pz'd-o, es, e, en . 

P r e s e n t e d e s u b j u n t i v o . Pz'd-a, as, a, a m o s , á i s , an . 

I m p e r a t i v o . P / d - e , a, a m o s , an . 

Cuarto. E n e s t e c a s o s i g u e n la i r r e g u l a r i d a d d e la p r i m e r a 

p e r s o n a d e s i n g u l a r del p r e s e n t e d e ind ica t ivo las d e m á s de l 

m i s m o n ú m e r o y m o d o , y la t e r c e r a d e p lu ra l ; el s i n g u l a r y la 

t e r c e r a d e p lu ra l del p r e s e n t e d e s u b j u n t i v o y el s i n g u l a r y 

la t e r c e r a p e r s o n a d e p lu ra l de l i m p e r a t i v o ; y son i r r e g u l a r e s 

con d i s t i n t a i r r e g u l a r i d a d las p e r s o n a s p r i m e r a y s e g u n d a d e 

p lu r a l del p r e s e n t e d e s u b j u n t i v o y la p r i m e r a d e p lu r a l del im-

pe ra t i vo . E n e s t e caso se ha l la c o m p r e n d i d o el v e r b o sentir. 

P r e s e n t e d e ind ica t ivo . S z e n t - o , es, e, en . 

P r e s e n t e d e s u b j u n t i v o . S z e n t - a , as, a, an , sz 'n t -amos, áis. 

I m p e r a t i v o . S z e n t - e , a, an , sz 'nt -amos. 

C o m o se a d v i e r t e son s i e m p r e r e g u l a r e s las p e r s o n a s p r i m e -

ra y s e g u n d a d e p lu r a l del i nd ica t ivo y la s e g u n d a de p lu r a l del 

i m p e r a t i v o . 

SEGUNDA RAÍZ. 

598. L a s e g u n d a ra íz , s e g ú n se h a d icho , es la t e r ce ra perso-
n a d e s i n g u l a r de l p r e t é r i t o p e r f e c t o s i m p l e d e ind ica t ivo . 

H a y q u e d i s t i n g u i r d o s ca sos ; s e g ú n q u e es i r r egu l a r en el 
s i n g u l a r só lo la t e r c e r a p e r s o n a , ó q u e lo son t o d o el s i n g u l a r 
y t o d o el p lu ra l . E j e m p l o del p r i m e r caso es pz'dió; e j e m p l o de l 
s e g u n d o : 

Condu / ' - e , is te, o, irnos, is te is , e ron . 
E n u n o y en o t r o la i r r e g u l a r i d a d de la t e r c e r a p e r s o n a del 

s ingu la r , es c o m ú n á la t e r ce ra p e r s o n a de l p lu r a l del m i s m o 
t i e m p o ; á las f o r m a s p r i m e r a y t e r c e r a del p r e t é r i t o i m p e r f e c t o 
de s u b j u n t i v o y al f u t u r o de s u b j u n t i v o . A d e l a n t e se ve rá cuan-
d o se c o m u n i c a al g e r u n d i o la i r r e g u l a r i d a d de l p r e t é r i t o . 

TERCERA RAÍZ. 

599. E s t a raíz es la p r i m e r a p e r s o n a d e s i n g u l a r del f u t u r o 
i m p e r f e c t o d e indica t ivo . Su i r r e g u l a r i d a d se c o m u n i c a á las de-
m á s p e r s o n a s de l m i s m o t i e m p o en u n o y o t r o n ú m e r o , y á la 
s e g u n d a f o r m a del p r e t é r i t o i m p e r f e c t o d e s u b j u n t i v o ; v. g.: d e 
valdré sa len v a l d r - á s , á, emos , éis, á n y v a l d r - í a , ías, ía, í amos , 
íais , ían. 



C U A R T A R A Í Z . 

600. L a c u a r t a ra íz es la s e g u n d a p e r s o n a d e s i n g u l a r de l 

p r e s e n t e d e ind ica t ivo , si su i r r egu la r idad es d ive r sa d e la q u e s e 

hal la en la p r i m e r a p e r s o n a del m i s m o n ú m e r o y m o d o ; t a les 

son oyes, tienes y v i e n e s cuya i r r egu l a r idad dif iere d e las d e oi^o,' 

t r a i ^ - o y v e n ^ - o . L a i r regula r idad d e la s e g u n d a p e r s o n a d e 

s i ngu l a r a p a r e c e en la te rcera pe r sona d e s i n g u l a r oye, t z en -e y 

v / e n - e y en la t e r c e r a d e plural oyen, tz 'en-en y vz'en-en. 

601. A t e n d i e n d o á las raíces ó t ipos d e i r r e g u l a r i d a d q u e se 

han m e n c i o n a d o , se f o r m a n varios g r u p o s de ve rbos i r r egu la re s . 

L a p r i m e r a raíz d a or igen á c u a t r o g r u p o s c o r r e s p o n d i e n t e s 

á los c u a t r o casos q u e h e m o s d i s t i n g u i d o en los v e r b o s q u e t ie 

nen esa ra íz ó g e r m e n d e i r r egu la r idad . 

L a s e g u n d a ra íz d a or igen á dos g r u p o s c o r r e s p o n d i e n t e s á 

los d o s c a s o s q u e se h a n d i s t i ngu ido en los ve rbos q u e t i enen 

ese g e r m e n d e i r r egu l a r idad . 

D e c a d a u n a d e las o t r a s dos ra íces n a c e un so lo g r u p o A 

estos o c h o g r u p o s h a y q u e a ñ a d i r el q u e f o r m a n los ve rbos cu-

y a i r r egu l a r idad cons i s t e en q u e el a c e n t o n o o c u p a el l u g a r q u e 

n o r m a l m e n t e le c o r r e s p o n d e . 

T ó c a n o s s e ñ a l a r los ca rac te res q u e d i s t i n g u e n á c a d a g r u p o 

y las f o r m a s i r r egu la re s que les c o r r e s p o n d e n . 

G R U P O P R I M E R O . 

602. Forman este g rupe los verbos comprendidos en el primer ca 
so de la primera raíz (597). 

Por modelo de este primer grupo ponemos el verbo acertar. 

Formas irregulares. 

Presente de Indicativo. Acz'ert-o, as, a, an. 
Presente de Subjuntivo. Acz'ert-e, es, e, en. 
Imperativo. Ac/ert-a, e, en. 

• i 
Formas regulares. 

Presente de Indicativo. Acert-amos, áis. 
Presente de Subjuntivo. Acert-emos, éis. 
Imperativo. Acert-emos, ad. 

' 5 3 
Pertenecen á este g rupo : 

n á h L ^ T V e r b ° S d e k P r Í m 6 r a c o n J « g a c i ó " que llevan e en la pe-
núlt ima silaba, y que en su mayor parte coexisten con sustantivos ó 
adjetivos que con tienen el diptongo te. 

Sirvan de ejemplo los contenidos en la siguiente lista: 
Acert-ar coexiste con ac/Vrto. 
Empez-a r „ ,, empzVzo. 
Confes-ar „ „ confesa (anticuado). 
Infern-ar „ . „ inferno. 
Temblar ,, , , femblo (anticuado) 
Atentar ,, , , tz'ínto. 
! ; r r a r >» ,, y¿rro. 
Desplegar ,, , , despl/egue. 
Cimentar ,, „ cim/ento. 
Aventar „ ,, viento. 
Aterrar „ ,, tierra. 
Atestar „ afes to (ant icuado). 
Quebrar „ „ quzVbra. 
Desdentar ,, , , d/<mte. 
CeSar ,, ,, ciego. 

, , __ Apretar „ „ aprzVto. 

b.) Muchos de la segunda conjugación que tienen * en la penúlti-
ma silaba. A esta clase pertenecen verter, encender, subtender, aten-
der, contender, querer y entender. 

c.) Discernir. 
603 Todos estos verbos toman / antes de la < radical en las formas 

irregulares que constituyen el primer caso de la primera raíz. 
d . ) Muchos de la primera y segunda conjugación en cuya penúlti-

ma s.laba entra la vocal . . Gran parte de estos verbos coixisíen con 
sustantivos ó adjetivos que llevan el diptongo ue 

Sirvan de ejemplo los contenidos en la siguiente lista: 
Apostar coexiste con apuesta. 
Azblar ,, >( z u e i a . 
A s o l a r ,, ,, suelo. 
F o r z a <- ,, ,, fuerza. 
' ^ 0 , i a r »• .. sueno (ant icuado) . 
Entortar ,, „ tueito. 
Volcar ,, vuelco. 
Sonrodarse, , ,, ruedo. 
r

V o l a r ,, , , vuelo. 
Tronar ,, >t trueno. 
V o l v e r „ ,, vzzelta. 
Amoblar ,, , , m?/eble. 

Esta clase de verbos convierten la 0 radical en el diptongo ue en las 
formas irregulares que pertenecen al primer caso de la primera raíz 
Sirva de ejemplo mover: F 

Presente de indicativo. M K Í V - O , es, e, en. 
Presente de subjuntivo. Marev-a, as, á, an. 
Imperativo. Muev-e, a, an. 

10* 
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e) Tugar y los verbos terminados en ir ir como adquirir. 
604. Estos verbos toman e después de la u ó de la i del elemento 

radical en las formas irregulares que pertenecen al primer caso de la 
primera raíz. , . , 

605. Un mismo verbo se conjuga como regular o como irregular, 
según que coexiste con sustantivos ó adjetivos que no contienen dip-
tongo ó que por el contrario lo tienen. Atentar en la acepción anti-
cuada de tentar coexiste con tiento y es irregular; lo mismo hay que 
decir del pronominal atentarse en el sentido de templarse, moderarse. 
El mismo verbo atentar es regular, cuando significa intentar ó cometer 
algún delito. . . . 

Apostar, hacer a p a s t a s es irregular; pero es regular cuando signin-
ca situar postas. . 

Atestar en la significación de henchir coexiste con la voz anticuada 
atiesto y es irregular; en el sentido de testificar ó ser testigo es regular. 
Aterrar, echar por tierra es irregular; aterrar causar terror, es re-
gular. , 

Empernar, asegurar una cosa con pernos es regular; apernar y des-
pernar que coexisten con p«rna son irregulares. 

Encolar pegar con cola, y descolar quitar la cola son regulares; colar, 
recolar y trascolar son irregulares. Aforar dar fiaros es irregular; 110 
lo es cuando significa dar ó tomar i foro y hacer aforos. 

Desplegar, usado por algunos como regular, es más bien irregular, 
por coexistir con despliegue; pero cumplimentar es regular, á pesar de 
coexistir con cumplimiento. Derrocar convierte la o radical en ue, en 
der roco y además en algunas otras personas; v. g . : " Más quiero as-
no que me lleve q u e caballo que me de r roque" (refrán). ¿No quie-
res que te d e r r o q u e n ? (Lope de Vega citado por la Academia). 
" derrwfca del n ido" (Cervantes Salazar). 

Las formas derrueca y derrueque se ven usadas por Fr. Luis de León, 
Guevara, Ercilla y Santa Teresa. También consiente este verbo la for-
ma regular; v. g . : " E l poder sobrehumano | Que de un soplo derro-
ca I Del alto solio al triunfador de Jena" ( G a l l e g o citado por Cuervo). 
"¡Numen de libertad! | ¿Por qué te invoca | En insidiosa y pérfida 
proclama | Quien tus aras sacrilegas derroca?" ( Bretón de los Herre-
ros, citado por Cuervo) . Mora y Jovellanos también lo conjugan co-
mo regular y esta es hoy la forma más usada. 

Derrengar es irregular aunque rengo 110 tiene diptongo. Lo es asi-
mismo errar no sólo cuando significa caer en error, sino andar vagan-
do. Comprueba esto Cuervo con la autoridad de Fr. Luis de León, 
de Alarcón, de Calderón y de Góngora. 

Los verbos abnegar, denegar, derrenegar, desnegar y renegar siguen 
la irregularidad del simple negar. Pero anegar derivado del latín ene-
care ahogar, es regular. Las formas anega y anegan han sido usadas 
por el P. Rivadeneyra, L. Argensola, Jáuregui, Fr. Luis de Granada, 
Puente, Fr. Luis de León, Sor Gregoria de Santa Teresa y otros. 

Desatentar, destentar y retentar son irregulares como el simple ten-
tar ¡detentar es regular. Profesar lo es también, y confesar es irregu-
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lar, á pesar de pertenecer á la misma familia. Subtender es irregular, 
lo mismo que los demás verbos terminados en tender, excepto preten-
der. Templar es regular; así lo conjugan Martínez de la Rosa, Leopol-
do Cueto, Menéndez Pelayo y otros muchos. 

606. Ponemos á continuación las formas de algunos verbos perte-
necientes á este primer grupo, que frecuentemente son mal conju-
gadas. 

DISCERNIR. 

Disc/ern-o, es, e, en. 
Discern-imos, ís. 

Presente de indicativo. 
Formas regulares. 
Presente de subjuntivo, üisc/ern-a, as, a, an. 
Formas regulares. Discern-amos, áis. 
Imperativo. Dise/ern-e, a, an. 
Formas regulares. Discern-amos, discern-iá. 

V E R T E R . 

Malamente lo tienen algunos por verbo de la tercera conjugación y 
le dan las irregularidades de convertir. 

Presente de indicativo. V/ert-o, es, e, en. 
Vert-emos, vert-éis. 
Viert-a, as, a, an. 
Vert-amos, áis. 
Viert-e, a, an. 
Vert-amos, vert-ed. 

Formas re guiares. 
Presente de subjuntivo. 
Formas regulares. 
Imperativo. 
Formas regulares. 

SUBTENDÍ 

Presente de indicativo. 
Formas regulares. 
Presente de subjuntivo. 
Formas regulares. 
Imperativo. 
Formas regulares. 

Subt/en es, e, en. 
Subtend-emos, éis. 
Subtzend-a, as, a, an. 
Subtend-amos, áis. 
Subt/end-e, a, an. 
Subtend-amos, subtend-ed. 

C E R N E R (También tiene la forma cernir). 

Presente de indicativo. 
Formas regulares. 
Presente de subjuntivo. 
Formas regulares. 
Imperativo. 
Formas regulares. 

Son asimismo regulares la segunda raíz y las formas que de ella pro-
vienen: Cern-ió, ieron, iera, iese, iere, iendo. En Castillejo se lee "Cer-
nió sin echar harina. " " Prende con alfileres la ropilla I Cerniendo el 
cuerpo en puros desgarrones" (Quevedo). 

Czern-o, es, e, en. 
Cern-emos, éis. 
C/ern-a, as, a, an. 
Cern-amos, áis. 
Ciern-e, ciern-a, an. 
Cern-amos, id. 



G R U P O S E G U N D O . 

607. Forman este grupo los verbos comprendidos en ei segundo 
caso de la primera raíz (597, 2" caso). 

Sirva por modelo de este grupo el verbo Conocer: 
Presente de indicativo. Conozc-o. 
Presente de subjuntivo. Conozc-a , as, a, amos, áis, an. 
Imperativo. Conozc-a, amos, an. 

Pertenecen á este grupo: 
a.) Los verbos terminados en acer, ecer, ocer, ucir y ducir. 
b.) Asir, valer, caer, traer, ver, yacer. 1 

608. Consiste la irregularidad de casi todos estos verbos en la pre-
sencia de una consonante en el elemento radical. 

El g rupo marcado con la letra a) añade una c al e lemento radical, 
supuesto que las formas regulares de nacer, perecer, conocer, lucir y tra-
ducir en el presente de indicativo, deberían ser naz-o, perez-o, conoz-o, 
luz-o y traduz-o, como de resarcir sale la persona regular resarzo, de 
mecer, mezo y de remec-er, remez-o. 

Casi todos los gramáticos hacen consistir la irregularidad de estos 
verbos en la presencia de la z; pero el entendido profesor D. Ricardo 
Gómez, juzga que la c y no la z causa la irregularidad de tales verbos. 
Lo cual me parece exacto, no sólo por lo dicho al principio de este 
párrafo, sino también porque la z conservaría la uniformidad fónica, 
en la cual consiste que el verbo sea regular; al paso q u e la c rompe 
esa uniformidad, puesto que convierte los sonidos suaves cer y cir del 
infinitivo en los fuertes co y ¿ra del indicativo y del subjunt ivo (592, g). 

609. La irregularidad de los verbos asir, salir, valer y poner consis-
te en la adición de una g al e lemento radical, como se advierte en las 
formas as^-o , sal<7-0, val^-o y pon¿ -o . 

Ca-er y tra-er añaden al e lemento radical ig; cazg-o, c a ^ - a , t r a / f - o , 
traz^-a. 

Ver recibe una e en su elemento radical en las personas ve-o, vf-as, 
ve-a, ve-amos, ve-áis, ve-an. 

G R U P O T E R C E R O . 

610. A este grupo pertenecen los verbos comprend idos en el tercer 
caso de la primera raíz (597). 

Como tipo de esta clase de verbos, conjuguemos las personas irre-

1 El verbo hacer tiene además en el imperativo la persona irregular haz. 
Salir y valer tienen en el 'imperativo las formas irregulares sal y val. 

También se usa vale. 
Pon en vez de pone se dice en el imperativo de este verbo. Estas formas 

irregulares impiden que pertenezcan al segundo grupo los verbos hacer, 
salir y poner. 

Yacer consiente las tres formas yasc-o, yasg-o ó yago; y en el subjun-
tivo yasc-a, yaag-a ó yag--a. La segunda persona singular del imperativo 
puede ser yace ó yaz. 

guiares de los presentes de indicativo, imperativo y subjuntivo del ver-
bo pedir: 

Presente de indicativo. Pzd-o, es, e, en. 
Presente de subjuntivo. P /d - a , as, a, amos, áis, an. 
Imperativo. Pid-e , a, amos, an. 

611. a.) Forman este grupo los verbos terminados en ebir, edit, egir, 
eguir, emir, enchir, endir, estir, etir, cir y eñir. 

Estos verbos convierten la e radical en i, como está patente en el 
verbo pedir. 

612. b.) Los terminados en uir, menos inmiscuir que es regular. 
La irregularidad de estos verbos consiste en añadir una y al elemento 
radical, como se verifica en huy-o, presente de hu- i r . 

613. c.) El verbo ergu-ir. Este verbo admite dos formas y por lo 
mismo dos maneras de irregularidad. 

Presente de indicativo. I rg -o ó Yerg-o, z'rgu-es óyergu-es , irgu e 
óyergu-e, i rgu-en ó ye rgu-en . 

Presente de subjuntivo. Trg-a ó i ' e rg-a , z'rg-as ó jeerg-as, /rg a ó 
_>'erg-a, / rg -amos ó j /erg-amos, / rg-áis ó ^erg-áis , z'rg-an ó 
.yerg-an. 

Imperativo, / r g u - e ó^ergu-e , i rg -aó^erg-a , / rg-amos ó ye rg-amos, 
z'rg-an ó_j'erg-an. 

G R U P O C U A R T O . 

614. Lo componen los verbos comprendidos en el cuarto caso de 
la primera raíz (597). 

Sirva de modelo el verbo dorm-ir: 
Presente de indicativo. Dz«rm-o, es, e, en. 
Presente de subjuntivo. Dz^rm-a, as, a, an, d«rm-amos , d«rm-áis . 
Imperativo. Dz/erm-e, dz<term-a, darm-amos , d« f rm-an . 
Forman este grupo: 
a . ) Los verbos terminados en entir, erir y ertir, como mentir, con-

ferir y convertir. 
b. ) Hervir y rehervir. 

•c.) Dormir y morir. 
615. Las irregularidades de los verbos señalados con a) y b) resul-

tan de añadir una / al elemento radical en el singular y en la tercera 
persona de plural de los presentes de indicativo y de subjuntivo; en el 
singular y en la tercera de plural del imperativo, y de convertir la ¿ 
radical en / en las personas primera y segunda de plural del presente 
de subjuntivo; v. g . : s /nt-amos, s/nt-áis; y en la primera de plural del 
imperativo. 

616. Las irregularidades del últ imo grupo resultan de convertir la 
o radical en ue en el singular y en la tercera persona de plural de to-
dos los presentes, y la o en u en la primera y segunda persona de plu-
ral del presente de subjuntivo ; v. g . : darm-amoS, dzzrm-áis, y en la 
primera de plural del imperativo. 



G R U P O QUINTO. 

617. Forman este grupo los verbos comprendidos en el primer caso 
déla segunda raíz (598). 

Sirva de modelo Pedir \ 
Pretérito perfecto de indicativo. P/d-ió, ieron. 
Pretérito imperfecto de subjuntivo. P/d-iera, ieras, iera, iéramos, 

ierais, ieran. 
Pretérito imperfecto de subjuntivo. P/d-iese, ieses, iese, iésemos, 

ieseis, iesen. 
Futuro hipotético simple de subjuntivo. IVd-iere, ieres, iere, 

iéremos, iereis, ieren. 
Gerundio. P/d-iendo. 
618. Pertenecen á este g rupo: 
a.) Los verbos terminados en añer, a/íir, iñir, uñir, eller, ullir. 
b.) Los que acaban en ebir, edir, egir, eguir, emir, enchir, endir, es-

/ir, e/ir, en/ir, erir, ertir y los verbos hervir, rehervir y erguir. 
c.) Los verbos terminados en eir y eñir. 
d.) Dormir y morir. 
619. La irregularidad del g r u p o a) consiste en la supresión de la i 

inicial del elemento temporal ió, como se nota en tañ-ó, eron, era, 
ese, ere, endo, en vez de tañ / -ó , z'eron, /era, /ese, 'z'ere, /endo. 

620. La irregularidad del g rupo b) consiste en el trueque de e por 
i en el elemento radical, como se advierte en /rgu-ió, ieron, iera, iese, 
iere, iendo. 

621. Las irregularidades de re-ir y re-ñir consisten en el trueque 
de la e radical en i y en la supresión de la i en la terminación ió. Así 
se echa de ver en ri-ó en vez de re-i ó ó re-yó) en ri-fió en vez de 
rí-ñió. 

622. Finalmente, dormir y morir truecan la o radical por u en las 
formas m«ri-<5, eron, era, ese, ere, endo. 

G R U P O SEXTO. 

623. Constituyen este grupo los verbos comprendidos en el segun-
do caso de la segunda raíz (598) . 

Sirva de modelo Traducir: 
Pretérito perfecto simple, T r a d u j - e , iste, o, irnos, isteis, eron. 

forma del pretérito imperfecto de subjuntivo. Traduj-era, eras, 
era, éramos, erais, eran. 

3* forma del pretérito imperfecto de subjuntivo. Traduj-ese, eses, 
ese, ésemos, eseis, esen. 

Futuro hipotético simple de subjuntivo. T radu j - e r e , eres, ere, 
eremos, ereis, eren. 

624 Pertenecen á este grupo los verbos terminados en ducir como 

inducir, y además dar, andar, estar, caber, hacer, poder, poner Querer 
saber, tener, traer, decir y venir. 

625. Las irregularidades de los verbos en ducir consisten en el true-
que de y por c y en la supresión de la / inicial de la terminación ió co-
mo se advierte en t radiy-o por tradu¿-/¿ 

626. Las irregularidades de los otros verbos son las que fácilmente 
se advierten en las personas: di, dió, and uve, and i»», estuve, estuvo 
CKp-í, cup-o, hic-e, hzz-o, pu¿-e, pud-o, pus-e, pus-o, quit-e, auh-o 
sup-e, sup-o, tuv-e, tuv-o, try-e, t ra j-o, di\j-e, dy -o , v/nw, Wn-o ' 

I or lo común se conjuga incorrectamente el pretérito perfecto sim-
ple de este ultimo verbo, cuyas formas son las siguientes: V i n - e 
vin-iste, vin-o, vin-imos, vin-isteis, vin-ieron. 

GRUPO SÉPTIMO. 

627 Forman este grupo los verbos que tienen las irregularidades 
derivadas de la tercera raíz (599). 

Pertenecen á él los verbos siguientes: Cab -e r , h a b - e r , s a b - e r 
hac-er, quer-er, pod-er, val-er, sal-ir, ten-er, pon-er, ven-iry dec-ir ' 
Los seis primeros son irregulares por supresión de alguna letra ó síla-
ba; los cinco siguientes son irregulares por trueque ó cambio de le-
tras, y decir es irregular por trueque y por supresión. 

Estas irregularidades se hallan á la vista en los futuros cab-ré 
hab-ré sab-re ha-ré, quer-ré, pod-ré, val-¿ré, s a l a r é , ten-¿ré ' 
pon-are, ven- / re di-ré, y en el pospretérito de indicativo cab - r í a ' 
hab-ría sab-na ha-ría, quer-ría, pod-ría, vaW-ría, sal-dría, t e n d r í a ' 
pon-diía, ven-í/na, di-ría. 

Los compuestos siguen á los verbos simples, exceptuando los que 
se forman del verbo dec-ir. como bendec-ir, maldec-ir, predec-ir 
cuyas formas regulares son bendec-iré, matdec-iré, y predec-iré. 

G R U P O OCTAVO. 

628 Forman este grupo los verbos que tienen las irregularidades 
derivadas de la cuarta raíz (600). 

Pertenecen á él los verbos ven-ir, o-ir, ten-er. 

G R U P O NOVENO. 

629 Á los ocho grupos anteriores hay que agregar el que forman 
los ve.bos cuya irregularidad consiste en que el acento cambie de lu-
gar, ya pasando del elemento radical al temporal, ya retrocediendo del 
temporal al radical. 

Tal es la irregularidad de los siguientes verbos: 

Est-ó-y, est-ás, est-á, est-án. 
est-é, és, é, én. 
Cab-er, cup-e cup-o. Dec-ir, dij-e dij-o. 
Hab-er , hub-e, hnb-o, hac-er, hic-e, hiz-o. 



Pod-er , púd-e , púd-o , pon-er , pús-e, pus-o. 
Quer-er , quís-e, quís-o , sab-er, súp-e, súp-o . 
Ten-e r , túv-e, túv-o, tra-er, trá-je, trá-jo. 
Ven-ir , vín-e, vín-o, est-ar, esl-úve, cst-úvo. 
And-ar , and-úve, and-úvo. 

Casos en que es irregular el gerundio. 

630. E l g e r u n d i o es i r r egu l a r en los t res casos q u e l u e g o se 

e x p r e s a n : 

a ) C u a n d o la t e r ce ra p e r s o n a del s i ngu l a r del p r e t é r i t o p e r 

f ec to s i m p l e d e i n d i c a t i v o p i e r d e la i del e l e m e n t o t e m p o r a l ; 

po r e j e m p l o , d e t a ñ - ó r e s u l t a el g e r u n d i o tañ-endo. 

b) C u a n d o en la m i s m a t e r c e r a p e r s o n a se m u d a la e r ad ica l 

en i; y así de concib-ió n a c e concib-iendo. 

c) C u a n d o en la e x p r e s a d a p e r s o n a se t rueca la o r ad ica l en 

u; v. g.: d e durm-ió p r o c e d e durvi-iendo. 

631. T i e n e el g e r u n d i o la p r i m e r a m a n e r a de i r r e g u l a r i d a d , 

po r sup res ión d e la voca l i: a) c u a n d o el inf in i t ivo t e r m i n a cu 

añer, añir, ifíir, uñir, eller y ullir; b) c u a n d o a c a b a en eiryeñir. 

E n es te c a s o h a y t a m b i é n el t r u e q u e d e e en i, c o m o se advier -

t e en ri-endo y ri-ñendo; en vez d e re-yendo y re-ñiendo. 

632. E s i r r egu l a r el g e r u n d i o p o r el t r u e q u e d e la e r ad ica l 

en i, c u a n d o los inf in i t ivos t e r m i n a n en ebir, edir, egir, eguir, 

emir, enchir, endir, estir, elir, entir, erir y ertir; y as í la f o r m a 

i r r egu la r d e los p r e t é r i t o s conc / 'b - ió , pz'd- ió, r / 'g-ió, sz'gu-ió, 

g / m - i ó , h / n c h - i ó , rz 'nd-ió, vz'st-ió, compz' t- ió, sz'nt-ió, h / r - i ó y 

convz r t - i ó r e a p a r e c e en los g e r u n d i o s c o n c / b - i e n d o , p z d - i e n d o , 

r / g - i e n d o , s / g u - i e n d o , g z ' m - i e n d o h z ' n c h - i e n d o , r / n d - i e n d o , 

vz s t - i endo , compz ' t - i endo , sz 'nt- iendo, h z r - i e n d o y c o n v / r t - i e n d o . 

633. E s i r r egu l a r el g e r u n d i o p o r el t r u e q u e d e la o rad ica l 

en u, en los v e r b o s dormir y morir c u y o s p r e t é r i t o s durmió y 

murió c o m u n i c a n su i r r e g u l a r i d a d á los g e r u n d i o s durmiendo y 

muriendo. 

634. P a s e m o s a h o r a á s e ñ a l a r los ve rbos q u e sólo t i e n e n las 

i r r e g u l a r i d a d e s q u e n a c e n d e u n a so la ra íz , y los q u e t i e n e n 

las q u e p r o c e d e n d e d o s ó más , e s p e c i f i c a n d o cuá l e s son é s t a s . 

635. S ó l o t i enen las i r r e g u l a r i d a d e s q u e p r o c e d e n d e la pri 

m e r a r a í z : a) m u c h o s d e los v e r b o s d e la p r i m e r a y s e g u n d a 

c o n j u g a c i ó n q u e l levan en la p e n ú l t i m a s í l aba a l g u n a d e las vo-

ca le s y q u e en su m a y o r p a r t e c o e x i s t e n con s u s t a n t i v o s o 

a d j e t i v o s q u e c o n t i e n e n a l g u n o d e los d i p t o n g o s ie ó ue. 

b) L o s ve rbos t e r m i n a d o s en acer, ecer, ocer, ucir. 
c) Asir, discernir. 

636 . S ó l o t i e n e n las i r r e g u l a r i d a d e s q u e p r o c e d e n d e la se-
g u n d a raíz los v e r b o s t e r m i n a d o s en añer, añir, iñir, uñir, eller 
y ullir, y a d e m á s dar, andar y desandar. 

E l m o n o s í l a b o dar t i ene t a m b i é n i r r egu l a r la p e r s o n a doy. 

637. L e s c o r r e s p o n d e n las i r r e g u l a r i d a d e s p r o c e d e n t e s de' la 
p r i m e r a y s e g u n d a ra íz á los v e r b o s t e r m i n a d o s en ducir, ebir 
edir, egir, eguir, eir, emir, enchir, endir, eñir, entir, erir, ertir, es 
tir, elir y a d e m á s hervir, rehervir, dormir, morir, erguir, estar, 
traer. 

638. T i e n e n las i r r e g u l a r i d a d e s q u e p r o v i e n e n d e las ra íces 
p r i m e r a , s e g u n d a y t e r cc ra los ve rbos caber, hacer, haber, podef, 

poner, querer, saber. 

639 . R e ú n e n las i r r e g u l a r i d a d e s p e r t e n e c i e n t e s á las c u a t r o 
raíces, los v e r b o s venir, tener, decir. Ir es e n t e r a m e n t e a n ó m a 
lo, lo son t a m b i é n haber y ser. 

F o r m a s a n ó m a l a s d e I R . 

Presente de indicativo. 

V o - y , vas, va, v a m o s , vais, van . 

Pretérito imperfecto de indicativo. 

Iba , ibas , iba, í bamos , ibais , iban. 

Pretérito perfecto de indicativo. 

F u i , fu i s t e , fué, f u i m o s , fuis teis , f u e r o n . 
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Subjuntivo. 

Presente. 

V a y - a , as , a, a m o s , áis, a n . 

Pretérito imperfecto. 

F u e r a ó fuese , f u e r a s ó fueses , 

f u e r a ó fuese , f u é r a m o s ó f u é s e m o s , 

f u e r a i s ó fuese is , f u e r a n ó fue sen . 

Futuro de subjuntivo. 

F u e r - e , es, e, é r e m o s , eis, en . 

Imperativo. 

V e tú, v a y a él, v a y a m o s noso t ros , v a y a n ellos. 

640. H e m o s v is to y a q u e h a y v e r b o s q u e a d m i t e n en las mis 

m a s p e r s o n a s d o s f o r m a s : á e l l o s d e b e a g r e g a r s e el v e r b o im-

per sona l placer q u e en el p r e t é r i t o d e i n d i c a t i v o e s plació y plu-

go, de las cua les p e r s o n a s n a c e n placiera y pluguiera, placiere y 

pluguiere. 

L a s f o r m a s del p r e s e n t e d e s u b j u n t i v o son plazca, plegue y 

plega. 
Indicios de irregularidad. 

641. L a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a h a c e o b s e r v a c i o n e s m u y 

út i les p a r a c o n o c e r po r el i n f i n i t i vo si el v e r b o es r e g u l a r ó i r re 

gu ia r . S o n las s igu ien te s : 

Verbos de la primera conjugación. 

642. Son r e g u l a r e s los v e r b o s q u e en la p e n ú l t i m a s í laba 

c o n t u v i e r e n a l g u n a d e las v o c a l e s i, u, c o m o h a b l a r , g r / t a r y 

d « d a r . 

S o n i r r e g u l a r e s andar, desandar, jugar y el m o n o s . l a b o dar. 

M u c h o s q u e en la p e n ú l t i m a s í l aba t i enen a l g u n a d e las vo-

ca les y q u e c o e x i s t e n en s u m a y o r p a r t e con s u s t a n t i v o s ó 

a d j e t i v o s q u e c o n t i e n e n a l g u n o d e los d i p t o n g o s ie ó ue. 
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V<:rbos de la segunda conjugación. 

643. E n e s t a c o n j u g a c i ó n n o h a y ve rbos q u e l leven en la pe-
n ú l t i m a s í l aba a l g u n a d e las voca l e s i, u. 

L o s q u e t i e n e n a s on i r r egu la res , e x c e p t o arder, barrer, la-
mer, relamer y precaver. 

A s i m i s m o son i r r e g u l a r e s los q u e t e n i e n d o * en la p e n ú l t i m a 

s í laba , a c a b a n en ecer, eller, ener, erder, emer, erer, erter; el m o -

nos í l abo ver y su s c o m p u e s t o s p r e v e r y a n t e v e r . M e c e r , r e m e -

cer son r egu la re s . T a m b i é n son i r r egu la re s los t e r m i n a d o s en 

cender y tender, e x c e p t o pretender. 

C o n o en la p e n ú l t i m a s í l aba son i r r e g u l a r e s los t e r m i n a d o s 

en ocer, oler, olver, oner, orcer, order y over. 

F i n a l m e n t e son i r r e g u l a r e s ser y ver. 

Verbos de la tercera conjugación. 

6 4 4 D e los q u e t i e n e n a en la p e n ú l t i m a s í l aba son i r regu-

la res asir y desasir y los t e r m i n a d o s en a/ir y añir. 

C o n e en la p e n ú l t i m a s í l aba son i r r egu la re s t odos , e x c e p t o 

los t e r m i n a d o s en ergir c o m o sumergir. 

C o n i s on i r r egu la re s los t e r m i n a d o s en iñir é irir. 

C o n u los t e r m i n a d o s en ucir, ullir, uñir y uir, m e n o s inmis-
cuir. 

Observaciones acerca de la conjugación de los verbos irregulares. 

645. Observación Las alteraciones que perturban la conjugación 
normal del verbo se advierten á veces en el elemento radical y á veces 
en el temporal ó en la terminación. 

Si comparamos el p r e t é r i t o / « ^ , con la forma hipotética poní que 
es la regular, advertiremos las siguientes irregularidades: el t rueque 
de « por o en el elemento radical; el de j por n en el mismo elemen-
to; el de ¿ por 1 en la terminación y el cambio de lugar del acento 

646. Observación La irregularidad consiste primariamente en la 
alteración de los sonidos, y secundariamente en la de las letras - por 
esta razón cuando éstas se mudan, para conservar los sonidos caracte-
rísticos del verbo, y con ellos la homogeneidad fónica de su conjuga-
ción, no hay irregularidad. (Véase el 590.) 

647. Muchas de las alteraciones morfológicas que hemos señalado 



entre las irregularidades de los verbos, obedecen á leyes más genera-
les que las de la conjugación, y en este concepto, tales irregularida-
des son más aparentes que reales. 

En este caso se halla el trueque de é acentuada por el diptongo ie, 
como en acorto por acertó; el de ue por ó acentuada, como muevo pur 
mimo. La ley según la cual la ó acentuada es igual á ue y la é acentua-
da igual á ie, no sólo alcanza al verbo; comprende á todas las partes 
de la oración; las voces latinas íe\, mil, c¿rto se convierten en h/<?l, 
m;Vl, y cwto y mórte, sórte y fónte, en ra»¿rte, suerte y fuente. 

De la misma manera la presencia de la j en los pretéritos di/e, in-
du/e, tra/'e, se explica por la transformación de la x latina en y, pues-
to que tales pretéritos toman su origen de los verbos latinos d\x\, in-
du.ri y t m i . . 

Cuando la irregularidad de los presentes consiste en la adición de 
una vocal que forma diptongo con otra perteneciente al elemento ra-
dical, se halla en todas las personas cuyo acento prosódico descansa 
en ese elemento, y desaparece cuando dicho acento se traslada al ele-
mento temporal. Como ejemplo tenemos el verbo acert-ar, cuyos pre-
sentes son irregulares en las personas ac/Vrt-í», as, a, an, e, es, e, en, 
las cuales llevan el acento en la parte radical aciert, y son regulares 
acert-á-mos, á- is , ád, émos, éis, que tienen el acento en el elemento 
temporal. 

La misma observación hay que hacer, si la irregularidad consiste en 
trocar la o radical en el diptongo ue; como se advierte en el verbo mo-
ver cuyos presentes son irregulares en las personas muév-o , es, e, en, a, 
as, a, an que tienen el acento en el elemento radical, y siguen al verbo 
modelo en las formas m o v - é - m o s , éis? ámos, ais, ovéd, en donde el 
acento pasó al elemento inmediato. 

Los verbos dormir y morir truecan la o radical por u en las personas 
mw-ámos, dz¿rm-ámos, mzzr-áis, darm-á is . 

Si la irregularidad consiste en la presencia de una consonante, se 
hallará en las personas que contengan las vocales plenas a y o , como 
se observa en nazc-í?, a, as, a, amos, áis, an personas del verbo nacer. 

Uso antiguo de los verbos. 

648. Las personas que actualmente terminan en ais, eis, é is, en lo 
antiguo tenían por finales las flexiones ades, edes, ¿des. En- el poema 
del Cid, en los escritos de Berceo, del arcipreste de Hita , en el poe-
ma de Alexandre se hallan á cada paso estas formas. " uos sabe-
des la ondra que es cuntida." (Poema del Cid). E que vos pese, rey, 
como sedes sabidos (P. del C.) "Quie ro que lo sepades." 

La terminación /eis de la 2a persona de plural del pretérito perfecto 
de indicativo era tes: "Casasíes sus fijas con ynfantes de Carrión" ( P . 
del C.). " L o que o is to en poridad predicarlo hedes sobre los tejados" 
(Crónica General citada en la Gramática de la Academia). 

Los verbos que tienen actualmente g entre dos vocales, antes care-
cían de ella; va lg-o , oig-o, traig-o eran ant iguamente val-o, oi-o, 
trai-o. 

Los verbos haber, caber, poner, saber, dormir y morir tenían o en vez 
de la a actual, en el elemento radical del pretérito perfecto de indica-
tivo y en las otras formas que toman su irregularidad de esa raíz: en 
vez de capo, puso, durmió, h«bo, sapo, y marió, se decía copo, poso 
dormió, h<?bo, sapo y marió. " E que non aya rencura, pediendo yo ve-
dallo" (P . del C . ) . "Remidió sus pecados sofriendo vida dura" (Gon-
^alo^de Berceo) . " A n t e l rey Asuero ovo tu gracia " (Arcipreste 

L a segunda persona de plural del imperativo terminaba en vocal-
y así se decía: mira, andó y abrí por mi raí/, and ad y abrid. 

Los verbos terminados en eir como re ir, añadían una y á la terce-
ra persona del singular del pretérito perfecto de indicativo y á las for-
mas derivadas de ella; y así se decía r¡yó, riyera, riyendo. 

E l fu turo de indicativo de tener, poner y venir, era tenrá, ponrá 
ven rá. 

Muchos de los verbos que hoy comienzan por h se conjugaban con 
/"inicial. 

Hacer era facer y también far y fer, hablar fablar, herir ferir, holgar 
folgar, huyó fuyó. "Quiero fer una prosa en román paladino (Gonza-
lo de Berceo). Essa vida ficieron la que yo fer cobdicio (Gonzalo de 
Berceo). F u y ó á los desiertos (ídem). Folgó(ídem). Faciendo muchas 
preces ( ídem); " . . . falló un gran mastín | " E l ladrón por furtar 
algo, | comenzó á falagar" (Arcipreste de Hi ta ) . 

Por metátesis se anteponía la / del pronombre le á la d del impera-
tivo, diciendo deja/de por dejad/e. 

L a segunda persona del plural del presente de indicativo del verbo 
ir fué \ades y también ¿des, <*>mo puede leerse en un romance de D . 
Gaiferos: "Caballeros si a Francia ides | Por Gaiferos preguntad." En 
el presente de subjuntivo se usó vamos y vais por vayamos y vayáis. 
"A Dios vais' por vayáis. (Quijote). 

Las personas voy, soy, doy, estoy, eran vo, so, do y estó. 
El pronombre vos usado como enclítico conservaba la v. " Diremos 

una pelea que una noche me vino" (Arcipreste de Hi ta) . "Da r ío s he 
dos espadas" ( P o e m a del Cid) . 

L a r del infinitivo se convertía en /, cuando se le incorporaban co-
mo enclíticos los pronombres le. la, lo, los, las: " E que non aya ren-
cura, podiendo yo veda//o" (P. del C. ) . 

E l pretérito imperfecto de indicativo y la segunda forma del preté-
rito imperfecto de subjuntivo terminaban en ie, íes, etc. 

" V e d íen entrar grant agua, romp/í cada r incón" ( Berceo) . En el 
mismo autor se hallan las formas: avíe, prendá?, serví«, trazV, farfe, sa.br/en. 

Formas anticuadas del verbo SER. 
Personas del indicativo: so, sodes, érades, foé, fueste, fuemos, tues-

tes ó fuistes, seredes. 
Imperativo: sey. 
Personas del subjuntivo: sedea, sedeas, sedeat, seades, fuérades, se-

ríades, fuésedes. 
Voces verbales: seer, seyendo, seído. 



Formas anticuadas del verbo HABER. 

Personas del indicativo: heis, hedes, habedes ó avedes, habíades ó 
avíades, avíe, avíes, hobe ú ove, hobiste ú oviste, etc., habre-
des ó avredes. 

Imperativo: habe tú. 
Personas del subjuntivo: hayades ó ayades, hobiera ú oviera, ho-

biese ú oviese, hobiere ú o viere, aver, aviendo, ávido. 

Verbos defectivos. 

649. L o s v e r b o s d e f e c t i v o s c a r e c e n d e p a r t e d e la c o n j u g a -

c ión , y a l g u n a vez d e t o d a e l la . E n e s t e caso no t i enen d e ver -

bos m á s q u e el n o m b r e q u e e s el inf ini t ivo. Adir, po r e j e m p l o , 

só lo se usa en la f r a se adir la h e r e n c i a . Usucapir c a r e c e t a m b i é n 

d e t o d a la c o n j u g a c i ó n . 

S o n de fec t ivos , p o r c a r e c e r d e p a r t e d e la c o n j u g a c i ó n abol i r , 

ba lbuc i r , g a r a n t i r , m a n i r , a g u e r r i r , a te r i r se , b l a n d i r a n t i c u a d o , 

arrecirse, de spavor i r , e m b a í r , e m p e d e r n i r . Balbucir t o m a de l 

v e r b o balbucear los t i e m p o s q u e le f a l t a n , y garantir los r ec ibe 

d e garantizar. , 

Soler só lo s i rve p a r a d a r n o m b r e al ve rbo , el cua l n o se usa 

en el p r e t é r i t o p e r f e c t o solí. E l pa r t i c ip io solido só lo se e m p l e a 

p a r a f o r m a r los t i e m p o s c o m p u e s t o s . 

A l g u n o s g r a m á t i c o s e n s e ñ a n q u e ca r ecen d e las p r i m e r a s per -

sonas los v e r b o s ladrar, mugir, relinchar, rebuznar y o t r o s se-

m e j a n t e s ; p u e s t o q u e n a d i e p u e d e dec i r d e sí m i s m o q u e ladra, 

muge, relincha, etc. 

P e r o en s e n t i d o figurado p u e d e n ap l i ca r se e s t o s y o t r o s ver -

b o s á seres rac iona les , y po r l a figura p r o s o p o p e y a ó personi f i -

cación p u e d e s u p o n e r s e q u e los i r r ac iona le s se s i rven d e l a p r i 

m e r a p e r s o n a de d i c h o s ve rbos , c o m o se finge en las f ábu la s . 

650. S e g ú n la R e a l A c a d e m i a n o son r i g u r o s a m e n t e defec t i -

vos a l g u n o s ve rbos c u y a s p r i m e r a s p e r s o n a s s u e n a n i n g r a t a s al 

oído, c o m o loar, incoar; p o r q u e si b ien es c i e r to q u e son p a l a -

b r a s poco e u f ó n i c a s loo é incoo, n o r e p u g n a n u e s t r a l e n g u a la 

dob l e o final, c o m o lo p r u e b a la e x i s t e n c i a d e la voz azamboo. 

O t r o t a n t o h a y q u e dec i r d e los v e r b o s raer y roer, q u e le jos 

d e se r de fec t ivos , a d m i t e n en los p r e s e n t e s d ive r sa s f o r m a s : 

raer t i ene raig-oy ray-o, p a r a el ind ica t ivo , y raiga y raya pa-

ra el p r e s e n t e d e s u b j u n t i v o . D e e s t a s f o r m a s es p r e f e r i b l e a q u e -

lla c u y a i r r e g u l a r i d a d cons i s t e en el a u m e n t o d e las l e t r a s i g . 

Roer c o n s i e n t e t res f o r m a s roo, roigo y royo en el i n d i c a t i v o ; 

roiga, r o y a y r o a en el s u b j u n t i v o . L a A c a d e m i a n o s o f r e c e es-

te e j e m p l o : " Y o t e u n t a r é mis ve r sos con t o c i n o , | P o r q u e n o 

m e los roas Gongor i l l a . " 

C A P Í T U L O V I I . 

De las voces verbales. 
651 . T r e s son las voces ve rba l e s : el in f in i t ivo , el g e r u n d i o y 

el pa r t i c ip io . T i e n e n d e c o m ú n t o d a s e l las la v a g u e d a d d e su 
s igni f icac ión t e m p o r a l y m o d a l , q u 3 neces i t a se r d e t e r m i n a d a 
p o r u n v e r b o aux i l i a r , c o n c o m i t a n t e ó d e t e r m i n a n t e . T o d a s es-
t a s voces a y u d a d a s d e u n v e r b o c o n c o m i t a n t e f o r m a n c o n j u g a 
c iones pe r i f r á s t i c a s , c o m o las s i g u i e n t e s : he de amar; tengo de 
amar; voy entendiendo, iba entendiendo; tengo entendido, tenia en-
tendido. 

Del infinitivo. 
652. S e g ú n lo d i c h o en el p á r r a f o 532, el in f in i t ivo es voz 

ve rba l t e r m i n a d a en ar, er ó ir q u e e x p r e s a la s ign i f icac ión del 

v e r b o d e un m o d o inde f in ido , s in d e n o t a r n ú m e r o , t i e m p o , ni 

p e r s o n a . E s el n o m b r e del ve rbo , y as í se e x p l i c a q u e en e s t e 

T r a t a d o al h a b l a r d e los verbos , los d e s i g n e m o s p o r el infinit i-

vo, d i c i e n d o : el verbo amar; el verbo vivir; n o o b s t a n t e q u e en 

r i go r no es v e r b o , c o m o p r o c u r a r e m o s d e m o s t r a r . 

653. Á s e m e j a n z a del g e r u n d i o rec ibe del v e r b o con el cual 

se c o n s t r u y e la s ign i f i cac ión d e t i e m p o ; estudiar p o r sí s ó l o n o 

e x p r e s a u n e s t u d i o p r e s e n t e , p a s a d o ó f u t u r o ; p e r o si s e d ice 

me pongo á estudiar; me puse á estudiar; me pondré á estudiar, 
a p a r e c e n l uego esos t r e s t i e m p o s p o r v i r tud d e l v e r b o d e t e r m i 

n a n t e . 



Formas anticuadas del verbo HABER. 

Personas del indicativo: heis, hedes, habedes ó avedes, habíades ó 
avíades, avíe, avíes, hobe ú ove, hobiste ú oviste, etc., habre-
des ó avredes. 

Imperativo: habe tú. 
Personas del subjuntivo: hayades ó ayades, hobiera ú oviera, ho-

biese ú oviese, hobiere ú o viere, aver, aviendo, ávido. 

Verbos defectivos. 

649. L o s v e r b o s d e f e c t i v o s c a r e c e n d e p a r t e d e la c o n j u g a -

c ión , y a l g u n a vez d e t o d a e l la . E n e s t e caso no t i enen d e ver -

bos m á s q u e el n o m b r e q u e e s el inf ini t ivo. Adir, po r e j e m p l o , 

só lo se usa en la f r a se adir la h e r e n c i a . Usucapir c a r e c e t a m b i é n 

d e t o d a la c o n j u g a c i ó n . 

S o n de fec t ivos , p o r c a r e c e r d e p a r t e d e la c o n j u g a c i ó n abol i r , 

ba lbuc i r , g a r a n t i r , m a n i r , a g u e r r i r , a te r i r se , b l a n d i r a n t i c u a d o , 

arrecirse, de spavor i r , e m b a í r , e m p e d e r n i r . Balbucir t o m a de l 

v e r b o balbucear los t i e m p o s q u e le f a l t a n , y garantir los r ec ibe 

d e garantizar. , 

Soler só lo s i rve p a r a d a r n o m b r e al ve rbo , el cua l n o se usa 

en el p r e t é r i t o p e r f e c t o solí. E l pa r t i c ip io solido só lo se e m p l e a 

p a r a f o r m a r los t i e m p o s c o m p u e s t o s . 

A l g u n o s g r a m á t i c o s e n s e ñ a n q u e ca r ecen d e las p r i m e r a s per -

sonas los v e r b o s ladrar, mugir, relinchar, rebuznar y o t r o s se-

m e j a n t e s ; p u e s t o q u e n a d i e p u e d e dec i r d e sí m i s m o q u e ladra, 

muge, relincha, etc. 

P e r o en s e n t i d o figurado p u e d e n ap l i ca r se e s t o s y o t r o s ver -

b o s á seres rac iona les , y po r l a figura p r o s o p o p e y a ó personi f i -

cación p u e d e s u p o n e r s e q u e los i r r ac iona le s se s i rven d e l a p r i 

m e r a p e r s o n a de d i c h o s ve rbos , c o m o se finge en las f ábu la s . 

650. S e g ú n la R e a l A c a d e m i a n o son r i g u r o s a m e n t e defec t i -

vos a l g u n o s ve rbos c u y a s p r i m e r a s p e r s o n a s s u e n a n i n g r a t a s al 

oído, c o m o loar, incoar; p o r q u e si b ien es c i e r to q u e son p a l a -

b r a s poco e u f ó n i c a s loo é incoo, n o r e p u g n a n u e s t r a l e n g u a la 

dob l e o final, c o m o lo p r u e b a la e x i s t e n c i a d e la voz azamboo. 

O t r o t a n t o h a y q u e dec i r d e los v e r b o s raer y roer, q u e le jos 

d e se r de fec t ivos , a d m i t e n en los p r e s e n t e s d ive r sa s f o r m a s : 

raer t i ene raig-oy ray-o, p a r a el ind ica t ivo , y raiga y raya pa-

ra el p r e s e n t e d e s u b j u n t i v o . D e e s t a s f o r m a s es p r e f e r i b l e a q u e -

lla c u y a i r r e g u l a r i d a d cons i s t e en el a u m e n t o d e las l e t r a s i g . 

Roer c o n s i e n t e t res f o r m a s roo, roigo y royo en el i n d i c a t i v o ; 

roiga, r o y a y r o a en el s u b j u n t i v o . L a A c a d e m i a n o s o f r e c e es-

te e j e m p l o : " Y o t e u n t a r é mis ve r sos con t o c i n o , | P o r q u e n o 

m e los roas Gongor i l l a . " 

C A P Í T U L O V I I . 

De las voces verbales. 
651 . T r e s son las voces ve rba l e s : el in f in i t ivo , el g e r u n d i o y 

el pa r t i c ip io . T i e n e n d e c o m ú n t o d a s e l las la v a g u e d a d d e su 
s igni f icac ión t e m p o r a l y m o d a l , q u 3 neces i t a se r d e t e r m i n a d a 
p o r u n v e r b o aux i l i a r , c o n c o m i t a n t e ó d e t e r m i n a n t e . T o d a s es-
t a s voces a y u d a d a s d e u n v e r b o c o n c o m i t a n t e f o r m a n c o n j u g a 
c iones pe r i f r á s t i c a s , c o m o las s i g u i e n t e s : he de amar; tengo de 
amar; voy entendiendo, iba entendiendo; tengo entendido, tenia en-
tendido. 

Del infinitivo. 
652. S e g ú n lo d i c h o en el p á r r a f o 532, el in f in i t ivo es voz 

ve rba l t e r m i n a d a en ar, er ó ir q u e e x p r e s a la s ign i f icac ión del 

v e r b o d e un m o d o inde f in ido , s in d e n o t a r n ú m e r o , t i e m p o , ni 

p e r s o n a . E s el n o m b r e del ve rbo , y as í se e x p l i c a q u e en e s t e 

T r a t a d o al h a b l a r d e los verbos , los d e s i g n e m o s p o r el infinit i-

vo, d i c i e n d o : el verbo amar; el verbo vivir; n o o b s t a n t e q u e en 

r i go r no es v e r b o , c o m o p r o c u r a r e m o s d e m o s t r a r . 

653. Á s e m e j a n z a del g e r u n d i o rec ibe del v e r b o con el cual 

se c o n s t r u y e la s ign i f i cac ión d e t i e m p o ; estudiar p o r sí s ó l o n o 

e x p r e s a u n e s t u d i o p r e s e n t e , p a s a d o ó f u t u r o ; p e r o si s e d ice 

me pongo á estudiar; me puse á estudiar; me pondré á estudiar, 
a p a r e c e n l uego esos t r e s t i e m p o s p o r v i r tud d e l v e r b o d e t e r m i 

n a n t e . 



Le falta, pues, la significación de tiempo, esencial al verbo según 
las doctrinas de filósofos y filólogos eminentes.1 Pudiera objetarse que 
el infinitivo expresa tiempo secundario, como se desprende de los ejem-
plos a n i b a puestos, de suerte que se halla en el mismo caso que el 
pospretérito de indicativo amaría. Pero el pospretérito jamás deja de 
significar determinado t iempo, aun cuando sea secundario; al paso que 
el infinitivo en muchos casos tiene significación temporal indetermina-
da. v. g : el ir, el venir, entre hablar y callar. Además el pospretérito 
refiere su significación al t iempo del verbo determinante, y por esto es 
t iempo secundario; pero tal significación la tiene de sí mismo, mien-
tras que el infinitivo la recibe del verbo que lo acompaña y deter-
mina. 

Por otra parte, privado de la movilidad de las flexiones personales, 
resulta por su forma abstracta y estadiza, inhábil para desempeñar las 
atribuciones que mejor caracterizan al verbo, de donde puede colegir-
se que si tales caracteres le faltan, no puede clasificarse entre los verbos. 

Filólogos eminentes van más lejos y sostienen que es verdadero nom-
bre. 2 Bello enseña que el infinitivo es sustantivo, porque ejerce todos 
los oficios de sustantivo. 

654. Un estudio detenido pone de resalto que el infinitivo desem-
peña oficios propios de nombre y oficios que corresponden al verbo. 
Knumeraremos unos y otros. 

655. a) Como el nombre sustaniivo se construye con el artículo, ya 
sea definido ó indefinido; v. g.: "El mucho velar que velamos" (Cei-

1 Aristóteles hablando del verbo dice: Verbum autem est quod consig-
nifícat tempn1 cuius nulla pars significat separatim, et semper est nota 
eorum quee dealtero prredicantur. (Perihernienias, lib. Io, lect. 4a). 

El Cardenal González cree también que es esencial al verbo la significa-
ción de tiempo: «Verbum est vox quse significat et exprimit rem quatenus 
vicibus temporis subjicitur, et quatenus aliquid de altero enunciat.» (Phi-
lophia Elementaría). 

Balines en su Tratado de Filosofía Elemental enseña que «un verbo, con-
«sidéresele en cualquiera de sus fases, siempre envuelve la modificación 
«de la idea por el tiempo.» 

2 «El sufijo tu tiene en sánscrito una importancia particular, porque sir-
ve para formar el infinitivo, así como un gerundio en tvá. Ya en mi prime-
ra obra he reconocido que los infinitivos sánscritos como dá' tuin «dar,» 
pák-tum «cocer,» trás-tum «temblar,» dt-tinn «comer,» vé't um «saber» 
son sustantivos en acusa t ivo . . . . No repetiré aquí las razones que me ha-
cen considerar el infinitivo, en todas las lenguas, como un sustantivo abs-
tracto, que sólo difiere de los otros sustantivos por el privilegio que tiene 
de regir el mismo caso que el verbo y construirse de un modo más libre.» 
(Francisco Bopp, Gramática comparada, tomo IV, párrafo 840). 

Guardia y Wierseyski se producen en estos términos: «No se puede lle-
« gar á esclarecer la dificultad que presenta la construcción del acusativo 
« con el infinitivo, sino tomándolo por lo que es en realidad, es decir, por 
«un nombre verbal.» fGramática de la Lengua latina, pág. 633). 

vantes) ; « E l dulce lamentar de dos pastores" (Garcilaso); " C a n s a d o 
de un vago interminable buscar" (Cu tanda) ; " N o s está bien el mirar I 
por la hacienda mucha ó poca" (Bretón de los Herreros); «El andar 
de los siglos" (P . Miguel Mir). 

b.) Concuerda con adjetivos determinativos y calificativos - v g • 

! e s m ' w ™ e l l l o r o " <F r- L u i s d e L e ( 5 n ) ; "Será este bail ¿su bai-
lar postrero (Arango y Escandón) ; Aquel andar tan airoso ( D Nico-
lás Moratin, La Petimetra); "Es te encerramiento y este nevarme el sa-
lir de casa" (Quijote). 

c.) Admite á modo del nombre el régimen de preposición " F u é 
cosa para alabar al Señor la muerte que m u r i ó " (Santa Teresa) . 
. • - - J a mudanza se debió al retrogradar paulatino del lugar de la ar-

ticulación lingual" (Cuervo): " Q u e ya había cumplido con lo que to-
caba al velar de las armas" (Qui jo te) : "Elogios provenientes de la pa-

sajera infatuación de las banderías y del gárrulo y verboso aclamar de 
los penodicos de secta" (Baralt, Discurso Académico): " E l contento 

que nace del gastar las r i q u e z a s . . . . " (Fr. Luis de León); " E l buen 
gusto en el vestir" (Bretón de los Herreros). 

d.) Desempeña el oficio de sujeto de la proposición: v. g . : 11 El vi-
vir humano es más serio, es más digno que todo eso" (D. Juan Vale-
ra); "Fuera muy largo referir todas las p o e s í a s . . . . en que este amor 
aparece (Mohns ) . 

e.) Sirve de complemento directo del verbo; v. g.: " Owo mucho 
elogiarlas de hermosas" (D. Juan Maury) . 

056. Como se ve el infinitivo desempeña todos los oficios del nom-
bre sustantivo; sin embargo quedan en pie algunas diferencias que dis-
tinguen á uno de otro, y en virtud de ellas, puede afirmarse que no 
son palabras homogéneas. Es prueba de esto que no puede unir la 
conjunción un nombre á un infinitivo inmediato á él; seria incorrecto 
decir: "debemos respetar y obediencia á nuestros padres; sino debemos 
respetar y obedecer ó bien debemos respeto y obediencia á nuestros pa-
dres. v 

657. En cuanto al significado, el infinitivo mira más al sujeto de la 
acción, y la representa con más intensidad y viveza que el nombre - és-
te expresa más frecuentemente la cosa ejecutada que el acto de ejecu-
tarla. En las frases citadas antes, obedecer y obediencia significan acata-
miento á la voluntad del superior; pero si bien se mira, cuando deci-
rnos: "se debe obediencia á los padres," la palabra obediencia más bien 
que un acto, expresa el estado pasivo de sujeción en que deben ha-
llarse los hijos respecto de sus padres; mas si decimos: "se debe obe-
decer á los padres," significamos el acto de acatar sus mandatos Por 
otra parte la referencia á un sujeto que obedezca, urge más, emplean-
do el infinitivo obedecer que no el sustantivo obediencia; y aun hay ca-
sos en que el infinitivo lleva expreso un sujeto determinado- v • 
"Decir lo tú y e n t e n d e r l o ^ " (Cervantes). 
, M i r a r > P u e s , á un sujeto determinado y expreso ó indeterminado y 

tácito: referirse más á la causa ó agente que al resultado ó efecto, y 
conservar así algún resto de la vida y movimiento de los modos per-



sonales, son las diferencias q u e principalmente distinguen al infinitivo 
del nombre; pero tan del icadas y tan difíciles de ser advertidas, que no 
bastan para declararle verbo, mayormente si ponemos la consideración 
en su aptitud, para desempeñar los oficios propios del nombre, y su 
inhabilidad para ejercer a l g u n o s de los que atañen al verbo. 

No puede negarse que al infinitivo corresponde el mismo régimen 
que al verbo; pero igual rég imen toca á muchos nombres verbales, y 
así se dice: "respetar á los anc ianos es digno de elogio" y "el respeto á 
los ancianos es digno de e log io . " 

658. De todo lo expuesto se deduce que el infinitivo es una voz in-
termedia entre el sustantivo y el verbo, ó si se quiere es un elemento 
de transición, mediante el cual se puede pasar de las palabras sustan-
tivas á las atributivas, sin r o m p e r la admirable unidad del lenguaje. 

El infinitivo, por lo mismo, es una voz verbal que participa de las 
propiedades del nombre y de algunas de las del verbo. 

659. R e g i d o de a l g u n a s p r e p o s i c i o n e s t i ene a l g u n a s veces sen-

t ido pas ivo , á pesa r d e c o n s e r v a r la f o r m a ac t iva , c o m o se ad-

v ie r t e en las f rases s i g u i e n t e s : "es cosa de ver; e s t á e s to por ave-

riguar, ¿Quieres no c o m e t e r p e c a d o mor t a l , cosa t a n para de 

seat?" (Ávi la ) ; e s to es: t a n para ser deseada. 

D e l gerundio. 

6 6 0 E l g e r u n d i o es v o z v e r b a l i nva r i ab l e t e r m i n a d a en ndo, 

q u e e x p r e s a el s i g n i f i c a d o f u n d a m e n t a l del ve rbo d e 1111 m o d o 

inde f in ido . 1 

661. E q u i v a l e al p r e s e n t e d e inf in i t ivo , al n o m b r e s u s t a n t i v o 

r e g i d o de a l g u n a p r e p o s i c i ó n , al p a r t i c i p i o d e p r e s e n t e la t ino, 

al a d j e t i v o , al a d v e r b i o e n a l g u n o s casos , y á la p r epos i c ión en 

c ier tos mot l i smos d e q u e p r e s e n t a r e m o s e j e m p l o s . 

662. E q u i v a l e al i n f i n i t i v o : 

a.) C u a n d o la o r ac ión e x p r e s a la s i m u l t a n e i d a d d e dos he 

chos ; v. g.: e n t r a n d o P e d r o , sa l ía J u a n ; e s to e s : Al e n t r a r P e 

dro , sal ía J u a n . 

/>.) C u a n d o s ignif ica u n h e c h o q u e es t e r m i n o del v e r b o per 

sonal con el cual se c o n s t r u y e ; v. g . : " V i riñendo á d o s h o m 

bres ," ó lo q u e es lo m i s m o : " V i reñ i r á dos h o m b r e s . " 

1 En mi «Tratado del Gerundio» expuse ya las doctrinas aquí ense-
ñadas. 

c.) C u a n d o la o r ac ión d e n o t a o p o s i c i ó n ; v. g.: Siendo P e d r o 
tan p o b r e , soco r re á o t r o s m á s p o b r e s q u e é l ; e s t o e s : C o n ser 
P e d r o t a n pob re , s o c o r r e á o t r o s m á s p o b r e s q u e él. 

d.) C u a n d o d e n o t a m e d i o d e c o n s e g u i r a l g u n a c o s a ; v. g . : 
Estudiando, es decir , con estudiar se a d q u i e r e i n s t r u c c i ó n ; en es-
te c a s o el g e r u n d i o e q u i v a l e t a m b i é n á un s u s t a n t i v o , p u e s se 
d ice sin a l t e r a r el s e n t i d o : con el estudio se a d q u i e r e i n s t rucc ión . 

663. Se ha dicho que el gerundio algunas veces desempeña oficios 
de adjetivo calificativo; pero por regla general son censurables las cons-
trucciones en que se le asimila á esta parte de la oración, como en es-
te pasaje tomado de un discurso académico de Martínez de la Rosa: 
"Santa Teresa es un modelo perfecto del poeta cristiano: tierna, afec-
tuosa, expresando con dulcísimos ecos los sentimientos de su corazón." 
Aquí se ven apareados el adjetivo afectuosa y el gerundio expresando, 
como si fueran palabras homogéneas , cuando son de índole diversa, 
según se explicará después. Por otra parte, si expresamos el verbo es 
sobreentendido, habrá que decir : es tierna, afectuosa, es expresando, 
etc., construcción inadmisible. 

No parece que merezca censura esta expresión de D. Juan Valera: 
" L a tez fresca, limpia y brotando salud y juventud," pues aquí sin es-
fuerzo se sobreentiende el verbo estar y no el conexivo ser; " l a tez 

fresca y limpia estaba brotando salud;" de donde resulta que en la cons-
trucción de Martínez de la Rosa expresando desempeña malamente el 
oficio de atributo, al paso q u e en la de Valera brotando es un verdade-
ro gerundio construido con el verbo concomitante es ta r, que fácilmen-
te se subentiende. 

Conforme á lo que se acaba de exponer son incorrectas locuciones 
como éstas: "Leyprohibiendo bebidas embriagantes:" ' 'Inscripción con-
memorando la muerte de Morelos;" la incorrección desaparece, si se re-
emplaza el gerundio por un adjetivo ó por una proposición, cuyo su-
jeto sea relativo, y se dice Ley prohibitiva de bebidas embriagantes, ó 
Ley que prohibe bebidas embriagantes; Lnscripción conmemorativa de la 
muerte de Morelos, ó que conmemora la muerte de Morelos. 

664. Los casos excepcionales en que puede el gerundio construirse 
á modo de adjetivo, con un sustantivo, son los siguientes: 

a.) Cuando forma parte de rótulos explicativos del asunto de un 
cuadro ó del de alguna producción literaria; por ejemplo : Pió LXpre-
sidiendo el Concilio Vaticano," rótulo de un cuadro que así representa á 
aquel pontífice. " L a s ranas pidiendo rey," título de una fábula. Pre-
sidiendo y pidiendo están usados con propiedad, porque significan ac-
ción transitoria que según se explicará después, es la que corresponde 
y caracteriza á esta voz verbal: en el presente caso, presidiendo vale lo 
mismo que en el acto de presidir, y pidiendo lo mismo que en el mo-
mento de pedir. 

b.) Cuando se usa para denotar los juegos escénicos, ó indicaciones 
hechas por los autores dramáticos para la representación de sus pie-



zas, indicaciones que van encerradas dentro de paréntesis cuadrados; 
v. g.: "Benigno \Abriendo una gaveta y sacando dinero."] (Bretón de 
los Herreros). En éstas y semejantes locuciones hay la elipsis de los 
verbos estar, presentarse ú otro de significación parecida: "Benigno es-
tará ó se presentará abriendo una gaveta." 

En general, el gerundio podrá construirse con un sustantivo siem-
pre que pueda sobreentenderse el verbo estar; v. g.: 

" — Y o 
Fui casado: era una alhaja 
Mi Pepa; tan hacendosa; 
Siempre arreglando la casa. 

(Gil y Zarate, citado por Caro); en el último verso se ha callado el 
verbo estaba; siempre estaba arreglando la casa. 

c.) Los gerundios ardiendo é hirviendo van frecuentemente unidos 
á sustantivos cuyo significado modifican; v. g . : una casa ardiendo; un 
vaso de agua hirviendo: "Vengan pez y resina en calderas de aceite ar-
diendo." 

Constrúyese también el gerundio con un sustantivo, en oraciones 
exclamatorias; v. g . : 

"¡Jove extinguiendo con nefanda boca 
La llama de Himeneo!" 

( Mora citado por Caro) . En casos como éste, el gerundio equi-
vale á un infinitivo, pues es cómo si se dijera: ¡Extinguir Jove con ne-
fanda boca, etc.; no tiene por lo mismo el carácter de adjetivo. 

665. Aunque, por regla general, el gerundio no puede ser asimila-
do al adjetivo, éste sí tiene afinidad con aquél, cuando se usa en cons-
trucción absoluta; en cuyo caso el adjetivo puede ir acompañado de 
gerundios que le precedan ó le sigan. De ello nos ofrece ejemplo es-
te pasaje de Quintana: "Gonza lo aquel día sirviendo más de soldado 
que de general, dando el ejemplo de infatigable constancia, delantero 
en el peligro, fué el primero que se acercó á la muralla del pueblo." 
"Delan tero en el pel igro" se asemeja al gerundio "adelantándose en 
el peligro." 

666. En construcciones ya hoy anticuadas se usaba el participio de 
presente en lugar del gerundio, como se advierte en los siguientes 
ejemplos que tomo de los Estudios Gramaticales de D. Marco Fidel 
Suárez: "Cumpliendo el Rey trece años, entrante en los catorce, entre-
gáronle su reyno." (Crónica de Pero Niño). "Debéis creer que pocas 
"veces os sean fieles aquellos que con dádivas oviéredes de sostener; 
" antes es cierto, aquellas cesantes, os sean deservidores." (Pulgar, Le-
tras). Hoy se deberá dec i r : "entrando el Rey en los catorce años, le 
entregaron su r e i n o ; " "cesando aquellas (dádivas), os sean deservi-
dores ." 

El gerundio en algunas construcciones equivale al participio de pre-
sente latino. Hay esta equivalencia cuando el gerundio modifica al 
complemento directo del verbo; por ejemplo: vi riñendoi unos niños; 
en latín se diría: vidi pueros rixantes. En este caso el gerundio se ase-
meja al adjetivo. 

667. Se usa á manera de adverbio, cuando significa modo ó medio 
y va inmediato al verbo al cual modifica; v. g . : Iba leyendo; habla gri-
tando. En este caso conserva la significación y régimen de su verbo. 

En algunas frases casi no se distingue del adverbio, y aun consien-
te la forma diminutiva ó la ponderativa; v. g.: Ven corriendo; acércate 
callandito." 

"Cómo se pasa la vida, 
Cómo se viene la muerte 
Tan callando." 

668. En estilo familiar y jocoso se usa algunas veces el gerundio á 
manera de apodo, como en los siguientes pasajes de la Petimetra de 
I). Nicolás Moratín: 

Y él será 
Siendo de un mismo estambre 
Un don Rabiando de hambre." 

"Y por él esté muriendo, 
Siendo un D. Juan Pereciendo." 

669. El sabio filólogo D. Rufino José Cuervo observa que hace ofi-
cios de preposición en locuciones como éstas: "La casa quedapasati-
" do el río; esto es: al otro lado del río; la tienda está bajando la plaza, 
" e s t o es: abajo de la plaza." Autoriza este uso con numerosos ejem-
plos, y hace la siguiente observación: "Ejemplar igualmente curioso 
"nos suministra el trans latino, originariamente participio de presen-
"te del mismo verbo tro que aparece en intro y extre correspondiente 
"á la raíz lar, pasar, de modo que trans=pasando. 

Del significado del gerundio. 

670. E l g e r u n d i o exp re sa la acción q u e significa el ve rbo co-
m o hecha ó ver i f icada t r ans i to r i amen te . 

Si c o m p a r a m o s el g e r u n d i o con el par t ic ip io de p resen te y 
con el ad j e t i vo , se adv ie r t e q u e el p r i m e r o d e n o t a u n a acción 
q u e se e j ecu ta de un m o d o t rans i tor io , sin c o n n o t a r la idea del 
s u j e t o que la verifica; el par t ic ip io de p resen te e x p r e s a esa mis-
m a acción q u e se e jecu ta de un m o d o hab i tua l y conno ta al 
m i s m o t i e m p o al su j e to q u e la verifica; obediente, po r e j emp lo : 
es el q u e h a b i t u a l m e n t e obedece; obedeciendo e x p r e s a el a c to de 
obedecer , y no mira ni hace referencia á n i n g ú n s u j e t o ; el ad-
je t ivo finalmente significa u n a cual idad é impl ica la idea del 
su je to . 

P a r a pone r de mani f ies to las d i ferencias es tablec idas , h a g a 



mos el co t e jo de es tas t res cons t rucc iones : "en la sala inmedia-
ta es tán unos jóvenes estudiando;" "están unos jóvenes estudian 
tes" y "es tán unos j ó v e n e s estudiosos:" el g e r u n d i o estudiando da 
á e n t e n d e r q u e los j ó v e n e s q u e es tán en la sala i n m e d i a t a estu 
dian en ese momento; el pa r t i c ip io estudiantes indica q u e d ichos 
jóvenes t ienen por o c u p a c i ó n h a b i t u a l estudiar, a u n c u a n d o en 
esos momen tos , h a g a n cua lqu ie ra o t r a cosa; por úl t imo, el ad je-
t ivo estudiosos dec l a ra q u e los j óvenes m e n c i o n a d o s t ienen la 
cual idad de ser ap l i cados al es tudio . 

671. Á pesar de q u e el g e r u n d i o por sí m i s m o no significa 
duración habi tua l , p u e d e recibi r es te s igni f icado del ve rbo al cual 
per tenece ó del v e r b o con el cual se cons t ruye , c o m o lo com-
prueban las o rac iones s igu ien tes : " Los h o m b r e s pasan la vida 
formando p royec tos y alimentando esperanzas;" " Viviendo san 
t a m e n t e . mor i r emos del m i s m o modo." 

672. N o es a p r o p i a d o el g e r u n d i o para significar hechos ins-
t an táneos ; por lo cual no se p u e d e decir : "está b r i l l ando un re-
lámpago;" " v e o c a y e n d o u n a p i e d r a ; " pe ro sí h a b r á p r o p i e d a d 
en esta o t ra locución: está relampagueando. 

Sin embargo, cuando el verbo determinante y el determinado signi-
fican hechos simultáneos de breve duración, bien puede emplearse el 
gerundio; v. g . : "Sonando la una de la tarde, llegó el tren de pasa-
jeros." 

673. E l ge rund io neces i t a de ve rbo q u e c o m p l e t e su sen t ido 
y le conf iera la s ignif icación de t i e m p o que por sí no t iene. Es -
tos verbos pueden ser c o n c o m i t a n t e s ó d e t e r m i n a n t e s , según 
q u e a c o m p a ñ a n al g e r u n d i o ó lo d e t e r m i n a n . 

Los verbos c o n c o m i t a n t e s p u e d e n e x p r e s a r qu ie tud , c o m o 
estar, ó mov imien to c o m o ir; v. g.: estoy estudiando; voy leyen-
do. Ta les verbos f o r m a n con el g e r u n d i o u n a especié d e c o n j u 
gación per i f rás t ica . E l g e r u n d i o a c o m p a ñ a d o de estar exp re sa 
acción d u r a d e r a ; v. g . : estoy comiendo; p r eced ido de ir d e n o t a 
un hecho q u e se verif ica l e n t a m e n t e : v. g.: "Poco ápoco se fué 
formando u n a legislación especial p a r a esta especie de sucesio-
nes." (García Icazba lce ta ) . " vamos d e c l a r a n d o poco á poco 

cada una de las pa r t es d e esta u n i d a d . " ( F r . L u i s de L e ó n ) . 

" T a n t o s c o m o se han ido c iñendo la cue rda de S a n Francisco ." 
( D o ñ a E m i l i a P a r d o Bazán) . 

El gerundio de verbos que significan sucesos instantáneos, como 
caer y morir, puede construirse con el verbo estar, y así se dice con en-
tera propiedad: Ese árbol se está cayendo; el enfermo se está muriendo. 
Pero en este caso no se da á entender que está sucediendo lo que el 
verbo significa, sino que se prepara el verificativo próximo de este 
suceso. 

El verbo determinante completa la significación del gerundio; pero 
no se incorpora á él, ni forma con él conjugación perifrástica; v. g . : 
"Quizá Bello, considerando imposible un tratado completo de sintaxis 
adaptable á su gramática, se resolvió á presentar ésta sin la división um-
versalmente seguida." ( D. Marco Fidel Suárez, Estudios Gramatica-
les). Como se ve el verbo determinante resolvió y el gerundio conside-
rando, lejos de formar conjugación perifrástica se hallan en distintos 
miembros del período. 

674. El gerundio exige verbo determinante, cuando expresa causa, 
medio, condición, oposición y simultaneidad. Mas si denota el modo 
de verificarse alguna cosa, no es determinado por el verbo; antes él lo 
determina y completa, v. g : Vivo trobajando; hablas gritando. 

675. Como ya queda dicho, el gerundio recibe del verbo concomi-
tante ó del determinante la significación de t iempo; esto se percibe 
claramente en los siguientes ejemplos: estoy estudiando; estuve estudian-
do; estaré estudiando; leyendo me instruí; leyendo me instruiré. 

676. Cuando ocurren simultáneamente dos hechos, y de ellos uno 
es momentáneo, y otro de alguna duración, este ul t imóse expresa por 
el gerundio; y así se dirá: "Viviendo yo en tu casa, cayó en ella un 
rayo;" sería impropia la locución si se dijera: "Cayendo en tu casa 
un rayo, vivía yo en ella." 

677. Si dos hechos simultáneos son poco más ó menos de igual du-
ración, ya sea ésta prolongada ó muy corta, cualquiera de ellos podrá 
expresarse por el gerundio; con la misma propiedad se dice: Sonando 
la una, llegó el tren, ó llegando el tren sonó la una. Viviendo yo en 
París, najabas por Europa, ó bien: viajando tú por Europa, vivía yo 
en París. 

678. El gerundio, como lo indica su misma etimología, tiene sig-
nificación activa, sin que por esto rehuse la forma pasiva propia de los 
modos personales del verbo. Aclaran y autorizin esta doctrina los 
ejemplos siguientes: " esto depende de que aquí el carácter del 
verbo se altera adverbializándose." (D. Miguel Antonio Caro). " N o 
requiriéndose ya mi intervención personal, pude emprender la vi-
sita de mi obispado. " (1). Ignacio Montes de Oca). " Odiándose la 
intervención" (id.). 

679. Á las s ignif icaciones has ta aqu í s eña l adas al ge rund io , 
d-.-ben añad i r se las s igu ien te s : 

a.) E x p o n e la causa ó razón d e lo q u e e x p r e s a el ve rbo de-



te rminante ; v. g.: " S i e n d o la palabra, d ice Balmes , un s igno ar-

bitrario, su s ignif icación depende de q u e así lo h a e s t ab lec ido 

una causa l ibre;" es to es: "Por ser la pa labra un s igno arb i t ra -

rio, su significación depende , etc." 

b.) E x p r e s a modo ; v. g.: Habla.gritando. 
c.) Medio ; v. g.: E s t u d i a n d o ap rendo ; es to es: por medio del 

estudio, ap rendo . 

d.) D e n o t a condic ión , v. g.: Cumpliendo con nues t ros debe-

res, nada t e n e m o s q u e t e m e r ; es decir : si cumplimos con nues-

tros deberes , n a d a t e n e m o s que temer. 

c.) Signif ica oposición; v. g.: Siendo Pedro tan rico nunca so-

corre á los pobres , ó lo q u e es lo m i s m o : ápesar de ser Pedro 
tan rico, etc. 

f . ) D e n o t a un hecho s imul táneo con el que significa el ve rbo 

determinante; v. g.: "Entrando yo, salías tú;" e s t o e s : Al en t r a r 

yo, salías tú. 

g.) P reced ido el g e r u n d i o de la preposición en s ignifica un 

hecho i n m e d i a t a m e n t e anter ior al que exp re sa el ve rbo de te r 

minante; v. g.: "En poniendo que puse los pies en el esquife , dis-

paró la cap i t ana el cañón de Crujía." (Qui jo te ) . " en nacien-
do Cristo en el án ima , luego se levanta el d e m o n i o con* deseo de 

nos matar ." ( M a e s t r o Ávi la) . 

Si el verbo d e t e r m i n a n t e se halla en el f u tu ro s i m p l e de in 

dicativo, el g e r u n d i o p r eced ido de la preposic ión en, d e n o t a 1111 

hecho poster ior al m o m e n t o en que se h a b l a ; pero an te r io r al 

que significa el ve rbo d e t e r m i n a n t e ; v. g.: "En hallando que ha 
¡k la historia q u e él va buscando con e x t r a o r d i n a r i a s di l igen 

das, la dará luego á la es tampa." (Quijote, t o m o IV, edic. de 

Clemencín). 

6S0. Corresponde al gerundio significar los hechos que son prime-
ro con prioridad de tiempo ó con prioridad lógica. 

681. En las oraciones causales el gerundio significa la causa, y el 
vertió determinante denota el resultado ó efecto; v. g.: " Temiendo la 
nfanta ver venir tras ella á los que habían aprisionado á su marido, 
íirt-v á Segura." (Quintana). Como está manifiesto, el gerundio 
expresa el temor que fué causa de la fuga. 

En las oraciones condicionales el gerundio declara la condición, 

y el modo personal lo condicionado; v. g.: " no es dado exponer 
el buen uso y corrección del habla, en no sabiendo analizar bien las pa-
labras." (D. Marcos Fidel Suárez); esto es: si no se sabe analizar, etc. 

683. En general, el modo personal expresa un hecho que supone 
v requiere la existencia de lo significado por el gerundio; y así se dirá: 
Estudiando, oprendo, y no: aprendiendo estudio; pues si bien el estudiar 
y el aprender son cosas simultáneas; lo segundo, esto es : el aprender, 
requiere y supone lo primero. 

Del gerundio compuesto 

6S4. El g e r u n d i o c o m p u e s t o se f o r m a con el aux i l i a r habien-
do y el par t ic ip io pas ivo del ve rbo q u e se c o n j u g a ; v. g.: Ha-
biendo amado, ó bien del mi smo auxi l i a r habiendo y del infinit i 
vo del ve rbo q u e se con juga , in te rpues ta la preposición de; v. g.: 
habiendo de amar. 

685. Habiendo amado d e n o t a un hecho an te r io r al q u e ex-
presa el verbo d e t e r m i n a n t e ; v. g.: Habiendo dado el j e fe las ór 
denes conven ien tes , fue ron obedecidas . 

Habiendo de amar anunc ia un hecho poster ior al q u e signifi 
ca el ve rbo d e t e r m i n a n t e ; v. g.: Habiendo de recibir el grado de 
doctor, necesi tas s u j e t a r t e an te s á . las p r u e b a s univers i ta r ias . 

686. Se ha de j uzga r improp iedad de l engua je el uso de u n a 
f o r m a del g e r u n d i o por o t r a , c o m o si se emplea la s imple por 
cualquiera de las compues t a s ; de tal vicio adolecen las cons t ruc 
c iones s iguientes: Llegando hoy t a r d e á esta c iudad , no p u e d o 
visi tarla ahora ; en vez de decir : Habiendo llegado tarde, ó por 
haber llegado hoy t a r d e á la c iudad , no p u e d o visi tarla ahora . 

Peca a s imismo con t r a la p rop iedad del l e n g u a j e la expres ión 
s iguiente: Partiendo mañana d e aqu í m e desp ido de mis ami 
gos ; deber ía dec i r s e : Habiendo de partir mañana d e aquí , m e 
desp ido de mis amigos . 

687. En algunos casos el gerundio simple expresa por traslación un 
hecho anterior al que significa el verbo determinante; v. g.: "D. Al-
varo, poniendo en él (castillo) un alcaide de su confianza, prosiguió 
su marcha." (Quintana). Como se ve, el poner D. Alvaro un alcai-
de, fué anterior á la prosecución de su marcha; de modo que no to-
mando una forma por otra, se habría dicho: " H a b i e n d o puesto I). 
Alvaro un alcaide," etc. 



688. L a f o r m a - c o m p u e s t a del g e r u n d i o habiendo amado pue-

de simplificarse, si se s u p r i m e el a u x i l i a r habiendo: la oración 
1 h a b i e n d o leído el l ibro lo g u a r d é , " puede , por elipsis, q u e d a r 

reducida á esta o t ra : "leído el l ibro, lo guardé ." E n la S i n t a x i s 

se exp l i ca rá en q u é casos no se p e r m i t e es ta elipsis. 

Por ahora, haremos notar que hay impropiedad en usar el gerundio 
simple amando como equivalente del participio ainado. Tal impropie-
dad se advierte en este aviso que se lee en algunas casas de comercio: 
"Saliendo el din, ro de aquí, no se admi te reclamación." Sin duda no 
se quiere decir que no se admite reclamación en los momentos de sa-
lir el dinero, sino después que ya sal ió; por lo mismo lo correcto se-
ría decir: Sa/i/o el dinero de aquí, no se admite reclamación. 

1 

Del participio. 

689. S e g ú n la definición d a d a en el pá r r a fo 34, el par t ic ip io 

es la pa r t e var iab le de la oración, q u e j u n t o con la índole del ad-

je t ivo t iene el rég imen y la s ignif icación f u n d a m e n t a l del verbo. 

690. H a y dos especies de pa r t i c ip ios : el de p resen te , l lama 

d o t a m b i é n activo, y el de p r e t é r i t o l l a m a d o a d e m á s pasivo. 

Del participio de presente. 

691. El par t ic ip io de p resen te t e r m i n a en ante, si pe r t enece 

á verbos de la p r i m e r a con jugac ión , como aspirante; en iente, si 

su verbo es de la s e g u n d a ó t e rcera , c o m o perteneciente y com-
batiente, y en y ente, si p rocede d e v e r b o s cuyo inf ini t ivo contie-

ne dos vocales c o n c u r r e n t e s ó u n a voca l repe t ida , c o m o consti-
tuyente d e constituir, y creyente d e creer. L o s par t ic ip ios de as-

cender , descende r é influir t i enen - d o s fo rmas , ascendente y as-
cendiente, descendente y descendiente, influente é influyente. 

692. E l par t ic ip io de p r e s e n t e va r í a de t e rminac ión por ra-

zón del número , pe ro no por razón de l géne ro ; de obediente,per-
teneciente y amante resul tan los p l u r a l e s obedientes, pertenecien-
tes y amantes; pero no se pueden f o r m a r los f emen inos obedien-
ta, pertenecienta y amanta. Se e x c e p t ú a presidente q u e consien 

te la f o r m a f emen ina presidenta. D . J u a n Va le ra ha escri to al-

g u n a s veces acompañanta, y D. J o s é M. R o d r í g u e z y Cos d i jo 

ayudanta en un j u g u e t e cómico q u e t iene por t í tulo: "Discus ión 
T r a s c e n d e n t a l . " 

693. A l g u n a s voces ve rba les t e r m i n a d a s en nte t o m a n en el 

géne ro f e m e n i n o la t e rminac ión a; en es te caso se usan c o m o 

sus tan t ivos ó c o m o ad je t ivos . S i rvan de e j emplo : s i rviente sir-
* 

vienta , c o n g r e g a n t e cong regan t a , a s i s t en te as is tenta , d a n z a n t e 
d a n z a n t a , p r e t e n d i e n t e p re t end ien t a , m e n d i g a n t e m e n d i g a n t a , 
r ec i t an te rec i tan ta , figurante figuranta, sobresa l ien te sobresa-
l ienta . R e g e n t e , c u a n d o s ignif ica la m u j e r que rige, no a d m i t e 
la final a; pero si se h a b l a de la m u j e r del regente, se d i rá la re-
genta. 

L o s e j emplos an te r io res y a lgunos más, descubren la t enden -
cia de la l engua á sus t an t iva r ó ad j e t i va r los part icipios, d á n d o -
les t e rminac ión femenina . 

694. En el párrafo 670 quedaron establecidas algunas de las dife-
rencias que distinguen al gerundio del participio de presente. A l o q u e 
allí se dijo hay que añadir que el gerundio, por su significado, poco 
participa de la índole del adjetivo; el participio, al contrario, llega á 
convertirse en esa parte de la oración. 

Se hará patente la diferencia entre el gerundio y el participio de pre-
sente, poniendo á la vista frases en las cuales el participio no puede 
ser reemplazado por el gerundio, ni é->te por aquél. Los siguientes pa-
sajes tomados de la Introducción de D. José M. Vigil á las Sátiras de 
Persio, nos ofrecen ejemplos bastante claros de lo que acabamos de de-
cir: " reñidas discusiones se han sostenido sobre la intención do-
minante en sus sátiras." " E n vano se buscó la virilidad de carácter que 
distingue al ciudadano virtuoso en un alma sometida á las influencias 
halagüeñas ó amenazantes del mundo exterior." Es evidente que en los 
pasajes citados no es posible reemplazar los \>a.\úc\p\os dominante y ame-
nizante por los gerundios dominando y amenazando. 

695. Tienen de común el gerundio y el participio de presente que 
ambos reciben del verbo que se construye con ellos, la significación de 
tiempo, como se ve en los ejemplos siguientes: Fui obediente, soy obe-
diente, seré obediente; Estuve leyendo, estoy leyendo, estaré leyendo. En los 
primeros ejemplos se habla de una obediencia pasada, presente ó fu-
tura, según el tiempo en que se halla el verbo ser; lo mismo hay que 
notar respecto de la época en que se verifica la lectura de que se ha-
bla en los últimos ejemplos; depende esa época del tiempo en que se 
halle el verbo estar. 

696. L a voz verbal t e rminada en nte conserva a l g u n a s veces 
la significación f u n d a m e n t a l y el r ég imen d e su verbo, y en ton-
ces es ve rdade ro par t ic ipio . E11 o t ros casos re t iene la significa-



ción y p ie rde el r é g i m e n , y no es desusado que p ierda una y o t ra 

cosa. E n el pr imer c a s o se hal lan c o m p r e n d i d o s varios ad je t i -

vos verbales como comerc i an te , t r a t an te , convenien te , per tene-

ciente, tocante , a sp i ran te , c o n d u c e n t e , obediente , consis tente , 

d a n t e y ten ien te en los c o m p u e s t o s p o d e r d a n t e y luga r t en ien te . 

697. C u a n d o p ie rde el rég imen de su verbo se convier te en 

ad j e t i vo ; a lgunas veces a l t e ra de m a n e r a su signif icado, q u e to 

m a el ca rác te r de sus tan t ivo . Amante, donante, concluyente,cons 
tituyente y o t ros m u c h o s son ad j e t i vos verbales ; los dos pr ime-

ros se sus tan t ivan con f recuencia ; sirviente, escribiente y depen 
diente se usan como sus tan t ivos . L a m a y o r pa r t e de las voces 

verbales t e rminadas en nte han p e r d i d o su índole part icipial . 

Muchas de ellas conservaron en épocas anteriores el régimen y sig-
nificado fundamental del verbo ó por lo menos el significado. Tales 
son las que aparecen en los ejemplos siguientes: "Escribiente ta gesta 
romana." (Marqués de Santillana). "Tocantes ¡a primera esfera.'' (D. 
Juan Manuel). las riquezasposeyenfis " (Gómez Manrique). 
"Causantes agora continuo desmán." (Hartzenbusch). "Letra de áni-
ma habitante otro mundo." (Hartzenbusch). " Entrante á Patencia, to 
molo por la manq." (Crónica rimada). "Subida á una cuesta, 'aso-
mante á un llano, paresció el a lhormadelos moros muy acerca." (Diez 
de Gámez, Crónica de Pero Niño.) "Como fuese hereje siguiente la cau-
sa de Arrio fizo y cerrar y destruir las iglesias." ( Almeto, Valerio de 
las Historias). "'Mamantes los pechos." (Fr. Luis de León). 

A las autoridades anteriores aducidas por distinguidos filólogos, hay 
que añadir nuevos ejemplos de participios usados con el régimen y 
significación de su verbo ó sólo con esta última, como son peleante, 
preguntante y querellante, que menciona Clemencín. Cervantes usó mi-
rante: "Es taban suspensos los corazones de la mirante turba." (Qui-
jote) . 

"Los transitantes parecen 
musarañas "—(Hartzenbusch) . 

"Bello se apartó de su criterio gramatical, consistente en estudiar el 
uso actual de la palabra, sin atender al origen." (D. Marco Fidel Suárez). 

"Ni las avesproduuntes 
Los cantos tan consolables." 

(Rodrigo Cota, citado por Caro). "Ya no es desdorante el manual tra-
bajo." (Antonio Ferrer del Río, Discurso académico). "Según es lama, 
por ladrantes monstruos." (Illmo. Pagaza). " conmociones deprimen-
tes." (Menéndez Pelayo). " U n sobrino de D. Antonio fué ,1 respon-
diente." (Quijote). " Visitantes de la misma casa ó asistentes á la mis-
ma tertulia." (D. Juan Valera). 

698. Los adjetivos verbales terminados en ivo se consideran como 
sinónimos imperfectos del participio de presente. Hay entre ellos esta 
diferencia de significado: los adjetivos en ivo denotan virtud y capa-
cidad para hacer lo que significa el verbo; mientras que los acabados 
en nte expresan que se ejecuta eso fnismo; principio activo es el que 
tiene virtud para obrar, y principio agente es el que obra de hecho, y 
aunque los en ivo, á menudo denotan que se hace actualmente algo, 
conservan además la otra connotación de capacidad para hacer; pro-
ductivo, por ejemplo, no sólo es lo que produce, sino lo que tiene la vir-
tud de producir; al paso que los terminados en nte nunca pueden tener 
esta última connotación. 

Mayor afinidad hay entre los participios activos y los verbales aca-
bados en sor, tor, edor, ador, idor, como opresor, defensor, instructor, 
torcedor, murmurador y corregidor. 

699. "Mediante ' se usa en construcciones absolutas, v. g.: Dios me-
diante-, mediante votación unánime. En construcciones absolutas, como 
las citadas, suele usarse como palabra invariable, pues no muda de 
terminación, aunque cambie el número del nombre con el cual se cons-
truye; y así se dice: mediante los buenos oficios de tu amigo. En este ca-
so toma el color de una preposición, según notables gramáticos; la Real 
Academia Española en su Diccionario considera i mediante como ad-
verbio de modo. 

Es locución censurable esta mediante á; no se dirá como Fernán Ca-
ballero, citado por Caro: "mediante á la brusca franqueza campesina." 

Durante pasa á ser adverbio de tiempo, cuando se vuelve palabra 
invariable, y se usa en la significación de mientras; v. g.: "Durante las 
guerras de religión." Antiguamente se empleó en plural con carácter 
de adjetivo ; v. g . : " E l deudor esté en la cárcel por nueve meses y 
aquellos durantes, se dé pregón público." (Ordenanzas reales). 

Obstante, embargante y empeciente, precedidos del adverbio no, for-
man conjunciones ó locuciones conjuntivas de sentido adversativo; no 
embargante y no empeciente, son anticuados. 

No obstante de es locución incorrecta. 
Por caso excepcional, como nota Caro, se ha usado obstante como 

adjetivo que concuerda con nombres plurales; v. g.: " D o y que los 
dioses á su paz obstantes." (Jáuregui). 

700. D e t o d o lo e x p u e s t o has t a aquí , se d e s p r e n d e q u e el 

par t ic ip io de p resen te es voz verbal t e r m i n a d a en nte, q u e de su-

y o e x p r e s a acción p e r m a n e n t e y c o n n o t a al su j e to q u e la e je 

cu ta ; v. g : Obediente el q u e obedece; comerciante el q u e comercia . 

Del participio de pretérito. 

701. E l par t ic ip io de p re té r i to es voz verbal que de o rd ina r io 

t e r m i n a en ado ó en ido, c o m o amado, temido y partido; su pr in-



cipal oficio es f o r m a r los t i e m p o s c o m p u e s t o s de los verbos, así 

en la fo rma activa c o m o en la pasiva. 

C u a n d o se cons t ruye con los verbos haber, quedar, estar ú 

otros, d e n o t a un hecho a n t e r i o r al t i empo de d ichos verbos; por 

e jemplo , si se dice: está escrita la carta, ó ya queda escrita, ó he 
escrito la car ta , el hecho de h a b e r escr i to la ca r ta es an te r io r al 

t i empo presen te d e n o t a d o p o r los verbos he, queda y está; había 
escrito es p re té r i to p l u s c u a m p e r f e c t o ; al paso q u e había es pre-

tér i to imperfec to . 

D e b e sin e m b a r g o a d v e r t i r s e q u e si se c o n s t r u y e con los ver-

bos ser ó ir, deno ta un h e c h o q u e coex i s t e con el t i e m p o de es 

tos verbos; soy enseñado, soy aconsejado, voy acompañado, e x p r e 

san una enseñanza y un c o n s e j o ac tuales . 

702. A t e n d i e n d o á su e s t r u c t u r a , se d iv iden los par t ic ipios 

en regulares é irregulares. L o s part ic ipios regu la res t e r m i n a n 

en ado ó en ido, c o m o amado, temido y partido; los i r regula res 

admi t en las finales so, to y cho, c o m o impreso, abierto y hecho. 
H a y a d e m á s ad je t ivos v e r b a l e s q u e g u a r d a n a lguna af in idad con 

los part icipios de pre té r i to y t e r m i n a n en co,jo, no y vo, c o m o 

seco, jijo, sano y salvo. 

Los participios que actualmente terminan en ido, antes acababan 
en udo; por ejemplo, en el Fuero Juzgo se leen los siguientes: perce 
budo. encendudo, defendudo, prometudo, corrompudo, entendudo, 
prendudo y vendulo ; en el poema del Cid: venzudo, metudo; en el 
poema de Alexmdre se hallan sabudo y establezudo, y cernudo, per-
cudo en Berceo. 

703. C u a n d o se c o n s t r u y e e s t e par t ic ip io con los aux i l i a res 

ser, estéir, quedar, llegar, t i ene s ignif icación pasiva; v. g.: soy ama-
do. estoy temido, llego cansado. quedo vencido, y po r es ta razón 

se le l lama también par t i c ip io pas ivo; es to no obs tan te , t i enen 

significación act iva: 

a ) Los part ic ipios q u e se c o n s t r u y e n con el aux i l i a r h a b e r ; 

v. g : he amado, he temido. 

b.) Los q u e per tenecen á v e r b o s in t rans i t ivos ó cuasirref le 

jos ; v. g.: 

A r r e p e n t i d o el q u e se a r rep ien te 
A t r ev ido el q u e se a t reve. 

i d o el q u e se va. 
O s a d o el q u e t iene osadía . 

Pa rec ido el q u e se parece. 

Porf iado el que porf ía . 

P rec iado el q u e se precia. 

P r e s u m i d o el q u e presume. 
R e c a t a d o el q u e t iene recato . 

S e n t i d o el q u e se s iente. 
Va l i do el q u e t iene val imiei to . 

H a y numerosos pa i t i c ip ios de pre té r i to per tenec ien tes á ver-

bos t rans i t ivos q u e t ienen significación act iva a d e m á s de la pa-

siva; en t r e ellos se cuen t an los s iguientes : 

A l m o r z a d o el que ha a lmorzado . 

A c o s t u m b r a d o el q u e acos tumbra . 

A g r a d e c i d o el q u e agradece . 

Beb ido el q u e ha bebido. 

C o m i d o el q u e h a comido . 

L e í d o el q u e lee. 
M e d i d o e l ' q u e mide sus acciones y 

palabras . 

M i r a d o el q u e t iene miramiento . 
M o d e r a d o el q u e t iene moderac ión . 

Resue l t o el q u e t iene resolución. 

704. A u n q u e es te par t ic ip io con f recuencia t iene significación 

activa, no obs tan te , se le l lama pasivo po rque g e n e r a l m e n t e le 

co r responde el sen t ido pasivo. Se le l lama t a m b i é n par t ic ip io 

de pre tér i to , por lo q u e se d i jo en el p á r r a f o 701. 

De los usos del participio de pretérito ó participio pasivo. 

705. El par t ic ip io de pre té r i to de los-verbos t rans i t ivos a u x i 

l i ado del ve rbo ser f o r m a los t i empos compues tos de la voz pa-

siva; v. g.: soy amado, soy odiado, eres temido. 



E l m i s m o par t i c ip io f o r m a los t i e m p o s c o m p u e s t o s de la voz 

ac t iva , c u a n d o va a c o m p a ñ a d o del a u x i l i a r habe r ; v. g.: he. ama-

do, he temido, he partido. E n e s t e caso n o var ía d e t e r m i n a c i ó n 

el par t i c ip io , s ean cuales fue ren el n ú m e r o y g é n e r o de l s u j e t o 

ó del c o m p l e m e n t o d i rec to de la p ropos ic ión . 

Ant iguamente el participio pasivo concertó con el complemento del 
verbo transitivo: "Cuando todas estas cosas oviere catadas?" (Part . I, tít. 
IV , Ley 25) . " E l que ta ha deshonrada." (El Arcipreste de Hita). "A 
caualleros e a peones fechos los ha ricos." ( Poema del Cid.) . " Desta 
batalla que auemos arrancada." (Poema del Cid) . 1 

706. S i los t i e m p o s c o m p u e s t o s s e f o r m a n del pa r t i c ip io pa -

s ivo y del v e r b o tener, el pa r t i c ip io c o n c e r t a r á con el c o m p l e -

m e n t o del v e r b o t rans i t ivo; v. g.: Tengo entendidas todas estas 

reglas; p e r o si el c o m p l e m e n t o del v e r b o f u e r e del g é n e r o neu-

t ro , a u n c u a n d o cons t e de d o s ó m á s t é r m i n o s , el pa r t i c ip io que-

d a r á i n v a r i a b l e en la t e r m i n a c i ó n s i n g u l a r ; v. g.: Tengo entendí 

do esto y cuanto hasta ahora se ha explicado. 

Nuestros clásicos usaron, el participio en la terminación s inguLr 
masculina, aun cuando fon&asen el complemento nombres del género 
femenino. Santa Teresa, en una carta dirigida á su hermano Lorenzo, 
dice: " sé que vuestra merced tiene ya bien entendido la miseria y 
poca estabilidad de esta miserable vida." 

707. Los tiempos compuestos de los verbos intransitivos se forma-
ron en lo antiguo con el participio pasivo de dichos verbos y el auxi-
liar ser. E n el Libro de los Cantares del arcipreste de Fi ta se leen es-
tos pasajes: " P a s o á paso donna Endrina so el portal es entrada? 
"Desque vi eran idos;" " T i e m p o <?¿ y a pasado? " Desque yo fui na-
cido. " 

Q u e d a n t o d a v í a ves t ig ios d e e s t e uso en esc r i to res d e é p o c a s 

p o s t e r i o r e s ; v. g . : " S o b r e t o d o , eran venidos all í á r u e g o s del 

rey ." ( Q u i n t a n a ) . " L o s t u r c o s y a son idos." ( C e r v a n t e s ) , " . . . . e r a 

l l e g a d o ( F r a n c i s c o ) á a q u e l l a M o r a d a s e x t a , q u e e x p l i c a n ú e s 

t r a mís t i ca d o c t o r a . " (Sra . P a r d o B a z á n ) . 

1 El latín clásico á cada paso nos proporciona ejemplos de construccio-
nes idénticas; <en escritor de nota se lee: «Habeo absolutum epos;» «Bellum 
diis habiiit indictum." También en el bajo latín se hallan ejemplos de este 
uso. Ducange cita la siguiente f rase: Postquam eam sponsatam habuit. 
(Véase la Gramática de las Lenguas Romances por Federico Diez, vol. II, 
páginas 107 y 108). 

708. S e usa t a m b i é n el p a r t i c i p i o pas ivo en c o n s t r u c c i ó n ab -

so lu t a . E n la s i n t a x i s se e x p l i c a r á q u é espec ie de c o n s t r u c c i ó n 

es é s t a ; po r a h o r a b a s t a r á d e c i r q u e c o m u n m e n t e c o n s t a del 

pa r t i c ip io pas ivo y d e un n o m b r e ó p r o n o m b r e con el cua l con 

c u e r d a , f o r m a n d o f rases q u e p u e d e n reso lverse en p ropos ic io -

nes; v. g.: "Muertoyo, t o d o s mis b i enes p a s a r á n á los es tab lec i -

m i e n t o s d e bene f i cenc i a ; " la f r a s e ó c o n s t r u c c i ó n a b s o l u t a " m u e r -

t o yo , " p u e d e reso lverse en e s t a p ropos i c ión : " c u a n d o yo muera." 
L o s p a r t i c i p i o s pas ivos q u e h a c e n e1 pape l p r inc ipa l en e s t a s lo-

c u c i o n e s p u e d e n s e r : 

a.) D e v e r b o s t r ans i t i vos ; v . g . : " H e c h a s , p u e s , de g a l o p e y 

a p r i e s a las h a s t a allí n u n c a v i s t a s ceremonias, n o vió la h o r a D. 

Q u i j o t e d e ve rse á caba l lo . " [Quijote]. "Lu i s , h e c h a a l i a n z a con 

el p a p a A l e j a n d r o , se a p o d e r ó del Mi lanés . " ( Q u i n t a n a ) . 

b.) D e ve rbos i n t r ans i t i vos ; v. g.: "Ido / / a l m o n a s t e r i o d e sus 

re l ig iosos , la d o l i e n t e p u s o el h i e r ro en el o ído ." ( G r a n a d a ) . " Y 

venido este padre á e s t e r e ino l legó á A v e r o . " ( G r a n a d a ) . 

"Idos los procuradores, q u e d a r o n t o d o s a g u a r d a n d o el e f e c t o d e 

los i n f o r m e s env iados . " 

c.) D e v e r b o s p r o n o m i n a l e s ; v. g.: Arrepentido d e su cu lpa , 

h izo p e n i t e n c i a d e ella. "Apoderado de estas llaves m a e s t r a s , fue-

l e y a h a c e d e r o e n t r a r con p l a n t a s e g u r a en el dif íci l t e r r e n o d e 

la e s p e c u l a c i ó n c ien t í f ica ." ( A m a d o r d e los Ríos) . A r r e p e n t i d o 

y a p o d e r a d o son pa r t i c ip ios de los ve rbos p r o n o m i n a l e s arre-
pentirse y apoderarse. 

709. E s de advertirse que los participios pasivos de verbos prono-
minales no llevan pronombre enclítico en esta especie de construc-
ciones. 

710. Á veces el participio pasivo concertado con un sustantivo, mo-
difica al verbo, á modo de locución adverbial; v. g . : " J u r ó el rev 
puestas las manos sobre los santos evangelios." " S i el hombre no va 
harto ó bien proveídas las alforjas, allí se podrá quedar, como muchas 
veces se queda, hecho carne momia." (Cervantes). 

"Espera, pues, y escucha mis cuidados, 
Pero ¿ c ó m o te digo que me esperes 
Si estás para esperar los pies clavados?'' (Lope). 

Las locuciones participiales de los ejemplos citados se convierten en 
complementos si se expresa antes de ellas la preposición con, diciendo: 

12* 



ton las víanos puestas; con las alforjas bien proveídas; con los pies cla-
vados. * 

711. P ie rde á m e n u d o es ta voz verbal la índole d e part icipio, 

y se convier te en a d j e t i v o y a l g u n a s veces en sus tant ivo . E s lo 

p r imero en los e j e m p l o s s igu ien tes : hombre desprevenido, perso-
na desconfiada, causa perdida; son ve rdaderos sus t an t ivos las pa-

labras cuidado, criado y estado en f rases c o m o és tas : cuidados de 
familia, criados de confianza, estados de la República. 

712. Los adjetivos verbales excepto y salvo llamados también parti-
cipios irregulares, toman en algunos casos carácter preposicional; así 
sucede en los ejemplos siguientes: "excepto tres personas, todas las de-
más murieron;' ' " los cuales no tenían masas de pueblo detrás de 
sí, salvo varios espoliques que esperaban cabalgar en un buen empleo.'' 
(D. Juan Valera, Ilus. del Doctor Faust.). 

Incluso, según Cuervo, empieza á usarse de la misma manera que 
excepto: "Quedaba sublimada la monarquía navarra sobre todas las 
" d e la Península, incluso la asturiana." (Godoy Alcántara, cit. por 
Cuervo). 

Atento sigue las huellas de excepto y salvo, pues si bien, no se cons-
truye aún con sustantivos de distinto número y género, que los que 
pide su terminación, sí se enlaza mediante la copulativa que, á una ó 
más proposiciones; v. g . : "A ten to que, desesperando la mente de pe-
netrar lo incomprensible, halla que el dogma, etc." (Baralt, Discurso 
Académico). 

C A P Í T U L O V I I I . 

Del adverbio. 

713. S e g ú n la de f in ic ión d a d a en el pá r r a fo 36, el adve rb io 
es voz invar iab le q u e m o d i f i c a á las pa l ab ras a t r i bu t ivas y al 
g u n a s veces al sus tan t ivo . 

714. L a s p a l a b r a s a t r i b u t i v a s modi f i cadas por el adve rb io son 
el ad je t ivo , el par t ic ip io , e l v e r b o y el adve rb io m i s m o ; v. g. 
Joven elegantemente vestida; va rón muy sabio; niño muy obedien-
te á sus padres; habla correctamente; escribe muy bien. 

715. Se cons t ruyen con adve rb ios a l g u n o s sus t an t ivos verba-
les que conservan a lgo de la significación a t r ibu t iva del v e r b o ; 
v. g.: Mi permanencia acá; mi alejamiento de allí. 

Modif ica al sus tan t ivo e l a d v e r b i o como, c u a n d o d e n o t a se-
me janza , ó bien equiva le á las locuc iones : en calidad de, con el 

carácter de, ú o t r a s semejan tes ; c o m o e jemplos a d u c i m o s los si-
gu ien tes pasa j e s : " p a p a h í g o es una como mascarilla q u e 
cubre el ros t ro " ( C l e m e n c í n , Notas al Quijote). " E l uso 
de los p a p a h í g o s como disfraz ó como abrigo común á h o m b r e s 
y muje res , e s t aba rese rvado á personas a c o m o d a d a s " (Clemen-
cín ibíd.). Cuando, adve rb io de t i e m p o , se a n t e p o n e á sus tan t i -
vos modif icándolos ; sirva de e j e m p l o es te p a s a j e de la V i d a de 
Q u e v e d o : " C u a n d o las d isens iones de los f ranceses apo-
deróse del m a r q u e s a d o de Sa luzzo . " ( A . F e r n á n d e z O r b e y 
Guerra) . 

Parece que las voces como y cuando en el caso de los ejemplos cita-
dos, pueden considerarse como preposiciones adverbiales: esto es, co-
mo palabras que participan del carácter del adverbio y del de la pre-
posición; y así puede por reemplazar á como en frases parecidas á las 
aquí citadas; v. g . : "usaba por abrigo ó como abrigo una capa raída;" 
"era tenido por sabio de primer orden ó era tenido como sabio de pri-
mer orden." 

716. Los adverbios antes y después se posponen á sustantivos que 
denotan cierto espacio de tiempo; v. g . : " . . . .la noche antes" [Quijo-
te, Cervantes): "la tarde antes" (Solís, Conquista de México); "el día 
después" (Solís, ibíd.). 

También el adverbio aparte se pospone á veces á nombres sustan-
tivos; v. g . : " D e algunos> nombres se hicieron clases aparte" (Suárez, 
Estudios Gramaticales]. A igual construcción se presta el adverbio 
adentro en frases como ésta: "Nada bueno le puede entrar de los dien-
tes adentro" (Quevedo). 

Los adverbios mencionados, en el caso de los ejemplos propuestos, 
tienen el carácter de preposición, y aun algunos gramáticos los llaman 
preposiciones pospuestas. En caso como el que estamos consideran-
do, tienen de preposición la conexión íntima, el estrecho enlace con 
el nombre pospuesto y el formar con él un verdadero complemento; 
mas como no han perdido su significación de adverbios, pueden con-
siderarse como preposiciones adverbiales. 

717. Casi en la forma cuasi es la primera parte de algunos nombres 
compuestos como cuasi-contrato, cuasi-delito. En algunas locuciones 
adverbiales modifica á un sustantivo; v. g . : " E r a tan buena la casa 
que estuvimos«« año casi." Otras construcciones hay en las cuales ca-
si modifica á un sustantivo, sin formar con él locución adverbial; v. g.: 
"Era casi señor absoluto." 

718. Según Bello, los adverbios se dividen en demostrativos y re-
lativos. Se llaman así, porque se resuelven respectivamente en pro-
nombres demostrativos ó en relativos, ó en frases que contienen dichos 
pronombres. 

En este pasaje del Quijote: " A h o r a cuando soy escudero pedestre, 
acreditaré mis palabras," cuando puede ser reemplazado por que. "Por 



ton las víanos puestas; con las alforjas bien proveídas; con los pies cla-
vados. * 

711. P ie rde á m e n u d o es ta voz verbal la índole d e part icipio, 

y se convier te en a d j e t i v o y a l g u n a s veces en sus tant ivo . E s lo 

p r imero en los e j e m p l o s s igu ien tes : hombre desprevenido, perso-
na desconfiada, causa perdida; son ve rdaderos sus t an t ivos las pa-

labras cuidado, criado y estado en f rases c o m o és tas : cuidados de 
familia, criados de confianza, estados de la República. 

712. Los adjetivos verbales excepto y salvo llamados también parti-
cipios irregulares, toman en algunos casos carácter preposicional; así 
sucede en los ejemplos siguientes: "excepto tres personas, todas las de-
más murieron;' ' " los cuales no tenían masas de pueblo detrás de 
sí, salvo varios espoliques que esperaban cabalgar en un buen empleo."' 
(D. Juan Valera, Ilus. del Doctor Faust.). 

Incluso, según Cuervo, empieza á usarse de la misma manera que 
excepto: "Quedaba sublimada la monarquía navarra sobre todas las 
" d e la Península, incluso la asturiana." (Godoy Alcántara, cit. por 
Cuervo). 

Atento sigue las huellas de excepto y salvo, pues si bien, no se cons-
truye aún con sustantivos de distinto número y género, que los que 
pide su terminación, sí se enlaza mediante la copulativa que, á una ó 
más proposiciones; v. g . : "A ten to que, desesperando la mente de pe-
netrar lo incomprensible, halla que el dogma, etc." (Baralt, Discurso 
Académico). 

C A P Í T U L O V I I I . 

Del adverbio. 

713. S e g ú n la de f in ic ión d a d a en el pá r r a fo 36, el a d v e r b i o 
es voz invar iab le q u e m o d i f i c a á las pa l ab ras a t r i bu t ivas y al 
g u n a s veces al sus tan t ivo . 

714. L a s p a l a b r a s a t r i b u t i v a s modi f i cadas por el adve rb io son 
el ad je t ivo , el par t ic ip io , e l v e r b o y el adve rb io m i s m o ; v. g. 
Joven elegantemente vestida; va rón muy sabio; niño muy obedien-
te á sus padres; habla correctamente; escribe muy bien. 

715. Se cons t ruyen con adve rb ios a l g u n o s sus t an t ivos verba-
les que conservan a lgo de la significación a t r ibu t iva del v e r b o ; 
v. g.: Mi permanencia acá; mi alejamiento de allí. 

Modif ica al sus tan t ivo e l a d v e r b i o como, c u a n d o d e n o t a se-
me janza , ó bien equiva le á las locuc iones : en calidad de, con el 

carácter de, ú o t r a s semejan tes ; c o m o e jemplos a d u c i m o s los si-
gu ien tes pasa j e s : " p a p a h í g o es una como mascarilla q u e 
cubre el ros t ro " ( C l e m e n c í n , Notas al Quijote). " E l uso 
de los p a p a h í g o s como disfraz ó como abrigo común á h o m b r e s 
y muje res , e s t aba rese rvado á personas a c o m o d a d a s " (Clemen-
cín ibíd.). Cuando, adve rb io de t i e m p o , se a n t e p o n e á sus tan t i -
vos modif icándolos ; sirva de e j e m p l o es te p a s a j e de la V i d a de 
Q u e v e d o : " C u a n d o las d isens iones de los f ranceses apo-
deróse del m a r q u e s a d o de Sa luzzo . " ( A . F e r n á n d e z O r b e y 
Guerra) . 

Parece que las voces como y cuando en el caso de los ejemplos cita-
dos, pueden considerarse como preposiciones adverbiales: esto es, co-
mo palabras que participan del carácter del adverbio y del de la pre-
posición; y así puede por reemplazar á como en frases parecidas á las 
aquí citadas; v. g . : "usaba por abrigo ó como abrigo una capa raída;" 
"era tenido por sabio de primer orden ó era tenido como sabio de pri-
mer orden." 

716. Los adverbios antes y después se posponen á sustantivos que 
denotan cierto espacio de tiempo; v. g . : " . . . .la noche antes" [Quijo-
te, Cervantes): "ta tarde antes" (Solís, Conquista de México); "el día 
después" (Solís, ibíd.). 

También el adverbio aparte se pospone á veces á nombres sustan-
tivos; v. g . : " D e algunos> nombres se hicieron clases aparte" (Suárez, 
Estudios Gramaticales]. A igual construcción se presta el adverbio 
adentro en frases como ésta: "Nada bueno le puede entrar de los dien-
tes adentro" (Quevedo). 

Los adverbios mencionados, en el caso de los ejemplos propuestos, 
tienen el carácter de preposición, y aun algunos gramáticos los llaman 
preposiciones pospuestas. En caso como el que estamos consideran-
do, tienen de preposición la conexión íntima, el estrecho enlace con 
el nombre pospuesto y el formar con él un verdadero complemento; 
mas como no han perdido su significación de adverbios, pueden con-
siderarse como preposiciones adverbiales. 

717. Casi en la forma cuasi es la primera parte de algunos nombres 
compuestos como cuasi-contrato, cuasi-delito. En algunas locuciones 
adverbiales modifica á un sustantivo; v. g . : " E r a tan buena la casa 
que estuvimos«« año casi." Otras construcciones hay en las cuales ca-
si modifica á un sustantivo, sin formar con él locución adverbial; v. g.: 
"Era casi señor absoluto." 

718. Según Bello, los adverbios se dividen en demostrativos y re-
lativos. Se llaman así, porque se resuelven respectivamente en pro-
nombres demostrativos ó en relativos, ó en frases que contienen dichos 
pronombres. 

En este pasaje del Quijote: " A h o r a cuando soy escudero pedestre, 
acreditaré mis palabras," cuando puede ser reemplazado por que. "Por 



donde" equivale á "por los que ó por los cuales" en estas frases de 1). 
J uan V alera: " mii regalos de repostería por donde es celebrada en 
todas partes Ja gente de Villahermosa" [Ilusiones del Doctor Fausl. |. 
Ahora y ogaño se derivan de hac hora, en esta hora y hoc anuo en este 
ano; aquí vale tanto como en este lugar; en latín el adverbio hic es en-
teramente igual al pronombre. 

719- L o s adve rb io s por razón de su e s t r u c t u r a , se d iv iden en 

p r i m i t i v o s y de r ivados ; en s imples y c o m p u e s t o s . S o n p r imi t i -

vos cerca y lejos, y derivados cerquisima y lejisimos; son s im-

ples más y ayer, y compuestos además y anteayer. 

720. A t e n d i e n d o al significado, se d iv iden en a d v e r b i o s de 

l u g a r , d e t i e m p o , de cantidad, de c o m p a r a c i ó n , de m o d o , d e or-

d e n , d e a f i r m a c i ó n , de negac ión ,de d u d a . d e e n c a r e c i m i e n t o . 

D e l u g a r c o m o aquí, ahí, allí, allá, acá, acullá, cerca, lejos, 

donde, adonde, enfrente, dentro, fuera, arriba, bajo, abajo, debajo, 

delante, detrás, encima, junto. 

D e t i e m p o c o m o hoy, ayer, anteayer, mañana, ahora, antes, 
después, luego, tarde, temprano, siempre, nunca, jamás, ya, mien-
tras, aún, todavía, ogaño, antaño. 

D e m o d o c o m o bien, vial, como, cual, así, apenas, paso, quedo, 

recio, duro, despacio, alto, bajo, conforme, adrede, aposta, buena-

mente, malamente y gran n ú m e r o de t e r m i n a d o s en mente. 

D e c a n t i d a d c o m o mucho, poco, muy, casi, harto, bastarde, tan, 
tanto, cuan, cuanto, nada. 

D e c o m p a r a c i ó n como más, menos, mejor, peor. 

D e o r d e n c o m o primeramente, sucesivamente, últimamente. 

D e a f i r m a c i ó n c o m o si, ciertamente, verdaderamente, también. 

D e negac ión c o m o no, nunca, jamás, tampoco. 

D e d u d a c o m o acaso, quizá ó quizás, tal vez. 

D e e n c a r e c i m i e n t o como cuán y qué en f r a s e s c o m o las si-

g u i e n t e s : ¡Guán bueno es Dios! ¡Qué descansada v ida ! 
721. Si es a d v e r b i o ponderat ivo, en l ocuc iones c o m o esta : ¡Si 

p a r e c e m e n t i r a ! ¡ S i lo veo y no lo creo! 

De los adverbios terminados en mente. 

722. F ó r m a n s e es tos a d v e r b i o s d e un a d j e t i v o y de la pa l a 

b r a mente q u e p r o c e d e d e la v o z l a t i n a mens. 

A u n c u a n d o es tos a d v e r b i o s se f o r m a n po r lo c o m ú n del gra-

d o posi t ivo, a l g u n o s n a c e n d e supe r l a t i vos , c o m o pésimamente 
d e pésimo; del c o m p a r a t i v o mayor p r o c e d e mayormente.1 

723. No todos los adjetivos se prestan á la formación de estos ad-
verbios. Los que significan estado no consienten que se les junte la 
terminación mente; pero sí la reciben los que denotan cualidad; y así 
no pueden formarse los adverbios ebriamente, enfermamente ni muerta-
mente de los adjetivos ebrio, enfermo y muerto que denotan es tado ; 
mas sí están en uso sobriamente y mortalmente que significan cuali-
dades. 

724. C u a n d o o c u r r e n v a r i o s a d v e r b i o s en mente, só lo el ú l t i -

m o l leva es ta t e r m i n a c i ó n , y as í se d i rá : "C ice rón h a b l ó elegan-
te, correcta y elocuentemente.2 

725. L o s a d v e r b i o s en mente, en su m a y o r p a r t e son d e m o -

do , c o m o suavemente, sabiamente; los h a y d e o r d e n ; v. g.: pri-
meramente; d e t i e m p o como antiguamente; de a f i r m a c i ó n c o m o 

ciertamente, y d e c a n t i d a d c o m o totalmente, parcialmente. 

Bello censura que Jovellanos haya dicho "danzas todo profanas, " 
en vez de totalmente ó del todo profanas. 

726. Estos adverbios pueden resolverse en locuciones compuestas 
de sustantivos ó adjetivos regidos de preposición; v. g.: suavemente, 
generalmente dicen lo mismo que las frases con suavidad, en general ó 
por lo general. 

1 En los albores de la lengua los adverbios en mente terminaban en 
mientre: del Poema del Cid está tomado el siguiente verso: «De los sos oios 
tan fuerte-mientre lorando.» 

Son del Poema de Alexandre estos otros: 
«Los carros por el lodo auien malandada 
Xon corrien suelta-mi entre, non les valie nada.» 

2 En lo antiguo algunas veces se practicó .lo contrario: 
«Estando el sacro Júpiter comiendo 
Muy opíparamente, alegre y lauta.» 

(José de Villaviciosa, La Mosquea). 



De los grados de los'adverbios. 

727. E s t a p a r t e d e la o rac ión , á m o d o del a d j e t i v o , t i ene los 

g r a d o s posi t ivo, c o m p a r a t i v o y s u p e r l a t i v o . 

E l c o m p a r a t i v o se f o r m a . a n t e p o n i e n d o al pos i t i vo los adve r -

bios tan, más ó menos; el s u p e r l a t i v o r e su l t a d e c o n s t r u i r el po-

s i t ivo con las p a l a b r a s muy, sumamente, extraordinariamente ú 

o t r a s a n á l o g a s ; ó b i en con f r a s e s c o m o és tas : por extremo, en 

grado sumo. A s i m i s m o a l c a n z a n el g r a d o s u p e r l a t i v o los posi-

t i vos p r e c e d i d o s d e cuan 6 por; v. g.: cuan compendiosamente pue -

d a ; / ^ bien q u e h a b l e el o r a d o r ; e s to e s : lo más compendiosa-

mente q u e p u e d a ; a u n q u e h a b l e muy bien él o r a d o r . 

F o r m a n t a m b i é n el s u p e r l a t i v o a l g u n o s adve rb io s , t o m a n d o 

la des inenc ia ísimamente, s i rva d e e j e m p l o valentísimamente, 

u s a d o por C e r v a n t e s . E l a d v e r b i o pos i t i vo p r e c e d i d o d e bien se 

vue lve s u p e r l a t i v o ; v. g . : " H a b í a n p o d i d o d o r m i r bien mal." 

( Q u i j o t e ) . E l a d v e r b i o u s a d o en g r a d o c o m p a r a t i v o y p reced i -

d o de l a r t í cu lo n e u t r o lo, se c o n v i e r t e en s u p e r l a t i v o ; as í se ve-

• r i f ica en es ta f r a s e de C e r v a n t e s " lo h a r í a t o d o lo más tar-

de q u e se pud iese . " ( Q u i j o t e ) . 

728. A s e m e j a n z a de l a d j e t i v o , se c o n s t r u y e el a d v e r b i o con 

el a r t í cu lo n e u t r o lo, y á veces con el m a s c u l i n o el; v. g . : " lo 

b i en q u e h a b l a s ; " "el l e jos d e e s t e c u a d r o . " 

L a s e m e j a n z a e n t r e e s t a s d o s p a r t e s d e la o rac ión es ta l , q u e 

á veces los a d j e t i v o s se c o n v i e r t e n en a d v e r b i o s ; ver i f ícase es to , 

c u a n d o mod i f i can verbos , en vez d e ca l i f icar cosas ó p e r s o n a s 

d e n o t a d a s p o r s u s t a n t i v o s ; y as í claro q u e es a d j e t i v o en la cons -

t rucc ión día claro, es a d v e r b i o en es ta o t r a : hablar claro; d e la 

m i s m a s u e r t e conforme es a d v e r b i o en e s t a f r a se d e Gil y Z á -

ra te : " u n río conforme se a l e j a d e su o r igen ." 

729 N o o b s t a n t e las a f i n i d a d e s q u e t i enen e s t a s p a r t e s d e la 

' o rac ión , h a y e n t r e e l las d i f e r e n c i a s f u n d a m e n t a l e s : el a d j e t i v o 

es p a l a b r a v a r i a b l e y a d m i t e c o n c o r d a n c i a ; el a d v e r b i o es inva -

r iab le y no p u e d e c o n c o r d a r con el s u s t a n t i v o ; el a d j e t i v o con-

n o t a la c u a l i d a d d e u n a s u s t a n c i a ; el a d v e r b i o e x p r e s a po r lo 

g e n e r a l la mod i f i cac ión d e u n a t r i b u t o . 

730. Por ley de asimilación, no sólo el adjetivo hace oficios de ad-
verbio, sino también otras palabras. Tal cual nombre se halla en es-
te caso como en estas frases: "camino de la casa? [Angelina por Ra-
fael Delgado). "Orilla del m a r " (Gil Polo). En semejantes locucio-
nes hay sobreentendida alguna preposición, por ejemplo por el cami-
no de la casa; á la orilla del mar. Si se expresa la preposición se forma 
una locución adverbial. 1 

Sin necesidad de sobreentender n inguna preposición, algunos nom-
bres se emplean como adverbios; tales son larde, mañana, noche y mi-
tad; v. g.: Llegué tarde; vendré mañana;. 

" T ú que tan noche caminas 
Sobre las aguas leteas." 

(Juan de Mena, citado por Suárez). 

"Se presentaron unos seminaristas mitad clérigos y mitad soldados." 
731. La Voz verbal durante forma en algunos casos parte de locu-

ciones adverbiales; v. g . : "Florecieron durante largos años ciencias y 
letras." 

732. Los sustantivos orilla y camino de los ejemplos antes citados, 
pueden mirarse como palabras intermedias entre el adverbio de lugar 
y la preposición. Como el primero, significan lugar en donde algo se 
verifica, y á semejanza de la preposición rigen á un nombre. 

733. Hay asimismo palabras que siendo por su índole gramatical 
verdaderas preposiciones desempeñan oficios de adverbio ó bien for-
man locuciones adverbiales. Bajo, que es preposición cuando rige á 
un nombre, es adverbio si modifica á un verbo ó á otra palabra atri-
butiva. Ejemplos de uno y otro uso nos ofrecen las autoridades si-
guientes: 

"Sólo murió de constante 
La que está bajo esta losa." (Cadalso). 

1 Federico Diez pregunta si los adverbios formados con sustantivos no 
han desechado alguna preposición: nota á este propósito que el italiano 
anc-ora y el francés ene-ore tienen su origen en el latín hanc-horam, fra-
se que puede ser parte de esta otra ad hanc-horam. (Véase la Gramática 
de las Lenguas Romances, tomo j l ,pág . 428). En español, ahora antigua-
mente agora, es el latín liac hora, así como hogaño es hoc auno, y « hoy» 
viene de hodie, contracción de hoc die; locuciones que según algunos están 
regidas de una preposición callada. 

El adverbio de duda quizá es contracción del pronombre sustantivo 
quien y del -verbo sabe. En el poema del Cid se leen estos versos: 

«Moros e christianos de mi hant gran pauor. 
«Alá dentro en Marruecos, ó las mezquitas son, 
«Que abrán de mi salto quifab alguna nocb." 



"Hablaba tan bajo que no me podía comprehender, si no se valía 
de trompetilla." (Quevedo, Gran Tacaño cit. por Cuervo). Allendees 
preposición en esta frase de Mariana: allende el río Eufrates, ó en esta 
otra de Fr. Luis de Granada: allende el río Tigre; pero es adverbio en 

siguiente construcción de Castillejo: 

"En presencia 
Regía con su prudencia 
La corte allende y aquende, 
Y en poco tiempo de ausencia 
Cuando vuelve no la entiende." 

(Citas de Cuervo). 
En los primeros ejemplos es preposición, porque con tal carácter ri-

ge á los nombres el río Eufrates y el río Tigre-, mientras que en el úl-
timo es adverbio, puesto que modifica al verbo regía. 

734. Si hasta se usa en sentido ponderativo y es modificada por es-
ta TOZ alguna palabra atributiva, deberá mirarse como adverbio; v. g.: 

Le habló no sólo sin atención,"sino hasta descortésmente.'1'' ' 'Es hasta 
,/¡acortes con él ." "Has ta lo apaleó." 

735- La preposición entre toma carácter adverbial cuando significa 
cooperación ó causalidad simultánea, en vez de expresar interposición 
¿ posición intermedia. En estas locuciones: "Entre los dos levanta-
rfissel fardo;" "En t re tú y yo edificaremos la casa;" entre vale lo mismo 
q « el adverbio de modo juntamente. 

De las locuciones adverbiales. 

736. S o n locuc iones adverbiales las exp re s iones f o r m a d a s de 
tfm ó más p a l a b r a s que desempeñan oficios de adverb io . 

Estas locuciones resultan de las siguientes combinaciones: 
ia De preposición y sustantivo, v. g . : De corrida, preferible á la lo-

cución de corrido. ( Cuervo, Apunl. Crític.J; á caballo, á pie, á muía, 
(Orvo, Apunl. Crític.J: "A las tres de la tarde todos á caballo, á mu-
ía,: abur ro" (I). j i m n Valera); "á deshora" (Bara l t ) : deforma (Al-
«¡aSá Galiano); de pasada, v. g.: 

Una fontana pura 

El suelo de pasada 
De verdura vistiendo (Fr. Luis de León); 

Hipernetas (Moratín L. ) ; de burlillas (ídem); en cinta, parece que de 
liisdos palabras debería formarse una sola encinta, por venir del latín 
¡uñida, " n o ceñ ida ; " de ida, de venida, de vuel/á (Cuervo, Apunl. 
Cr-c.); de seguida, también se dice de seguido (Ilartzenbusch); poner 
liara«' medio y tierra de por medio (Cuervo, Apunt. Crllic.); De veras, 
v, §.: "Discursos de veras" (Menéndez y Pelayo). De de veras es lo-
oticón viciosa; "A poderiepalmetas" (Cuervo, Apunt.). 

2; De preposición y adjetivo; v. g.: "de puro," si esta locución se 
aplica a una palabra atributiva, denota que lo significado por ella tie-
ne grado muy alto de intensidad y es causa de lo que se afirma en la 
proposicion de que forma parte; de donde se infiere que esta locu-
ción adverbial es causal y ponderativa; v. g . : No comía D. Quijote 
de puro pesaroso (Cervantes); de diario; v. g.: " . . . J o s que no se usan 
de diario (D. Juan Valera); por igual; v. g. : " . . . J o s escritos que 
despiertan la inteligencia mov iéndo la . . . . son útiles por igual á las 
costumbres y á las letras" (Baralt); A diario (Silvela, Bise, académ.); 
en serio (Laverde); " hablando en serio" (Menéndez Pelayo); i 
buenas; v. g . : "Ya estaban ellos en estado de venirse á buenas" (Mo-
ral. L.)-por poco (Iriarte, Burgos, Moratín); duna, v. g.: "andaban 
Un a una sus voluntades" (Quijote); en absoluto; v. g . : "Bello leios 
de repudiar en absoluto" (M. F. Suárez); apuro, v. g . ; 

Acribillado de trampas 
A puro pedir prestado (N. Moratín); 

en buenas v. g . : "Tente en buenas" ( i lartzenbusch). 

3 4 D e preposición y adverbio; v. g.: por entonces, por siempre famas • 
v. g.: "Hizo una cédula de recibo y de no llamarse á engaño por en-
tonces, ni por siempre jamás amén." (Cervantes). 

4* De dos adverbios; v. g.: "bien malamente olvidada" ( Menéndez 
y Pelayo); " ahora cuando soy escudero pedestre" (Cervantes) 

5» De adverbio y nombre; v. g . : " . . . .si fuese lícito prescindir de 
los sabios que aun hoy día (Caro). 

(fl De preposición ó conjunción y adjetivo, sustantivo, verbo ó ad-
verbio repetido; v. g . : "Naturaleza de todo en todo intelectual y afecti-
va ' (Baralt, Disc. Acad.); pasito á pasito (Moratín L . ) ; "poco á poco" 
(Cervantes, Quijote); " Iba yo corre que corre;" "estabas tú llora que 
llora; "gota a gola;" "de tarde en tarde;" "de día en día." Las locu-
ciones que constan de un verbo repetido denotan insistencia en hacer 
lo que el verbo expresa. La repetición del nombre d a á entender que 
lo que el verbo significa acaece lenta y sucesivamente; v. g.: El a°ua 
caía gota á gota. 0 

7* De preposición artículo neutro y adjetivo; v. g. : J l0 honesto 
(Quijote); " a lo medroso" ( ibíd.) ; " . . . .habla á lo llano, á lo liso á 
lo no intrincado (ibíd.). 

De preposición, artículo masculino y adjetivo; v. g . : "al igual" 
(Suárez); al igual de Alarcón (P. García Blanco); por el pronto « • 
' 'Logrando por el pronto que Larra nada dijese" (Marqués de Molins) ' 

De preposición, artículo femenino y adjetivo; v. g . : á la conti-
nua, "España á la continua fecunda en grandes ingenios " (Ba-
ralt Disc. Acad.); á la desesperada; v. g . : "Lástima que tan podero-
sas fuerzas se hayan empeñado en luchar á la desesperada contra la re-
ligión (P. García Blanco); á la larga (Menéndez y Pelayo). 

10* De preposición, artículo y sustantivo femenino); v. g.: á la tra-
za: "Cortada á la traza de las precedentes que hemos censurado es 
la construcción absurda, etc. (Cuervo, Apunl. Crític.); A las veces; 



v. g . : " su economía y su parsimonia tocaban á las veces 
en nimiedad y en bajeza" (Quintana). También hay el modo adver-
bial á veces; pero según el Diccionario académico tienen las dos locu-
ciones distinto significado: á las veces denota que lo que el verbo sig-
nifica no acontece habitualmente; á veces denota orden alternativo. A 
la atenta; v. g . : "Solían rellenarse las calzas, á la cuenta para disimu-
lar la delgadez de quien las llevaba'' (Clemencín). 

11* De preposición, artículo y sustantivo masculino; v. g.: al paso 
" canta á la duda, con lo cual al paso q u e enerva la fibra mo-
ral de sus contemporáneos, niega y destruye el fundamento de su pro-
pia poesía." (Menéndez y Pelayo); " . . . al paso que sólo he acudido 
al libro" (id. Ideas Eslél.). "E l Sr. Cañete, q u e tan al dedillo se sabe 
á Garcilaso" (Segovia, Discurso acad.J. 

12* De preposición, sustantivo y adjetivo; v. g . : " se mofa de 
él á casquillo quitado" (D. Juan Valera). Esta locución aun no ocupa 
lugar en el Diccionario de la Academia. " Q u e venga mucho en hora 
buena'1'' [Quijote|. El uso tiende á convertir en sustantivo la preposición 
pos—post en la locución adverbial en pos, y hay quien haya dicho en 
pos-vuestro: 

' 'En pos vuestro con presteza 
Iremos los grandes todos." ( D. V. de la Vega). 

Alguien ha convertido á pos en nombre femenino, diciendo en vuestra 
pos, así como se ha dicho en pos vuestro. El Sr. Cuervo enseña que 
ni uno ni otro uso están suficientemente autorizados. " A medio mo-
gate ó de medio mogate," esto es, con descuido. 

13a De preposición, verbo y sustantivo; v. g . : muy ó toca ropa. (Mo-
ratín L.). 

14a De dos preposiciones y adverbio; v. g . : Por de dentro; por de 
fuera. (Dic. dé la Acad.). 

15* De preposición, artículo y relativo; v. g . : á lo que; "Era Volseo 
hombre de baja suerte hijo de un carnicero, á lo ^ a l g u n o s e s -
criben. (Rivadeneyra). 

16a De adjetivo distributivo, conjunción y adverbio; v. g . : "Doro-
tea consoló á Sancho Panza, diciéndole q u e cada y citando que pare-
ciese haber sido verdad que su amo hubiese descabezado al gigante... 
le prometía el mejor condado!" (Cervantes). "Esteescrut inio. . . .no 
impedirá hacer excursiones por otras obras, cada y cuando que se ofrez-
ca." (Cuervo, Casos Enclíticos). 

No quedan agotadas todas las combinaciones de palabras que for-
man locuciones adverbiales; pero sí mencionadas las de más uso. 

Modos adverbiales que consienten diferentes formas. 

737. Al menos; á lo menos. " N o me casaré con Doña Constanza, al 
menos si no tiene talento y hermosura." ( J u a n Valera). "Las razones 
que alego probarán, á lo menos, que no las he adoptado sino después 
de un maduro examen." (Bello, Prólogo). "Estadist inción de losad-

verbios se funda á lo menos en varios casos, en la etimología de las 
palabras referidas." (M. F. Suárez). 

Por el pronto, por de pronto, porto pronto. Comprueba Cuervo el uso 
de estas tres formas con las siguientes autoridades: " preferí disi-
mular por el pronto" (M. de la Rosa). "Vuelvo á mi casa para lim-
piarme, y por lo pronto tengo, etc." (Hartzenbusch). 

" L o que debes por de pronto 
hacer es eso " (Gil yZárate). 

Al par, á par, á la par. (Véase el Dic. de la Acad.). 
Echar menos; echar de menos. (Véase el Dic. de la Acad.). Nada se 

hubiera echado menos. (Clemencín). 
Poner tierra en medio, y poner tierra por medio; v. g.: " resol-

vióse (Quevedo) á poner tierra en medio" (A. F. Guerra y Orbe). (Véa-
se además el Dic. de la Acad.). . 

Por fuerza y de por fuerza; v. g.: . .es ta lanza y esta espada. . . 
harán que lo hagáis por fuerza."1"1 (Cervantes). Van de por fuerza (el 
mismo). 

"Si no ha vuelto, de por fuerza 
E l . . . . " (Morat. L., El Barón). 

A diario, de diario; véanse los ejemplos citados en l i combinación 
segunda del párrafo anterior. 

738. N o escasean en cas te l lano locuciones adverb ia les for-

m a d a s de voces l a t inas ; ta les son: á par i, á priori, ab ccterno, á 
óosteriori, á fortiori, ex profeso, ipso ficto, ab initio, cálamo cú-
rrente, ncmine discrepante, etc. A g r é g u . n s e los adverb ios gra-
tis, máxime, Item, ad interim. 

Locuciones adverbiales viciosas. 

759. Son incor rec tas las s iguientes locuciones : de de veras; 
d e b e ser de veras; así d i jo C e r v a n t e s : " . es tas cosas q u e 

h a g o , no son de burlas, s ino muy de veras" " O u e la m u j e r cruel 
eslo de veras? 

H a c e r de cuenta, debe decirse hacer cuenta; au to r izan esta lo-
cución, en t r e o t ros muchos , el M a e s t r o J u a n de Ávi la , F r . Lu i s 
de G r a n a d a , B a r t o l o m é L e ó n de Argenso la , c i t ados por Cuervo. 

En punto á d e b e ser en punto de, c o m o lo c o m p r u e b a el Sr . 
C u e r v o con la au to r idad de Isla, F lores , Cadalso , Jovel lanos , 
M o r a t í n y D. C a y e t a n o F e r n á n d e z . ( V é a n s e las A p u n t . Crít., 
cap. V I I I . ) S igu i endo al m i s m o au to r , cons ide ramos viciosas 



Us locuciones A punta de, que debe ser á fuerza de, á poder de; 
i poder de palmetas, dice en algún lugar el filólogo ci tado. M a s 

sí son propias y correctas estas frases: á punta de espada; ápun 
ti de lanza. 

En cuanto que, u sada como locución adverbia l de t i empo, tie 
ne un que r e d u n d a n t e ; no se dirá: en cuanto que me vió, s ino en 
cuanto m e vió. 

Son p l eonàs t i c amen te viciosas las locuciones de ex profeso, 
ksde ab ceterno, desde ab initio. L a s prepos ic iones cas te l lanas de 
y desde s o b r a n , po rque el concepto re la t ivo, está y a d e n o t a d o 

,por las prepos ic iones la t inas ex y ab. 

Del uso de algunos adverbios y locuciones 
adverbiales. 

Ahora, adverbio de tiempo. 

740. Este adverbio demostrativo tiene por correlativo á cuando y 
mas frecuentemente á que; v. g. : ¿Ahora cuando yo pensaba ponerte 
en estado, y tal que á pesar de tu mujer te llamaran señoría, te despi-
des (Cervantes). Ahora que sabe esta señora el capricho que tengo, me 
« » o w t a r la casita dichosa un ojo de la cara. (Hartzenbusch). 

Muchas veces ahora no denota precisamente el momento en que se 
habla; sino época presente contrapuesta á otra pasada, como en el si-
guiente pasaje de Cervantes: " Y o fui loco y ya soy cuerdo; fui D. Qui-
jote déla Mancha, y so y ahora como he dicho Alonso Quijano el bue-
oo. (Cervantes). 

Empléase asimismo como conjunción distributiva y como disyunti-
va o alternativa. 

Apenas. 

Es adverbio de modo, y equivale á casi no, con dificultad; en esta 
acepción modifica al verbo; v. g.: "La penitencia que se hace á la 
kan de la muerte, apenas es verdadera penitencia." I Fr. Luis de Gra-
nüM\. 

"Apenas hubo teja ó chimenea 
Sin gato enamorado." (Lope). 

741. Se usa como adverbio de cantidad, en la acepción de escasa-
mente, apuradamente, á lo más; con este significado modifica á lo- nom-
bres numerales; v. g. : " e n la goleta y en el fuerLe apenas había 
siete mil soldados." (Quijote). 

742. Finalmente, es también adverbio de tiempo y equivale á lue-

go, á poco; en este caso se construye con paiticipios pasivos, con ver-
bos, y con sustantivos usados en construcción absoluta; v. g . : Apenas 
recobrada su libertad, ó apenas recobró su libertad, abusó de ella; ó bien, 
dueño apenas de su libertad, abusó de ella. 

743. La locución apenas si, aunque sindicada de galicismo por al-
gunos, está autorizada por Baralt en su Diccionario de Galicismos; la 
acepta Bello en su Gramática, y Cuervo en el Diccionario de Cons-
trucción y Régimen. Además la usan escritores muy notables: " . . .hoy 
apenas si se usan una ú otra vez." (Cuervo, Apunt .) " apenas si 
se registra ( l a división general del adverbio) en algún diccionario." 
(D. Marco F. Suárez). -'Acercándose el ejército á la sorda, apenas si 
se oía el confuso rumor de los pasos." [ Vida de H. P. del Pulgar, M. 
de la Rosa]. "Muchos volúmenes en folio han dejado sobre este asun-
to esos gigantes de la ciencia, y apenas si le han tratado de un modo 
medianamente completo." (Ochoa). 

744. Apenas que, en la acepción de luego que, es frase anticuada: 
Fr. Luis de León dijo: 

" D e su cáliz bebiste 
Apenas que subido 
Al cielo retornó de ti partido. 

También lo es apenas no, si equivale á no bien: Apenas el caballo 
no ha acabado de oir la temerosa voz, cuando se arroja en mitad del 
bulliente lago." (Cervantes, Quijote]. 

745. Cuando "apenas" tiene significación de tiempo y equivale á 
"no bien' "luego que" no podrá reproducirse en la oración inmediata 
por la partícula que, por ser éste un modo de hablar ya caído en des-
uso, y peculiar ahora de la lengua francesa; y así, en vez de decir con 
un autor antiguo: "Apenas me vestí, que todo estaba en tierra," da-
remos al adverbio apenas por correlativo el adverbio cuando; "apenas 
me vestí, cuando ya todo estaba en tierra." 

Aquí y allí; acá y allá. 

746. Aquí y allí d e n o t a n luga r más c i rcunscr i to q u e acá y 
allá. E s t o s ú l t imos cons ien ten grados , y así se dice: más acá; 
más allá; muy acá; muy allá. 

747. Los c u a t r o adverb ios e x p r e s a d o s se cons t ruyen con o t ros 
adverb ios , con var ios c o m p l e m e n t o s ó con preposiciones; v. g. 
acá arriba, allá abajo, aquí atrás, allí adelante, allá en el rincón, 
de aquí, de allí, desde aquí, desde allí. 

748. Se usan simultáneamente estos adverbios en las enumeracio-
nes y en las proposiciones que denotan cosas que se verifican alterna-
tivamente; v. g . : ' T u r este camino que he pintado, áspero y dificul-
toso, tropezando aquí, cayendo allí, levantándose acullá, tornando á 
caer acá, llegando al grado que desean." (Cervantes, Quijote). 
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749. F i n a l m e n t e , d e a d v e r b i o s d e l u g a r se c o n v i e r t e n en ad -

verb ios d e t i e m p o , v. g.: de aquí á ocho días; de entonces acá. 

750. "Ahí" va le lo m i s m o q u e e n e se lugar . S e c o n s t r u y e co 

m o los a d v e r b i o s e x p r e s a d o s en el p á r r a f o an t e r i o r con a d v e r 

bios, c o m p l e m e n t o s y p r e p o s i c i o n e s . 

A l g u n a s veces le c o r r e s p o n d e d e m o s t r a c i ó n p u r a m e n t e i n t e 

l ec tua l ; v. g.: Colígese de ahí; es d e c i r , de eso. 

Allende y aquende. 

75 1. A l l e n d e es a d v e r b i o d e l u g a r , c u a n d o s ignif ica d e la par -

te d e al lá . S e g u i d o d e la p r e p o s i c i ó n de, se h a u s a d o en la acep-

ción q u e c o r r e s p o n d e al a d v e r b i o además; v. g.: " p o d r í a 

t a m b i é n ser q u e allende del miedo t a m b i é n la in f ide l idad 

t uv i e se la cu lpa des to . " (D . L u i s d e Á v i l a y Z ú ñ i g a , Comenta-

rio de la guerra de Alemania.) 

También como adverbio de lugar a d m i t e despues de sí la preposi-
ción de; v. g.: allende del Pirineo. (Jovel lanos) . Asimismo la lleva an-
tepuesta; v. g.: "Pr inc ipa lmente por n o ser cosa de allende los Piri-
neos." (Blanco García, La Literatura Española). 

752. Observa Clemencín que escritores antiguos emplearon la voz 
allende, á modo de sustantivo y en la significación de ultramar; así la 
usó Cervantes cuando dijo: " c u a n d o en allende robó aquel ídolo de 
Mahoma . " (733). 

Aquende significa del lado de acá y es poco usado. 

Adonde. 

753. E s t e a d v e r b i o d e n o t a el l u g a r hac ia el cual t i e n d e ó se 
d i r ige a l g u n a cosa ó p e r s o n a . A c l a r a r e m o s e s to con a l g u n o s 
e j e m p l o s t o m a d o s del D i c c i o n a r i o d e C o n s t r u c c i ó n y R é g i m e n : 
" L a t i e r ra d e p r o m i s i ó n adonde t o d o s en e s t a v i d a caminamos, 
p o r el de s i e r to d e la pen i t enc ia , es l a pe r fecc ión d e la c a r i d a d " 
( F r . L u i s G r a n . ) ; " ¿ A d o n d e m e q u i e r e s l l eva r ? " (Hamlet, Mo-
ra t ín . ) 

" ¿ A d o n d e p u e s h u y e r o n 

L a s a n t a p a z , la n o b l e c o n f i a n z a 

L a n o v io l ada f e ? " ( Q u i n t a n a . ) 

A b u n d a n en el D i c c i o n a r i o c i t a d o p a s a j e s en q u e b u e n o s es-

c r i to res c o n s t r u y e n el a d v e r b i o adonde con v e r b o s q u e d e n o t a n 

q u i e t u d ; t r a s l a d a r e m o s a l g u n a s d e e sas a u t o r i d a d e s : " ¿ A d o n d e 

e s t o y ? " (Jovel l . ) 

"¿Adonde, a d o n d e está, d i ce el i n f a n t e 

E s e fe roz t i r a n o d e Cas t i l la?" ( M o r . son. 8). 

"Adonde están el ce t ro , la d i a d e m a , 

L a a u g u s t a m a j e s t a d q u e t e a d o r n a b a ? " ( Q u i n t . ) 

L a A c a d e m i a en su D i c c i o n a r i o d a al a d v e r b i o adonde la acep-

ción c o r r e s p o n d i e n t e á donde, q u e s ign i f ica lugar en que se está. 

754. N o obstante la autoridad de la Academia y la de escritores 
eminentes. Bello enseña en su Gramática que "Adotidc usado por 11 don -
de" es un arcaísmo que debe evitarse. Dícese adonde con movimiento 
y donde sin él: el lugar adonde nos encaminamos, donde residimos." 

Sin discutir si el uso actual condena ya la sinonimia de los dos ad-
verbios citados, sí parece cierto que la estructura misma del adverbio 
adonde exige que sólo se emplee para denotar el lugar hacia el cual 
se va. 

Así. 

755. Así es a d v e r b i o d e m o d o c u a n d o s ign i f ica d e e s t a suer-

te, d e e s t a m a n e r a . 

756. E s a d v e r b i o p o n d e r a t i v o c u a n d o equ iva le á e s t a s locu-

c iones en tanto grado; hasta tal punto; v. g.: " P o r a s e g u r a r s e le 

m a n d ó m a t a r ; así p e r v i e r t e t o d a s las leyes n a t u r a l e s el d e s e o 

d e s e n f r e n a d o d e r e ina r " ( M a r i a n a cit. po r C u e r v o ) . 

757 . C u a n d o f o r m a p a r t e d e u n a r e spues t a , t i e n e el va lo r d e 

a d v e r b i o d e a f i r m a c i ó n ; v. g.: " ¿ E s v e r d a d lo q u e és ta d i c e ? Así 
es, r e s p o n d i ó Z o r a i d a " ( C e r v a n t e s ) . 

758. S e u sa c o m o c o n j u n c i ó n i la t iva , si se le a n t e p o n e la con 

j u n c i ó n y; v. g,: " R e s p o n d i ó H e r n á n C o r t é s q u e m a t e r i a s d e se 

m e j a n t e c a l i d a d , se a j u s t a b a n d i f i c u l t o s a m e n t e p o r t e r c e r a s pe r 

sonas;_y así e ra nece sa r i o q u e su p r í n c i p e se d e j a s e ver ." (So l í s 

ci t . p o r Cue rvo . ) 

L a s locuc iones así que, así es que, así pues t i enen el va lo r d e 

c o n j u n c i o n e s i l a t ivas y t a m b i é n el d e causa les , p u e s d a n á en-

t e n d e r q u e lo e x p r e s a d o p o r las p r o p o s i c i o n e s p o s p u e s t a s á e l las 



200 

es consecuenc i a ó r e s u l t a d o ó e f e c t o de lo d i c h o an tes . " S é m á s 
de l ibros d e caba l l e r í a q u e d e las s ú m u l a s d e V i l l a l p a n d o , así 
que ( t a m b i é n p u d o dec i r se : así es que, así pues) si no e s t á m á s 
q u e en esto, p o d é i s c o m u n i c a r c o n m i g o lo q u e qu i s i é r edes" (Ce r-
van tes ) . 

759. a.] Así, denota deseo; v. g.: " Favorecedme en este t r ance ; 
así el cielo premie vuestra buena acción." 

/>. | Así que, tiene en algunos casos el significado de locución adver-
bial de tiempo: v. g : 

" M a ñ a n a 
Así que empiece á clarear el día 
Yo daré nuevas órdenes" 

(Hermosilla cit. por Cuervo). 

c. ] Asi así vale lo mismo que pasaderamente; v. g.: "¿Se ha descan-
sado"i—Así así" (Bretón de los Herreros). 

d.~\ Así y lodo, es locución conjuntiva de sentido adversativo: " I , a 
mayor parte del tesoro artístico del Emperador quedó en verdad fue-
ra de España; así y lodo lo que aquí reunió fué deslumbrador" (P . Ma-
drazo citado por Cuervo) . 

Aun y Aún. 

760. Aun c o m o a d v e r b i o d e t i e m p o es s i n ó n i m o d e t o d a v í a ; 

v. g . : " A u n sangra la h e r i d a ; " " N o h a l l egado aún el cor reo ." 

P o r p l e o n a s m o q u e el- uso a u t o r i z a se j u n t a con el a d v e r b i o 

todavía; v. g.: " A u n t o d a v í a r e sp i r a " ( J á u r e g u i , A minia). 

761. Aun, usado en sentido ponderat ivo tiene el mismo valor que 
has/a; v. g.: "Aun su padre eensura su conduc ta ; esto es: " / / a s í a su 
padre censura su conducta ." 

762. Forma parte de locuciones conjuntivas usadas en sentido ad-
versativo; tales son aun cuando, aun con lodo, aun así igual á esta otra 
así y todo. 

Además. 

763. E s t e a d v e r b i o d e c a n t i d a d e x p r e s a ad ic ión ó a ñ a d i d u r a . 

L a f r a se además que s i rve p a r a i n t r o d u c i r u n a n u e v a r azón q u e 

se a ñ a d e á lo y a e x p u e s t o ; v. g.: " E s fue rza o b e d e c e r á n u e s t r o 

a m o , además que la s a lud d e su h i j a á t o d o s nos in t e re sa 

E s u n a s e ñ o r i t a t a n a fab le , t a n a legre , t a n g u a p a . . . . " ( M o r a 

t ín L., El Médico á palos). 

764- Como ya queda dicho en el párrafo 207, además pospuesto al 
adjetivo, encarecía su significado. 
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Bajo, abajo, debajo. 

765. Bajo es a d v e r b i o d e l uga r ; v. g . : " T o d a p l a n t a c u a n t o 
más bajo b ro ta , t a n t o es m e j o r " ( H e r r . Agr ie , cit. p o r C u e r v o ) 

S e usa t a m b i é n c o m o a d v e r b i o d e m o d o ; v. g.; " H a b l e us-
t e d bajo." 

C u a n d o r ige á u n s u s t a n t i v o es p repos i c ión ; v. g.: «Padeció bajo 
el poder de Pondo Pilatos." S e i á a d v e r b i o si mod i f i ca p a l a b r a s 
a t r i b u t i v a s . 

766. Abajo es adverbio de lugar que significa hacia un punto ó par-
te inferior, y de modo especial hacia el suelo; en este sentido se usan 
las frases venir abajo, echar abajo. 

Júntase á preposiciones, adverbios y complementos; v. g . : de abajo, 
desde abajo, hasta abajo, hacia abajo, allá abajo, de arriba abajo, de los 
cielos abajo; comenzó á correr por la peña abajo (Cervantes). 

El Sr. Cuervo observa que el empleo de abajo como preposición 
"nace de la estrecha conexión en que se halla con un sustantivo an-
terior," como en estas locuciones calle abajo, cuesta abajo. 

767. Debajo s igni f ica l u g a r ó p u e s t o in fe r io r r e s p e c t o de o t ro . 
P i d e la p repos ic ión de c u a n d o a n t e c e d e á un n o m b r e y t i e n e co-
n e x i ó n con él; v. g.: debajo de techo. E n s e n t i d o figurado d e n o t a 
sumis ión ó s u j e c i ó n . 1 

Como. 

768. S i g n i f i c a : a) m o d o ó m a n e r a ; v. g.: H a z l o c o m o . t e h a n 
e n s e ñ a d o . E n e s t a acepc ión p u e d e ser r e e m p l a z a d o p o r las lo-
c u c i o n e s del modo que, de la manera en que. 

b.) E x p r e s a s e m e j a n z a ; v. g.: " en u n a c o m o p l a z o l e t a se ha -
b ían r e u n i d o a l g u n o s n iños ." 

c.) S e usa c o m o c o n j u n c i ó n cond i c iona l ; v. g.: "como cumplas 

1 Las preposiciones de que se componen los adverbios abajo y debajo 
ayudan á establecer sus diferencias de significado: d, denota en este caso 
movimiento ó tendencia hacia un lugar inferior; de expresa en el adverbio 
debajo la idea de separación. Huerta, citado por el Conde de la Cortina, di-
ce: «Abajo, Debajo: El primero considera el cuerpo con relación á la altu-
ra en que se halla, sin relación á otro cuerpo; el segundo lo considera con 
relación á la situación en que se halla respecto de otro cuerpo; esto es: es-
tá abajo lo que en una altura determinada, está en un lugar inferior, aun-
que no haya otro cuerpo arriba; está debajo lo que tiene encima ó sobre si 
otra cosa. » 

1U* 



con tus deberes, serás recompensado ," es to es: si cumples con 

tus deberes, etc." 

d.) P u e d e ser con junc ión causal; v. g.: como es ya tarde, m e 

ret iro. 

e.) Equivale á sino ó á más que; v. g : " N o hay c o m o pract i -

car la virtud para vivir con t en to , " esto es: no h a y sino practicar 
la vir tud, ó no hay más que practicar la v i r tud , etc." (Véase la 

Gramá t i ca de Salvá). 

f . ) E n algunos casos hace oficio de adverb io de a f i rmac ión ; 

v. g : " ¿ E s cierto q u e hoy l legará mi p a d r e ? — C o m o se lo d igo 

á u s t e d ; " " no es bueno , sino q u e desde q u e nac í t e n g o 

deseo de ver á mi p a d r e con calzas a t a c a d a s ? — C o m o con esas 

cosas le verá vuesa merced si vive, respondió el p a j e " (Quijote, 
Cervantes) . 

Cuando. 

769. Cuando, adve rb io rela t ivo de t iempo, significa el punto en 
que, la ocasión en que. 

770. Se reúne á los adverb ios más, menos y mucho, f o r m a n d o 

con ellos locuciones adverb ia les de can t idad ; cuando más t r n d r á 

veinte años: atando más y cuando mucho d e n o t a n el m a y o r g r a 

do, n ú m e r o ó ex tens ión á q u e a lgo pueda l legar ; así corno cuan-
do menos indica lo contrar io . 

771. Citando p reced ido de aun fo rma una locución con jun t i 

va adversativa: " F i l ó s o f o s y no filósofos, poetas , crí t icos y afi 

c ionados á las ar tes , aun cuando sean legos, convienen en q u e 

hay belleza" (Valera cit. po r Cuervo). 

Supr imida la par t ícu la aun, todavía p u e d e cuando d e n o t a r 

oposición, con tal de q u e se cons t ruya con las f o r m a s ese y era 
del subjuntivo: "Cuandoyo quisiese o lv ida rme d e los ga r ro tazos 

que m e han dado, d i jo S a n c h o , no lo consent i r ían los cardena-

les, que aun se es tán frescos en las cost i l las" (Ce rvan te s cit. por 

Cuervo). 

772. Desempeña el papel de conjunción disyuntiva ó alternativa; 
v. g.: "Cilanco con la pluma, atando con la espada, siempre defen-
dió su patria;" "Pelearon con los españoles que les salieron al encuen-

tro, atando próspera, atando adversamente" (Mariana citado pur 
Cuervo). 

773. Toma color de preposición cuando se construye con sustanti-
vos ó con adjetivos sustantivados; v. g . : "Cuando niños, jugamos; 
cuando jóvenes, vamos en pos de doradas y fugitivas ilusiones;" "Cuan-
do las disensiones de los franceses, apoderóse del marquesado de Saluz-
zo" (Aur. Fern. Orbe y G., véase el párrafo 715). Cuando puede ser 
reemplazado en el primer ejemplo por la preposición de: de niños, de 
jóvenes. 

774. Cuando y entonces usados como adverbios correlativos deben 
hallarse en distintas proposiciones; v. g . : "En tonces es la caza más 
gustosa, cuando se hace á costa ajena'' (Cervantes citado por Cuervo). 

775. Repetido este adverbio forma el modo adverbial de cuando en 
cuando, que significa lo mismo que de tiempo en tiempo, algunas veces; 
v. "Deteníanse de cuando en cuando, como recelosos de acercarse" 
(Solís cit. por Cuervo); hoy se dice también de vez en atando. 

No, nada, nunca y jamás. 

776. No, e x p r e s a negac ión abso lu ta ; nada, negac ión de cosa; 
nunca y jamás, negac ión de t i empo . 

777. C u a n d o ocur ren dos negaciones , a m b a s n iegan con más 
energ ía ; v. g.: nadie v ino nunca; nunca d ice nada; no qu ie re 
nada. P u e d e n concur r i r ha s t a cua t ro negaciones; v. g.: no quie-
re nunca nadie nada.que le p e r j u d i q u e . 

778. Sin e m b a r g o d o s negac iones equiva len á u n a af i rma-
ción, si u n a recae en la o t r a y la d e s t r u y e , c o m o se verifica en 
es tas f rases : "sirvió no sin gloria;" "no lo d i jo sin misterio:" (Gra-
má t i ca de la A c a d e m i a ) . 

779. La negación colocada antes del verbo y después de él le da 
mayor energía á la expresión; v. g.: ' 'No digo, no^que esto sea fácil." 
" N o son, no (poetas) los que trovan chanzonetas." 

780. Si el adverbio "no" precede y afecta á un adjetivo, resulta una 
expresión del mismo sentido que las palabras compuestas con los pre-
fijos des, dis ó in cuando denotan oposición de sentido; por ejemplo: 
no asequible, no digno, no seguro, equivalen á inasequible, indigno, in-
seguro. Fray Luis de León dijo: 

"E l aire se serena 
Y viste de hermosura y luz no usada!' 

781. No bien es locución adverbial de tiempo: v. g.: no bien ama-
neció. . , 

782. Hay casos en que "no" se usa como adverbio de duda; v. g.: 
' •Tome usted señor licenciado el hisopo no esté aquí algún en-
cantador" (Cervantes, Quijote). 



. / 'S3- "A&. sino" es locución adverbial elíptica usada en sentido iró-
nico; v. g.: ' 'No, sino estaos siempre en un ser, sin crecer, ni men-
S a T 0 fi^ura

/
de Paramento." En este pasaje de Cervantes, des-

pués de la negación hay algún verbo callado, por ejemplo: progreséis 
de suerte que completando la frase, se diría: "No progreséis ónopro-
CZülPA0gTar,' iin0 e s t a o s s i e m P r e e n u n s e r - etc.» En donde se ve 
con toda claridad que la expresión es irónica. 

784. En proposiciones interrogativas "no" tiene valor afirmativo, y 
' i : K m a C l d n T y ° r , , e n e r g í a ; V- : " ¿ N o t e h e aconsejado que 

t S E Z Z S Z ^ ^ 5 1 se d i j e r a : " T e he a « 

785. Nada se der iva del p a r t i c i p i o pas ivo la t ino nata, nacida. 

Es to expl ica que a n t i g u a m e n t e n o fue ra t é r m i n o negat ivo , y sí 

lo fuese su compues to nonada, c o m o se advier te en este e j e m p l o 

ci tado por Bello: " D e n o n a d a h i z o D i o s al mundo . " A c t u a l m e n t e 
nonada significa •«poco, muypoco." ( V é a s e el Diccionar io de la 
Academia . ) 

Usase t ambién c o m o s u s t a n t i v o f emen ino ; v. g : " D i o s hizo el 
m u n d o de la nada." 

Fina lmente , j u n t á n d o s e á o t r a s pa labras , fo rma locuciones 
adverbiales; v. g. « nada, e s to es *» muy poco; en n a d a e s tuvo 
que riñésemos. 

Nada menos, nada menos que eso. E s t e ú l t imo m o d o adve rb i a l 
encarece la negación. 

786. "Nunca" es adve rb io de t i e m p o , de índole negat iva " / « . 
mas t ambién es adverb io de t i e m p o ; si se c o n s t r u y e con W 
pre forma la locución a f i r m a t i v a / ^ siempre jamás; po r el con-
trar io si se j u n t a con nunca, n i ega m á s ené rg icamen te . 

^ - C u a n d o este adverbio se expresa en proposiciones de sen-
e ^ X n T C

K ° n t r a P° n e d i c h a Proposición á su contradictoria ya 

dice ahora si estoy contento, da á entender que antes no lo ha esta-

t l Z r ^ máS 6XpreSÍVa qUe S¡ SÓ1° hubiera d-ho ahoraZ-
Á l a c l a s e d e a d v e r b i o s ponderativos pertenece la p a r t í c u l a s 

"/Qué descansada vida 
La del que huye el mundana l ruido! 

(Fr. Luis de León). 

"¡Qué murmurar unos de otros!" (Tamayo y Baus) "¡Y qué bien que 
harías!" ( id.) 

789. Cobra singular energía la locución que resulta de repetir el ad-
verbio no, interpuesta la partícula que; "no, que no" niega más eficaz-
mente que si sólo se repitiese la negación. También que comunica 
fuerza á las locuciones que se forman interponiendo dicha partícula 
entre dos verbos ó dos adjetivos; v. g.: tose que tose; corre que corre. En 
el Quijote se lee lo siguiente: "Detuve el movimiento de la Giralda, 
pesé los toros de Guisando, despeñéme en la sima y saqué á luz lo es-
condido de su abismo, y mis esperanzas muertas que muertas, y sus 
mandamientos y desdenes vivos que vivos." 

C A P Í T U L O I X . 

De la Preposición. 

790. Según lo d icho en el pá r r a fo 35, la preposic ión es voz 

invar iable q u e e x p r e s a a l g u n a relación, es tablece d e p e n d e n c i a 

en t r e d o s pa l ab ras y d e t e r m i n a los casos de las voces decl ina-

bles. 
791. S u p u e s t o q u e la preposic ión d e n o t a s iempre a lgún con-

c e p t o re la t ivo, d e b e en lazar dos p a l a b r a s q u e expresen los tér-
minos de la relación d e n o t a d a . N o así el adve rb io , c u y o oficio 
es modif icar á u n a voz casi s i empre a t r ibu t iva ; és te sólo p ide la 
presencia de esa voz. Si se d i ce : " P e d r o vive tranquilamente, 
bas t a la p resenc ia del ve rbo vive, pa ra just i f icar la del adve rb io 
tranquilamente: pe ro si la preposic ión es esta o t ra : Pedro se aso-
cia con Juan, la relación s igni f icada por el verbo ex ige dos tér-
minos q u e aqu í son P e d r o y J u a n un idos por la preposic ión con. 

A d e m á s la preposic ión se u n e í n t i m a m e n t e á la p a l a b r a re-
g ida y fo rma con ella u n a locución q u e h e m o s l l a m a d o comple-
men to : no h a y tan es t recho enlace e n t r e el adve rb io y la pala-
b ra q u e modif ica. H a s ido necesar io señalar las d i ferencias q u e 
d i s t inguen una pa r t e de la oración de otra, en a tenc ión á ser ta-
les sus af in idades , q u e f r e c u e n t e m e n t e t ruecan sus oficios; y así 
hemos vis to q u e bajo á veces es adverb io y á veces preposición. 

792. S e g ú n a lgunos g ramá t i cos las prepos ic iones se d ividen 
en separables , s e p a r a d a s é inseparables . L a s separab les se lla-
m a n así, p o r q u e pueden es tar en composic ión ó fuera de ella; 



. / 'S3- "A&. sino" es locución adverbia l elíptica usada en sentido iró-
nico; v. g . : ' 'No, sino estaos s iempre en un ser, sin crecer, ni men-
n ü f ' - t 0 0 ? 1 0 fi^ura

/
de Paramento ." En este pasaje de Cervantes, des-

pués de la negación hay algún verbo callado, por ejemplo: progreséis 
de suerte que completando la frase, se diría: " N o progreséis ó nopro-
CZülPA0gTar,' iin0 e s t a o s s i e m P r e e n u n s e r - etc.» En dunde se ve 
con toda claridad que la expresión es irónica. 

784. En proposiciones interrogativas "no" tiene valor afirmativo, y 
o b i L h " T y ° r £ n e r g í a í v- S- •• " ¿ N o te he aconsejado que 
q u ^ ^ 51 " ^ aconsejado 

785. Nada se de r iva del p a r t i c i p i o p a s i v o l a t ino nata, nacida. 

E s t o exp l i ca q u e a n t i g u a m e n t e n o f u e r a t é r m i n o nega t i vo , y sí 

lo fuese su c o m p u e s t o nonada, c o m o se a d v i e r t e en es te e j e m p l o 

c i t ado po r Bel lo: " D e n o n a d a h i z o D i o s al m u n d o . " A c t u a l m e n t e 

nonada s ignifica «poco, muy poco? ( V é a s e el D i c c i o n a r i o d e la 
A c a d e m i a . ) 

Usase t a m b i é n c o m o s u s t a n t i v o f e m e n i n o ; v. g : " D i o s h izo el 
m u n d o de la nada." 

F i n a l m e n t e , j u n t á n d o s e á o t r a s p a l a b r a s , f o r m a locuc iones 
adverb ia les ; v. g . « nada, e s t o e s * » muy poco; en n a d a e s t u v o 
q u e r iñésemos . 

Nada menos, nada menos que eso. E s t e ú l t i m o m o d o a d v e r b i a l 
enca rece la negac ión . 

786. -Nunca" es a d v e r b i o de t i e m p o , d e í n d o l e n e g a t i v a « / * • 

mas t a m b i é n es a d v e r b i o de t i e m p o ; si se c o n s t r u y e con W 

pre f o r m a la locución a f i r m a t i v a / ^ siempre jamás; p o r el con-

t ra r io si se j u n t a con nunca, n i e g a m á s e n é r g i c a m e n t e . 

^ - C u a n d o este adverbio se expresa en proposiciones de sen-
e ^ X n T C

K ° n t r a P ° n e d i c h a Proposición á su contradictoria ya 
d e " í w c / ' b ; e e n t T d Í d ^ y , d a m á S f u e r 2 a á l a afirmación. Quien 
dice ahora si estoy contento, da á en t ende r que antes no lo ha esta-

t l Z r r a s e m á S e x p r e s i v a q u e S i s ó l ° h u b i e r a dicho ahoraZ-
Á l a c l a s e d e a d v e r b i o s ponderat ivos pertenece la p a r t í c u l a s 

P 3 , a b r a a t r L t Í V a ' sea adjet ivofin-

"/Qué descansada vida 
La del que huye el m u n d a n a l ruido! 

(Fr. Luis de León) . 

"¡Qué murmurar unos de otros!" (Tamayo y Baus) "¡Y qué bien que 
harías!" ( id . ) 

789. Cobra singular energía la locución que resulta de repetir el ad-
verbio no, interpuesta la partícula que ; "no, que no" niega más eficaz-
mente que si sólo se repitiese la negación. También que comunica 
fuerza á las locuciones que se forman interponiendo dicha partícula 
entre dos verbos ó dos adjetivos; v. g.: tose que tose; corre que corre. En 
el Quijote se lee lo siguiente: "Detuve el movimiento de la Giralda, 
pesé los toros de Guisando, despeñéme en la sima y saqué á luz lo es-
condido de su abismo, y mis esperanzas muertas que muertas, y sus 
mandamientos y desdenes vivos que vivos." 

C A P Í T U L O I X . 

De la Preposición. 

790. S e g ú n lo d i c h o en el p á r r a f o 35, la p r epos i c ión es v o z 

inva r i ab le q u e e x p r e s a a l g u n a re lac ión , e s t a b l e c e d e p e n d e n c i a 

e n t r e d o s p a l a b r a s y d e t e r m i n a los casos d e las voces dec l ina -

bles. 

791. S u p u e s t o q u e la p r epos i c ión d e n o t a s i e m p r e a l g ú n con-

c e p t o r e l a t ivo , d e b e e n l a z a r dos p a l a b r a s q u e e x p r e s e n los t é r -

m i n o s d e la re lac ión d e n o t a d a . N o as í el a d v e r b i o , c u y o oficio 

es m o d i f i c a r á u n a voz casi s i e m p r e a t r i b u t i v a ; é s t e só lo p i d e la 

p r e s e n c i a d e esa voz. Si se d i c e : " P e d r o vive tranquilamente, 
b a s t a la p r e s e n c i a de l v e r b o vive, p a r a jus t i f i ca r la del a d v e r b i o 

tranquilamente: p e r o si la p r epos i c ión es es ta o t r a : Pedro se aso-
cia con Juan, la re lac ión s ign i f i cada por el ve rbo e x i g e d o s tér-

m i n o s q u e a q u í son P e d r o y J u a n u n i d o s po r la p r epos i c ión con. 

A d e m á s la p r epos i c ión se u n e í n t i m a m e n t e á la p a l a b r a re-

g i d a y f o r m a con ella u n a locución q u e h e m o s l l a m a d o c o m p l e -

m e n t o : no h a y tan e s t r e c h o en l ace e n t r e el a d v e r b i o y la pa l a -

b r a q u e modi f i ca . H a s ido nece sa r i o s eña l a r las d i f e r e n c i a s q u e 

d i s t i n g u e n u n a p a r t e d e la orac ión d e o t ra , en a t e n c i ó n á ser ta-

les sus a f in idades , q u e f r e c u e n t e m e n t e t r u e c a n sus of ic ios; y así 

h e m o s v i s to q u e bajo á veces es a d v e r b i o y á veces p repos ic ión . 

792. S e g ú n a l g u n o s g r a m á t i c o s las p r e p o s i c i o n e s se d iv iden 

en s e p a r a b l e s , s e p a r a d a s é i n sepa rab l e s . L a s s e p a r a b l e s se lla-

m a n así , p o r q u e p u e d e n e s t a r en compos i c ión ó f u e r a d e el la ; 



las separadas nunca forman parte de una palabra, y las insepa-

rables, por el contrario, sólo pueden usarse en composición. 

L a s preposiciones separables y las separadas se llaman tam 

bien preposiciones propias; las otras son impropias. 

L a s preposiciones propias constan en la siguiente lista: 

á con en para so 

ante contra entre por sobre 

bajo de hacia según tras 

cabe desde hasta sin 

Desde, hacia, hasta, según y cabe son separadas; las demás 

se cuentan entre las separables. 

Principales usos y significados de la preposición A. 

793- R i g e dativo, acusativo y ablativo. E j e m p l o del régimen 

de acusativo nos ofrece este pasaje de Bretón de los Herreros: 

" Y o Rodr igo de V i v a r | á todos os desafío." (Vel l ido Dolfos.) 

Rige dativo en esta frase de D. Aur. F. Guerra y Orbe: " T o d o 

el mundo pronosticaba glorioso porvenir á la interesante criatu-
ra:/" y finalmente, pide ablativo en este pasaie: " menos-

precian al autor ó le acribillan ¿inclementes alfire-
tazos? (A . F. G. Orbe.) 

794- Por lo q u e mira á sus significados, trasladaré aqu í lo que so-
bre ellos dice I). Ruf ino José Cuervo en su Diccionario de Construc-
ción y Kegimen: "Son tan variadas sus significaciones y usos y se to-
can sus acepciones con medias tintas tan tenues, que es empresa so-
bremanera ardua, clasificarlas reduciéndolas á contornos perfectamen-
te delineados. Al intentar explicarlas, las dividiremos en dos grupos 

t S d ó n "6 e " 8 6 Í n d Í ° a m o v i m i e n t o > t e n d e n c i a , ó bien reposo, si' 

N o corresponde á un tratado de Gramática dar cuenta de to-

das las acepciones que tiene esta preposición; pero sí interesa 

mencionar algunos de sus usos y de los modismos en que hace 

papel principal. 1 

1 Al fijar las acepciones y usos de las preposiciones «, ante, bajo, cabe 
con, contra, de y desde, he tenido á la vista el Diccionario de Construcción 
y Regimen del eminente sabio D. Rufino José Cuervo, y he procurado apro-
vechar así sus luminosas enseñanzas, como su inmensa erudición. El Dic-
cionario citado llega hasta ahora á la letra D. . 

Equivalencias de la preposición A. 

795- S e usa en lugar de para en casos en que la palabra de-

terminante es un sustantivo, un adjetivo ó un verbo. E s sustan-

tivo en las construcciones siguientes: " que seáis buen ejem-
plo á los malos." (Fr. Luis de León.) " A l l í será espejo A nuestros 
ojos, música á nuestros oídos, miel á nuestro gusto, y bálsamo sua-
vísimo al sentido del oler." (Granada.) "Salve oh alcázar de E d c -

tania firme ¡ Ejemplo al mundo de constancia ibera." (L is ta . ) 

" E s al jornalero señal de alegría | L a luz de la estrella " 

( R o a Bárcena.) 

Los poetas extreman el uso de la preposición a, hasta emplearla en 
lugar de de: " M a s ¿qué si canto yo la soberana | Francisca, al uno 
nieta, al otro hermana?" (Herr . 1, canc. 4 ) . 

La voz regente puede ser un adjetivo; v. g . : "Es tamos vivísimos á 
las cosas terrenales que nos tocan." (Mtro. Avila). "¿Qué responde-
rán aquí los que á todas sus voces estuvieron sordosf (Fr . L. de 
Gran . ) 

Ocupa á veces uri complemento el lugar del adjet ivo; v. g. "A lza 
las manos bellas | A los cielos de bronce á sus querellas." (Jovella-
nos ) ; de bronce equivale al adjetivo insensibles ó á otro de significación 
análoga. 

Finalmente , la voz determinante puede ser un verbo; y así se ha di-
cho vivir á la virtud; morir al vicio. " Para vivir á Dios, necesitamos 
nacer segunda vez" (Fr. Luis de León). " E n la tierra semillas sepul-
tamos | De mucho más valor, en la creencia | De que se habrán de 
alzar del negro féretro | A vida más feliz que la primera. (Roa Bár-
cena. ) a podría ser sustituida por para. 

V a l e á veces lo mismo que hacia; v. g.: volvió el rostro á la 
pared; esto es: hacia la pared. " H i z o volver las proas de las ga-

leras á la ciudad." (Cerv.) " E n aquel salón que tiene | L o s bal 

cones á la plaza, | D o s ilustres personajes | En gran silencio 

estaban." (A . Saav.) 

Significa lo mismo que hasta; v. g.: le llegó el agua á la ro-

dilla; esto es: hasta la rodilla." L a voz al cielo | Confusa y varia 

crece." | (Fr. L u i s de León.) 

Tiene fuerza de conjunción condicional; v. g.: " Á ser y o para 

saberlo decir, se podría hacer un gran libro de oración." (San-

ta Teresa); " Q u e ásaberse lo dulce de la muerte | Fuera el lar-

g o vivir adversa suerte." (Valbuena). 



796. Si el infinit ivo se c o n s t r u y e con al, cont racc ión del a r -

tículo el y de la preposición á, é s t a d e n o t a el verif icativo simul-

t á n e o de l o q u e significan el in f in i t ivo y el ve rbo con él relacio-

nado; v. g.: Al entrar tú salia yo. 

Cuando la preposición á rige infinitivo puede también denotar pres-
teza, prisa; v. g.: "A embarcar, q u e el viento carga." (Cervantes, los 
Baños de Argel ). Significa igualmente porfiada competencia en ac-
ciones diversas; v. g.: "Yo ápecar y vos á esperarme; yo á huir y vos 
á buscarme? (Granada); con frecuencia expresa fin ; v. g.: Acudieron 
dos lacayos suyos á levantarle." (Cervantes, Quijote). 

Cuando precede á un sustantivo puede significar: 
(i.) Instrumento; v. g. : "Quien á hierro mata, á hierro muere." 
b.) Modo; v. g. : andar á pie, á caballo; antiguamente se dijo: "Á 

pie, á caballo, á jumento, \ A mula, á carro y á coche, | H e caminado 
esta noche, | Sólo por darte con ten to . " (Tirso de Molina). 

¿O Ocupación y el instrumento q u e en ella se emplea; v. g.: "Al-
gunos cristianos iban al remo." (Cervantes, Novelas). 

d.) Término de un verbo de movimiento; v. g.: fué á la ciudad-, 
llegó ála casa. 

e.) Significa en dirección á; v. g. : "al cielo suena ¡ Confusa vocería" 
(Fr. L. de León). 

f . ) El destino ó aplicación de una persona ó cosa á determinado 
fin; v. g.: "Con acento solemne de alegría | Saluda la campanaal nue-
vo infante | Que | Á los trabajos de la vida sale." (Roa 
Barcena). 

g.) Dirección de movimiento; v. g. : llevó los ojos al cielo. 
h.) Posición, situación ó ubicación; v. g. : al Oriente, al Poniente; 

con adjetivos sustantivados se dice: á la derecha, ala izquierda. Tra-
tándose de personas, significa aproximación á ellas y algunas veces 
hostilidad; ejemplo de lo primero ofrece este pasaje de Gil y Zárate: 
"Cuando intente casarme con esa señorita, iré á su padre, y se la pe-
diré." Ejemplo de lo segundo, tenemos en estas frases de Cervantes: 
"Salió alloco y no le dejó hueso s a n o . " 

797. F o r m a locuciones a d v e r b i a l e s de t i empo; v. g.: á la no-
che, á la tarde, á la mañana; d e d i s t anc ia : á tres leguas. " ¿ Q u é 

es nues t ra vida más q u e un b r e v e día | D o a p e n a s sa le el sol, 

c u a n d o se pierde | E n las t i n i e b l a s d e la noche fría? | ¿Qué m á s 

q u e el heno á la mañana v e rde | S e c o á la tarde?" (Ep í s t . Mor.): 

" L e t r a pagadera á tres días v i s t a . " 

798. Interpuesta entre adjetivos numerales cardinales, forma locu-
ciones de sentido distributivo; ' ' uno á uno y dos á dos se fueron 
saliendo todos." (Cervantes Saavedra.) "Solían irse dellos tres á tres y 
cuatro á cuatro? (Lope. ) "En cuadrillas, divididos cinco á cinco y seis 
á seis? (Alarcón.) Conforme al uso actual es más común decir: de uno 

en uno, de dos en dos, de cinco en cinco, etc. Santa Teresa dijo: "Se me 
hizo comulgar de quince á quince días," esto es: cada quince días. 

799. Si se interpone entre dos sustantivos, connota á veces la idea 
de cosas que se suceden lentamente; también denota en otras frases 
que las cosas significadas por los nombres entre los cuales se coloca 
esta preposición, se cuentan ó se consideran una por una; " aquel 
sudor de sangre que gota á gota corría hasta caer en tierra," (Grana-
da.) "Registra hierba á hierba y hoja á hoja | El campo, obedeciendo 
á su destino." (Quevedo. ) Otros nombres repetidos, interpuesta la 
preposición á, significan cosas ó personas que están frente á frente; 
otras veces envuelven la idea de oposición, denuedo, empeño en una 
lucha; y. g.: "Que yo altiva, osada y fuerte | No me he de dar á par-
tido | A la fortuna inclemente, | Pues la he de esperar constante | Vis-
ta á vista, frente á frente, | Cara á cara, cuerpo á cuerpo. (Calderón, 
La I'uente Matitible). 

800. Forma la preposición locuciones adverbiales que denotan con-
formidad con lo que significa el sustantivo regido; v. g . : " A n d a r al 
uso es cordura." (Alarcón). 

La locución á lo que vale lo mismo que según; v. g . : aloque y o en-
tiendo; esto es: según yo entiendo. 

Con números cardinales denota un tanto proporcional; v. g.: al seis 
por ciento; también significa precio; v. g . : á seis pesos metro. 

Por último sirve para formar frases aseverativas; v. g.: " Á fe de cris-
tiano lo juro; ya puedes | Volver al sepulcro y en él descansar." (Roa 
Bárcera) 

Ante. 

801. Signif ica enfrente de, delante de: " L l a m ó al ven te ro y 
ence r rándose con él en la cabal ler iza , se h incó de rodil las a n t e 
él." (Cerv.) V a l e lo m i s m o q u e en presencia de; v. g.: " a n t e u n a 
a s a m b l e a respetable ." (Mora t ín . ) E x p r e s a precedencia de lu-
ga r ; v. g.: " U n a sí laba b reve an t e o t r a larga." (Mar t ínez de la 
R o s a . ) V a l e preferentemente; v. g.: " P u e s sabe vues t ra mer -
ced ante todas cosas q u e á rní m e l l aman L á z a r o de T o r m e s . " 
(Mend . ) 

Bajo. 

802. Bajo a d e m á s de ser adverbio , según q u e d a e x p l i c a d o en 
el § 733, es t ambién preposición. C u a n d o es adverb io no e x i g e 
después de sí t é r m i n o a lguno ; v. g . : hab la bajo; mas no p o d r á 
carecer de él, si fuese preposición. V a l e lo m i s m o q u e debajo 
de; v. g.: "Méte le b a j o es ta mesa." (Mora t ín N . , L a Petimetra). 

803. D e n o t a lugar ó pues to inferior; v. g : " R e p o s a el zaga-
le jo de scu idado | Bajo el olmo elevado? (Reinoso) . 



804. D e n o t a s u j e c i ó n e n el o rden m o r a l ; v. g.: bajo el Empe-

rador Carlos V; "Bajo los romanos gozó E s p a ñ a d e los e spcc 

t á cu lo s d e aque l l a g r a n nac ión . " ( J o v e ü a n o s ) . 

805. Indica dependencia de alguna causa ó de algún agente; v. g . : 
"bajo el influjo de circunstancias especiales, olvidaron su propia lengua. ' ' 
(Valera, Poes.y arle de los árabes). 

806. Expresa relación entre lo externo y lo interno, rigiendo al nom-
bre que significa lo que es exterior ó queda fuera; y así se dice: bajo la 
figura, bajo la apariencia, bajo la superficie; v. g . : "Al demonio no le es 
difícil presentarse bajo la forma más agradable." (Moratín, Hamlet). 

807. Corresponde á bajo significar la relación que media entre un 
género y una especie, ó lo q u e es lo mismo, entre un continente lógi-
co y su contenido; v. g . : " B a j o el viviente se comprende el animal, y 
bajo el animal el hombre . " 

.808. Expresa sujeción á u n a regla, á un plan ó sistema; v. g . : " E m -
pezó á producir obras mae^t-as, si bien bajo un sistema totalmente dis-
tinto d(?l que acreditaron los antiguos." (Gil y Zárate). 

809. Finalmente, denota la dependencia que hay entre una cosa y 
la condición que se requiere para que esa cosa exista ó se verifique: 
v. g . : "Perdona los pecados; pero siempre bajo la condición de un sin-
cero arrepentimiento. ' ' (P. Scio). 

810. L a locución bajo esta base es i m p r o p i a , p u e s t o q u e n a d a 

h a y ó po r lo m e n o s n a d a s e coloca b a j o u n a base. L a s b a s e s se 

hacen p a r a q u e r ec iban sobre ellas y v,o debajo, lo q u e e s t án d e s -

t i n a d a s á su s t en t a r . 

811. L a Rea l A c a d e m i a E s p a ñ o l a c o n d e n a la locución bajo 

este punto de vista. S e g ú n el d o c t o C u e r p o d e b e dec i r s e desde 

este punto de vista} l o c u c i ó n p rop ia y co r rec ta . T a m b i é n lo es 

1 A esta enseñanza se opone el uso de muchos escritores notables ; al-
gunos de ellos académicos, y entre éstos Baralt, que censura la locución 
<bajo este punto de vista» en su Diccionario de Galicismos, y se sirve de 
ella en el discurso que dijo al s e r recibido en la Academia. En el Diccio-
nario se lee: «Lo que sí es f rancés puro, puesto que comunísimo hoy día,es 
«ver, examinar, contemplar, discutir, etc., bajo el punto de vista tal ó cual,» 
y en el discurso citado hallamos este pasaje: « habría ingratitud en no 
reconocer y estimar lo q u e . . . . ha tentado D. Juan Donoso Cortés para re-
habilitar la religión de nuestros padres, . . . . antes que bajo el punto de vis-
ta del arte, bajo el de la moral y el dogma.» D. Antonio María Segovia en 
su discurso de recepción en la Academia, dijo: «bajo el punto de vista de 
su maestría en manejar la lengua en que escribieron, » D. Leopoldo 
Augusto de Cueto también en su discurso de recepción, se produjo en es-
tos términos: «Bajo este punto de vista, pequeño en las esferas filosóficas 

en este punto de vista. E s t e punto p u e d e ser el l u g a r desde d o n -

d e el e s p e c t a d o r ve, ó el s i t i o s « q u e el o b j e t o p u e d e ser visto. 

812. Por lo común esta locución se emplea en sentido figurado; y 
en tal caso el punto de vista es el aspecto de la cuestión ó asunto que 
se considera, y podrá el sustantivo punto ir regido de la preposición 
en ó si se quiere de desde; v. g.: "Consideradas desde ese punto de vista, 
las obras inéditas de Quintana son de grandísima uti l idad." (Cañete 
citado por Cuervo). " T e n g o verdadero empeño en hacer constar que 
mi objeto no ha sido escribir un libro erudito, á fin de que no se me 
juzgue desde un punto de vista que no es el mío ." (Ochoa citado por 
Cuervo). " O j i l á que logre presentar/a (cierta insti tución) á V. A. en 
su verdadero punto de vista." (Jovellanos citado por Cuervo). 

813. En estas locuciones: bajo juramento, bajo promesa, etc., bajo de-
nota seguridad. 

Cabe. 

814. E s t a p r epos i c ión h a c a í d o en desuso . E n verso se la ve 

e m p l e a d a a l g u n a s veces . " D e s t i n o va r io | Á ti t e a r r o j a c a b e el 

t u r b i o S e n a . " (V. de la V e g a ) . E n lo a n t i g u o fué de uso f re -

cuen t e . E n la V i d a d e S a n I g n a c i o po r R i v a d e n e y r a se lee lo 

q u e s igue: " S e s e n t ó cabe el camino q u e p a s a á la r ibe ra d e un 

río y p u s o los o jos en las aguas . " 

Con. 

815. S e g ú n el D i c c i o n a r i o d e C o n s t r u c c i ó n y R é g i m e n d e D . 

R u f i n o J o s é Cue rvo , t i e n e e s t a p r epos i c ión los s i g u i e n t e s usos 

y a c e p c i o n e s : 

S i g n i f i c a "en compañía de;" v. g.: " H e r n á n C o r t é s se a l o j ó en 

la c i u d a d con sus españoles(Solís, Conq. deMéj). " P o r u ñ a es-

pec ie d e p r o l e p s i s s eña la la p e r s o n a á qu ien u n o va á j u n t a r s e . " 

de la historia, casi desaparece la grandeza de aquel impulso ferviente. . .» 
El académico D. Alejandro Pidal y Mon ha escrito: «Si en vez de conside-
rar la filosofía bajo el punto de vista de su organismo científico, la consi-
deramos bajo el punto de vista de su desarrollo histórico» (Artículo pu-
blicado en el tomo II de La Ciencia Española). 

Pudiera aducir otros muchos pasajes de escritores no menos respetables 
que los citados, con lo cual quedará patente que no siempre el uso (aun de 
los mejores) va de acuerdo con lo que piden la ideología y la propiedad del 
lenguaje; en este caso, si hay otro uso de hablistas igualmente autorizados 
que respete los fueros de una y otra, éste deberá prevalecer. 



"Si t a n t o deseáis volveros á v u e s t r a casa con vuestra mujer y hi-
los, no pe rmi ta Dios q u e y o os lo impida." (Cerv. Quij.). " M e 

voy cansando de mi res idenc ia en es te lugar , y cada día s iento 

más deseo de vo lve rme con usted." (Va le ra , Pep. Jiménez). L a 

combinación de con q u e s ignif ica separación de la pe r sona á 

quien uno a c o m p a ñ a , es tá h o y casi del todo olvidada. " H a c e d 

cuen ta q u e ha muchos años q u e se ha ido de con su esposa." 
(San t a T e r e s a , Cam. perf.). 

816. " T r a s l a d a d a á s igni f icar t i e m p o señala concurrenc ia en 

un mismo p u n t o ó época : l l ega r con el día es l legar al t i e m p o 

que llega ó aparece el día, y con menos f recuencia a n t e s de aca-

bar el día. " S a n c h o amigo , la noche se nos va e n t r a n d o á más 

andar , y con más escur idad d e la que hab íamos menes t e r p a r a 

a lcanzar á ver con el día a l T o b o s o . " (Cerv. Quij). " S a c ó con el 
día el d u q u e de H u m e n a su g e n t e del a lo jamiento ." ( C o l o m a , 

Guerra de los E s t a d o s Ba jos ) . 

817. Seña la el i n s t r u m e n t o y en general el m e d i o mate r ia l 

q u e se emplea p a r a logra r un fin. "Con buriles de acero 
esculpían en pla ta marav i l losas figuras." (Saav. Rep.) . 

818. " S e ñ a l a cosa q u e es tá con ten ida en o t r a ó a p e g a d a á 

o t ra" " cebado y e n g a ñ a d o de una bolsa con cien ducados 
q u e m e hallé un d ía en el co razón de Sierra M o r e n a . " (Cerv . , 

Quij.) 

819. Significa contacto al acercarse ó tocar una cosa con otra. "Po-
niendo su rostro con el suyo? (Cerv. , Nov. 7.) "Juntándose los dos 
pecho con pecho | Van las últimas fuerzas apurando." (Ere. Arauc.) 

820. Vale en algunos casos en comparación de. ' 'Esta es B l a n c a — | 
Con quien es la nieve negra | Y del almendro la flor." (Rojas, Del Rey 
abajo ninguno.) " P u e s ¿qué son con las glorias las delicias?" (Quint . , 
Pelayo). Puede señalar la persona que interviene de un modo ú otro 
en un suceso ó lo motiva. " L e s fué contando lo que le aconteció 
con el loco?' (Cerv. Quij.). 

821. Se usa en frases adversativas. "Con lodo el conocimiento que 
tenía de los vicios y ridiculeces comunes, no supo trazar un solo ca-
rácter." (Mor., Corn. disc. prel.). Con un infinitivo equivale á aunque 
con indicativo ó subjuntivo, ó al simple gerundio. "Con ser tan ene-
migo suyo, no se cansa de hacerle cada día nuevos beneficios. -' (Puent . 
Med.); es decir: aunque es 6 siendo tan enemigo suyo, etc. 

822. Señala la distancia á que alguno ó algo se queda para llegar á 

cierto punto, ya en sentido propio, ya figuradamente. "Puesta en com-
paración de mi hija non le llega con dos leguas." (Cerv. Quij.). 

Lo expuesto hasta aquí es muy pequeña parte de los significados y 
usos que señala el Sr. Cuervo á la preposición con, en el Diccionario 
arriba citado. 

823. De la Guerra de Granada por D. Diego de Mendoza copio las 
frases siguientes: " y habiendo hecho algunas minas, les pusieron 

fuego, con que cayó un gran pedazo del muro." En tales construccio-
nes la partícula con denota relación de causalidad. 

824. La locución con que á veces tiene sentido condicional; v. g . : 
Con que estudies y cumplas con tus deberes, te harás merecedor de la 
estimación de tus maestros y superiores. 

En esta construcción "con que" expresa al mismo l iempo el medio 
de ganar la estimación de los superiores y la condición que ha de rea-
lizarse para llegar á obtener esa recompensa. Si se hubiera dicho: "Con 
tal de que estudies y cumplas con tus deberes," etc., solamente se ha-
bría expresado una condición. 

Contra. 

825. Contra vale lo m i s m o q u e en frente, al frente; v. g.: " S u 

t i enda está contra la casa del co r reg idor . " (Salvá , Gram.). D e -

s igna la or ien tac ión de los lugares ; v. g.: " E s t a hab i tac ión está 
contra el Norte? ( A c a d . Gram.). 

826. V a reg ido de contra el n o m b r e de la pe r sona ó cosa q u e 

resiste ó recibe el choque , e m p u j e ó presión de o t r a pe r sona ó 

cosa. " U n laúd con a m b a s m a n o s | Apretaba contra el pecho? 
(A . Saav . cit. por Cuervo) . "Ni inc rédu lo presencie d e l a s ó l a s | 

Sal i r el fa ta l mons t ruo , aba lanzarse , | Y el infeliz H ipó l i to en 

su carro, | Contra las duras rocas estrellarse? (Mar t í nez de la 

R o s a cit. por Cuervo) . " Al estrellarse \ contra las rocas de la vas-

t a orilla | B r a m a n (las olas) furiosas." ( H e r m o s . c i t ado por Cuer-

vo). " E m p u j a r contra la pared? ( A c a d . Gram.) " P e g a r contra 
la pared? (ibld.). 

827. Baralt censura el uso de contra por en; v. g.: " L e clavó contra 
la pared," según él, " e s frase galicana, que nosotros decimos: le cla-
vó en la pared? 

828. Exigen esta preposición los verbos luchar, combatir y otros 
análogos; v. g.: luchar contra alguno (Acad., Gram.); "combatir con-
tra el enemigo" ( ibíd.); "combatir contra alguno" (Salvá, Gram.). 

En general, aquello que es objeto de ataque ó pugna, se expresa por 
algún nombre ó pronombre que pide la preposición contra; v. g . : ' 'El 
vizcaíno que así lo vió venir contra él." (Cerv. Quij.). 



829. Contra expresa igualmente la relación que media entre cosas 
que se apuestan ó se contraponen, ó entre personas que contienden; 
v. g.: apuesto ciento contra uno; contra soberbia humildad'; griegos con-
tra turcos. 

830. Se sustantiva cuando se construye con un pronombre posesivo 
ó con un artículo; v. g. : "Y si él en nuestra contra no se halla | Ven-
cerá el gran Mirnuca la batalla. (Villav., Mosq. citado por Cuervo). 
" se anticiparon de propósito para prevenir en contra nuestra la 
opinión pública." (Jovell. cit. por Cuervo). " H a c e r la contra á uno 
(fam.) Dificultar el logro de lo que quiere ó desea." (Dicc. Acad.). 
' 'Tomás es incapaz de sostener el pro y el contra ( Acad. Dicc.). "El 

pro y d contra de sus propias acciones." (D . Juan Valera, flus, del 
Doct. Faust.). 

Nótese que contra sustantivado es femenino; pero si se contrapone 
á pro es masculino. 

Cuando entra en composición con algún sustantivo algunas veces 
denota grado inferior; como se advierte en contraalmirante, contramaes-
tre. En otros casos expresa la idea de refuerzo ó seguridad, como en 
contraprueba, contravidriera, contrabarrera. 

De. 

831. Esta preposición rige genitivo y ablativo. Pide genitivo 
cuando el nombre regido especifica al nombre determinante; de 
padre, por ejemplo, es genitivo en la expresión amor de padre 
porque especifica el amor de que se .habla. 

El sustantivo salida rige genitivo cuando significa parte por 
donde se sale; pero pide ablativo si denota la acción de salir. En 
esta frase: "siete son las salidas de la ciudad," ciudad está en ge-
nitivo; al paso que se halla en ablativo en esta otra construc-
ción: "la salida de Cuautla, llevada á término por el general Mo-
relos, fué un hecho glorioso." 

832. De pide ablativo si la palabra regente no es nombre sus-
tantivo, sino alguna otra parte de la oración; como ejemplos 
pueden servir las locuciones: digno de castigo-, arrepentido de sus 

faltas; olvidado de sus deberes. 

833. Io Según Cuervo denota "alejamiento, separación y se 
fíala el lugar en que principia el movimiento de que se trata, 
en cualquiera dirección que sea. Bajar del monte. Levantarse' 
del suelo. Salir de casa. Entrar de la calle." 

2o La combinación de.... en coh un nombre repetido tiene 

varios usos: denota que se pasa por varios objetos sucesivamen-
te, ya en el sentido natural, ya en el figurado 11 De monte en 
monte va, de llano en llano." (Quevedo). 

30 Expresa sucesión en períodos iguales; v. g.: "Mira la di-
ferencia de este s i g l o . . . . donde los hombres comulgan de año 
en año. (Granada). 

40 Si las preposiciones de. ... en, se combinan con numera-
les cardinales, resultan frases de sentido distributivo; v. g.: Se-
rán fusilados de cinco en cinco; saldrán de dos en dos. 

50 Tiene á veces el valor de conjunción condicional; v. g.: 
"Le envió á decir que de no hacerlo así, le quitaría el gobierno 
del reino de Aragón." (Quintana). 

6o Se usa en frase de sentido partitivo; v. g.: muchos de 
vosotros me conocéis. 

70 Forma parte de locuciones ponderativas ó de encareci-
miento; v. g.: "¡Quéde temores me asaltan!" (Cervantes). "'¡Ay 
cuánto dé fatiga! | ¡Ay cuánto de sudor está presente | Al que 
viste loriga." (Fr. L. de León). 

8o Se emplea esta preposición en expresiones de sentido 
causal en lugar de por; v. g.: huyó de miedo; saltó de alegría. 
"Las mujeres de su naturaleza son tiernas y compasivas." (Cer-
vantes). 

La misma relación de causalidad expresa esta preposición 
cuando rige adjetivos ó infinitivos, como se advierte en los si-
guientes versos de Fray Luis de León: "Allí de descontentos | 
Colgamos de los sauces levantados | Los dulces instrumentos | 

Colgárnoslos de enojo | La voz ronca y la lengua | Al 
paladar pegada | Quede de haber cantado castigada." 

90 Se usa en lugar de desde, cuando se expresan los dos tér-
minos cuya distancia se fija; v. g.: De mi casadla tuya hay dos 
millas. 

En poesía se usa de por desde aun cuando no se expresen los 
dos términos de la relación; v. g.: "Miran déla ribera | Seguras 
muchas gentes mi caída" (Fr. Luis de León). 

10o Forma parte de locuciones adverbiales que significan 
t iempo; v. g.: de día, de noche, de mañana, de tarde. 



11° Precede á s u s t a n t i v o s que deno tan el i n s t r u m e n t o de q u e 

nos servimos para h a c e r a l g u n a cosa ó la p a r t e del cuerpo q u e 

interviene en su e j e c u c i ó n ; v. g.: herida de arma punzante; cos-
tura de máquina; escrito de mi propia mano. " D i s p é n s e m e us ted 

q u e no escriba de mi puño" (Jovel lanos) . 

12® F o r m a con a l g u n o s sus tan t ivos locuciones adverb ia les 

q u e expresan el m e d i o d e hace r u n a cosa; v. g.: "E l g igan t e Go-

lfas ó Goliat fué un filisteo á quien el pas to r David m a t ó de una 

gran pedrada" (Ce rvan t e s ) . E l go lpe d a d o con la p iedra fué el 

med io de dar mue r t e al g igan t e . 

13o A y u d a á f o r m a r locuciones adverb ia les de modo , c o m o 

las siguientes: de buena ó de mala gana, de intento, de pie, de ro-
dillas, de hinojos, etc. 

14° Algunas veces la preposición de precede á un adjetivo sustanti-
vado por el artículo definido, y toda la expresión es complemento del 
verbo hacer, el cual significa en este caso que se aparenta tener la cua-
lidad que significad adjetivo. Para dar claridad al caso descrito, adu-
ciremos el siguiente pasaje del ingenioso hidalgo: " ¿ Y a no te lo he 
dicho, respondió D. Quijote, que quiero imitar á Amadís, haciendo 
aquí del desesperado, del sandio y del furioso? (Cervantes). 

15? Si se repite un adjetivo interpuesta la partícula de, se expresa en 
grado superlativo la cualidad que connota; v. g.: "Puédese pues por 
cierto apropiar lo semejante en nuestra historia al leal de los lea-
les é ínclito maestre é condestable ' ' (Crón. Alv. de Luna citado por 
Cuervo). 

Desde. 

834. Desde d e n o t a p r i n c i p i o de lugar , de t i e m p o y de n ú m e -

ro, y tiene por co r r e l a t i va s las preposic iones á y hasta. "Desde 
Oriente á Poniente , y del Sep ten t r ión « / M e d i o d í a . . . . co r re rá 

la fama destos va le rosos so ldados" (Rivad. , Cisma). "Mira que 

soy el que de ti ha c u i d a d o | Desde la infancia hasta la edad 
madura" (Hermosi l la ,11.). "Desde siete á doce no hay ocho , s ino 

cinco" ( S i g . Vid. de S. Jer.). 

835. Las preposiciones desde y hasta, desde y á relacionan los tér-
minos extremos de una serie, orden ó clase de cosas ó personas, pa-
ra significar que lo que se afirma comprende á toda la clase, serie ú or-
den, en el hecho de comprender á los extremos. Tales términos son 
antitéticos, pero se conciben comprendidos dentro de un género supe-
rior ; por ejemplo: desde el rey hasta el esclavo todos deben servir y 

Z A Í r t i a ; q u e e s C ? m o 81 s e d i i e r a t o d o s "os individuos de una 
nación desde el rey hasta el esclavo, etc. Aquí se ve que los nombres 
antónimos rey y esclavo están comprendidos en el término nación que 
es mucho más extenso. Del Dic. de Const. y Rég. tomo los siguientes 

Z7 °S) 70dr¿ de:dela Ch0Za m a l C u b i e r t " ' I De rudos t r o n o s 
robusto alcázar \ De los Uranos donde suena el bronce I Infelices se 
ñaman" (Mor. ep st . ) ; " . . . . desde la ñda ejemplar de lo\ santosZl 
los crímenes horribles de los facinerosos-, desde las acciones de los prínci-
pes hasta los hechos sencillos déla vida privada todo lo abrazaron ( los 
romances) (Gil y Zárate. Resum. histór.). K 

836. Se c o n s t r u y e desde con adverb ios y locuciones adverb ia -
les de t i e m p o ; v. g.: desde hoy, desde mañana, desde en tiempo del 
R e y Fe l ipe I I . 

T a m b i é n precede á adverb ios de lugar ; v. g.: desde aquí des-
de allí. 

837. E s f r ecuen te el uso d e la preposición desde sin las corre-
lat ivas á y hasta; v. g.: " P a r a levantar edificio t a n al to, fabri-
cóle desde las p r imeras p i ed ra s " (Yepes cit. por Cuervo) . 

En. 

838. D e n o t a el lugar en d o n d e ex i s t e a lgo ó d o n d e se verifi-
ca a lgún suceso; v. g.: vive en Morelia; nació en Tacubaya. 

839. F o r m a locuciones adverb ia les de m o d o ; v. g . : en serio 
en broma, en un dos por tres, en pernetas. 

840. R i g e á sus tan t ivos q u e d e n o t a n e s t a d o ; v. g . : en la en-
f e r m e d a d , en la p r o s p e r i d a d , en la desgrac ia . 

841. A y u d a á f o r m a r locuciones q u e significan la causa d e 
a l g u n a c o s a ; v. g.: en fuerza de, en virtud de, en odio á, en ven-
ganza de. 

842. R i g e á sus tan t ivos q u e s ignif ican la facu l tad en q u e se 
h a recibido a lgún g r a d o univers i ta r io ; v. g.: doc to r en leyes, ba-
chil ler en filosofía. 

843. De... . en cons t ru idos con un n u m e r a l ca rd ina l repet í -
do e x p r e s a n d i s t r ibuc ión ; v. g.: de cinco en cinco días ó cada cinco 
días. 

844. De en c u a n d o se cons t ruyen con un sus t an t ivo re-

pe t ido s ignif ican sucesión; v. g.: de d ía en día se e m p e o r a el en-

14. 



; JU nue pasa se empeora el enfermo. "An-
Z60 como fatigan la inteligencia ha-

s s r — r i — « * » > • * — » - — 
Z t d o están regidas de algunos verbos, pue-

.aprenderás; es d e c , r : , 

' C veces^eqlrivale 4 ^ ^ " * 
saldremos de aquí 6 luego que suene la una, saldremos de 

a q l Forma con adjetivos locuciones adverbiales que equiva-
len i adverbios terminados en * « . « ; v. esfeaal, en gene-

ra! que valen lo mismo que especialmente generalmente. 

Entre. 

8 , 8 Entre expresa interposición entre dos personas ó cosas; 

v e 'entre mi hermano y mi amigo-, entre la espada y la pared. 
' D e n o t a es tado in te rmedio ; v. g , en t re d o r m i d o y despier to . _ 

Algunas veces vale lo mismo que la frase: "en el n u m e r o de; 

v. g , cuento á vd. en t re mis amigos; es decir : en el n u m e r o 

Equivale^áTdentro; v. g.: pensaba yo entre mí; esto es: dentro 

de mí; '«El molido Sancho . . . . decía entre sf (Cervantes, Qui-

^ D e n o t a q u e un n ú m e r o es tá comprend ido en t re otros dos ; 

v g • este n iño t end rá en t r e cuatro y cinco años. 

Vale lo mismo que por en locuciones como ésta: entre todos 

serían cincuenta; esto es: serían cincuenta por todos. 
E x p r e s a cooperación; v. g.: entre dos h o m b r e s levantaron el 

fardo. 
Sea que entre denote causalidad simultánea ó que exprese i n t e ^ 

lición, puede construirse con los pronombres persona les^ , tu y Ht 

e i n! Sl?nifiCa c
r°°Peracidn <5 acción simultánea en los 

Acad Fsn i ' i 0 ? ' ' : e T J u a H y y ° a r r e S , a r e n i 0 ! 'a casa" (Gram. 
Acad. Esp . ) ; " e n t r e Paula y tú dispondréis el convite" (Acad. Esp. 

J ? t S Z ~ C C Í O n e S m l r í * 0 1 * s u c a r ^ c t e r de pura preposi-
E f n n í S i P r e p ,°S 1 C , Ó n a d v e r b i a l ; Presto que al mismo tiem-
po que establece relación entre personas ó cosas denotadas por nom-
bres ó pronombres, equivale por su sentido al adverbio juntamente. Ya 

en e ? S p P o r ' l e r S S , t l ^ P 0 S , d e ^ 8 6 U S Ó d e " n m ° d ü semejante; 
en el Poema del Cid se lee: "Entre yo é Myo Cid pesa nos de cora' 
§on es decir: á mí y al Cid nos pesa juntamente. 
( l lene entre el carácter de preposición en estas otras construcciones: 

Entre el y yo existen tacitamente estas extraordinarias relaciones" (D. 
fi^Tn?/' "Entre ella y yo \ Nada el cariño di-
fiere" (Bretón de los Herreros). " N i permite la prudencia I Que ha-
ya relaciones | Entre usted y yo" ( Bretón de los Herreros ) " el 
cíe o . . . ha puesto entre túyyo obstáculos casi insuperables" (D. Tuan 
n Í T ' f U S ; d d D r ^ a r L ' r°)- " T i e n e s u n r ' v a l que se inter-
pone entte tu y yo' (Valera, Genio y Figura). 

En estos últimos ejemplos entre denota interposición 
No es fácil explicar la construcción de los nominativos el yo tú y 

ella con la preposición entre. La Real Academia Española al dar ra-
zón de esta anomalía dice que, "después de la preposición se entien-
den suplidos en tales casos los pronombres nosotros y vosotros, como 
si dijéramos: «entre nosotros, á saber, Juan y yo, arreglaremos la casa; 
entre vosotros, esto es, Paula y tú, dispondréis el convite." (Real Acad 
Esp. Gram. part. II, cap. V, edic. de 1895). Un insigne filólogo con-
siderando el caso en que la partícula entre exprese causalidad simultá-
nea pregunta si en construcciones como ésta: entre Pedro y luán le-
vantaron d fardo, no podrá ser entre Pedro y Juan un complemento 
elevado á la categoría de sujeto, á semejanza de la expresión "sin nú-
mero de calamidades que es sujeto en la siguiente oración: sin número 
de calamidades le han venido. 

No faltan pasajes de escritores antiguos en que aparece la forma tú 
regida de preposiciones. En la Vida de Santa María Egipciaca se leen 
qs versos que copio: "Dios criador | Que del cielo é de la tierra eres 

sennyor \ \ 0 a tu adoro, ¡ E en tú tengo todo mi trasoro. " En otro 
lugar de la misma Vida, se lee: "Si á tú plaze ó tú lo quieres " 

i ales construcciones no deben ya imitarse; pero si el uso actual ve-
da que tu sea regido de las preposiciones á y en, por lo visto, no re-
pugna lo sea de entre. ' 

Según la Real Academia entre no se construye ahora con dos casos 
terminales: "Decíase antes, no raras veces, entre ti y mí: y a no se usa. " 
1 ero el uso antiguo y el moderno sí autorizan que el pronombre in-
mediato á la preposición se halle en el caso terminal " la dife-
rencia que hay entre mí y ellos, es que ellos fueron santos y pelearon á 
o divino, y yo soy pecador y peleo á lo h u m a n o " (Cerv., Quijote). 
Luego que los vió interpuestos entre sí y las baterías" (Quin tana) . 
Denota que la acción expresada por el verbo se ejecuta juntamente 



por las personas que representa el pronombre usado en número plural 
y regido de entre: "Si en esto hay encantamiento 6 no, vuesas merce-
des lo disputen allá entre ellos" (Quij., t. 6o). 

Cuando entra en composición con algunos verbos deb.lita la signi-
ficación de estos, y así, entrever es ver confusamente y entreoír es oír 
sin percibir bien. 

Hacia. 

849. Indica vagamente dirección ó rumbo; v. g.: voy hacia 

la alameda. 
Con igual vaguedad denota época; v. g.: hacia fines del siglo. 

Hasta. 
• 

850. Hasta denota límite, que puede ser de lugar, de tiempo, 
de número ó de acción. El lugar se expresa por un adverbio ó 
por un nombre, v. g : hasta aquí, hasta allí, hasta palacio. El 
tiempo se denota también por un adverbio ó por un nombre; 
v. g.: hasta hoy, hasta mañana, hasta el año próximo. El número 
por un sustantivo ó un adjetivo; v. g.: hasta la mitad, hasta mil. 
Por lo que mira á las acciones, el término de una puede coinci-
dir con el principio de otra que se considera como límite de la 
primera; v. g.: estudiaré hasta que anochezca. En este ejemplo 
se afirma que terminará el estudio en el punto en que comience 
la noche. 

851. Importa mucho precisar en estas oraciones limitativas, cuándo 
se ha de expresar antes de su verbo algún adverbio negativo, cuán-
do deberá omitirse y cuándo hay libertad, para expresarlo ú omitirlo 

El hecho sobre el cual recae alguna limitación puede ser positivo ó 
negativo; en el primer caso no necesita negación; mas en el segundo 
sí deberá expresarse ésta. Supongamos que esta fecha: 15 de Noviem-
bre limita el hecho positivo de haber exámenes en una escuela; en es-
te caso deberá decirse sin negación: " H a s t a el 15 de Noviembre ha-
brá exámenes; pero si la fecha expresada ha de limitar el hecho nega-
tivo de no haber exámenes; deberá expresarse la negación, diciendo : 
hasta el 15 de Noviembre no habrá exámenes en esta escuela. Confirman 
esta doctrina las autoridades siguientes: "Aunque hasta aquí he vivi-
do.... entre descalzas» (Santa Teresa). " E l nombre del monarca de 
Castilla que tanto amó las letras, hasta el día figura" (Moreno y Cora, 
discurso acad.). En los ejemplos aducidos, las locuciones hasta aquí 
y hasta el día limitan la duración de hechos positivos significados por 
los verbos he vivido y figura, los cuales por lo mismo rehusan cual-

quier adverbio negativo ; por contraria razón lo admiten estas otras 
construcciones: " E l nombre de perdón jamás se ha oído \ Hasta esta 
vez (Qumt.) . " . . . . e s t e amor yo nunca lo vi fasta ho^ (D. Tuan Ma-
nuel, Tratado de amor). J 

852. La acción que expresa un verbo puede limitarse en su dura-
ción por la que significa otro, y ésta como la primera puede ser un he-
cho positivo que rehusa toda negación ó un hecho negativo que la 
exige. Si alguno dice: permaneceré en la calle hasta que llueva da á en-
tender que espera la lluvia para retirarse de la calle; cambiaría el sen-
tido de la oración, si antepuesto el adverbio negativo al segundo ver-
bo, se dijera: "permaneceré en la casa hasta que no llueva;" se entien-
de claramente que la cesación de la lluvia, que es hecho negativo, pon-
drá término á mi permanencia en la casa. 

853. Tomando en cuenta que el hecho cuya duración se limita, 
puede ser expresado por una proposición afirmativa, ó bien puede sig-
nificarse por una proposición negativa; la enunciación de ambos he-
chos, del que limita la duración de otro y la de este último, puede 
dar lugar á estas combinaciones: 

a.) Permaneceré en la calle hasta que llueva. 
b.) Permaneceré en la calle hasta que no llueva. 
c.) No permaneceré en la" calle hasta que llueva. 
d.) No permaneceré en la calle hasta que no llueva. 
Claramente se advierte la diversidad de sentidos, según que se ex-

presa ú omite la negación, y según que afecta al primero ó al segun-
do verbo de la oración, ó bien á uno y otro. 

Tenemos ejemplos de la construcción (a) en los pasajes que en se-
guida copio: " E s t e y su hija Irene habían vivido con él en América, 
hasta que . . . habían vueltoá Europa." (D. Juan Valera); "Las fuer -
zas que la engendraron (la se refiere á la e p o p e y a ) . . . . están latentes 
has a que en un medio social a d e c u a d o . . . . logren manifestarse de nue-
vo" (Menéndez y Pelayo). "Todos estos cuentos y sucesos pararon en 
que losüos se recogiese, hasta ver en qué paraba su transformación" 
(Quijote, Cervantes). 

854. Aparentemente está comprendida en el caso de la construc-
ción (d) esta otra de un distinguido escritor venezolano: "Hasta que 
uno no vive entre poblaciones densas, no llega á comprender que haya 
en el seno de la sociedad cierto fermento pútrido." 

Sólo en apariencia tiene esta construcción Índoíe negativa. En lase-
nalada con la letra (d) ambas proposiciones niegan realmente, mien-
tras que en la citada aquí, las proposiciones tienen sentido afirmativo; 
j ues es como si se dijera: "Hasta que vive uno entre poblaciones den-
sas, llega a comprender que haya, etc. ;» así es 'que resulta pleonàstico 
el adverbio no. No resultará redundante esta partícula, si á la preposi-
ción hasta se le da el valor del adverbio de tiempo mientras, de forma 
que el sentido de la construcción que estamos analizando sea el de es-
ta otra: "mientras uno no vive entre poblaciones densas, no llega á com-
prender que haya cierto fermento pútrido.» (Bolet Peraza). Lo mismo 
hay que decir de esta construcción analizada y discutida por eminen-
tes filólogos: no me iré hasta que usted no\vie pague ; esto es : no me 



iré mientras que usted no me pague. Es notoria la diferencia de signi-
ficado de "hasta'' preposición y "mientras" adverbio: "™mtras esta-
blece igualdad de duración entre dos hechos, y hasta fija el termi-
no de la duración de uno de ellos. En la construcción del Sr. Bolet 
Peraza "el no llegar á comprender," etc., dura tanto como "el no viyir 
entre poblaciones densas;" en la oración del segundo ejemplo se afirma 
que el no irme durará tanto como el no pagarme. Mas si empleando la 
forma afirmativa, se dice: permaneceré aquí hasta que usted me pague; 
hasta es preposición limitativa, puesto que da á entender muy clara-
mente que el pagarme usted pondrá término á mi.permanencia aquí 

8=o Si el verbo de la oración en que interviene la preposición has-
ta fuese d e s i n e n M desitivo (502), sin alteración del sentido puede 
expresarse ó callarse la negación; v. g.: "hasta mañana llegara mi a m i 
go-" "hasta mañana no llegará mi amigo." No hay la misma libertad 
cuándo el verbo de la oración es permanente (503); como es notorio, 
no es lo mismo decir: "hasta mañana estará aquí mi amigo" que "has-
ta mañana no estará aquí mi amigo;" lo primero significa que la per-
manencia de mi amigo durará aquí hasta que llegue el día de mañana; 
lo segundo da á entender que actualmente no se halla presente mi 
amigo; pero lo estará al día siguiente. 

856. Conforme á las doctrinas expuestas, hay que censurar por im-
propias las siguientes construcciones: "hasta las doce estudiaré;' "has-
ta la noche descansarési lo que se quiere significar es que á las doce 
principiará el estudio, y en la noche comenzará el descanso; pues en-
tonces habrá que decir: "hasta las doce no estudiaré;" "hasta la noche 
no descansaré;" sin la negación lo que se dice es que el estudie dura-
rá hasta las doce, y el descanso hasta la llegada de la noche. 

857. Equivale al adverbio ponderativo aun y denota el último ex-
tremo á que puede llegar aquello que se encarece; v. g.: es liberal 
hasta la prodigalidad; hasta su mismo padre condena su conducta. "Sus 
contemporáneos le honraron tanto, que el pueblo romano fué has-
ta tributarle homenajes sólo usados en honra del Emperador" (I) . Mi-
guel Antonio Caro). También tiene hasta sentido ponderativo en este 
pasaje del Quijote: " N o le halló (Sancho el libro de memoria), ni le 
podía hallar si le buscara hasta ahora." 

Para. 

858. E s t a preposición rige dat ivo. S u s pr incipales significa 

dos son los s iguientes : 
1° Denota que a lguna cosa se des t ina pa ra aquel lo q u e ex -

presa la palabra regida de para; v. g : silla para montar; cuerda 
tara vio Un; medicina para el tifo. 

2° E l fin con q u e se hace a lgo ; v. g.: estudio para apren• 

der. 
3? Fa l ta de proporción en t r e dos cosas q u e se c o m p a r a n ; 

v. g.-.para ser tan joven sabe mucho. E s t o d a á e n t e n d e r q u e no 
h a y proporc ión en t r e la edad y el saber de la pe r sona de quien 
se habla . 

4° E n a lgunos casos indica relación de causal idad ; v. g.: " M a d . 
de Staè l había recibido a l t í s imos dones in te lec tuales pe-
ro vivió demasiado en escena para q u e le fuera posible recogerse 
nunca en la pura con templac ión es té t ica ." ( M e n é n d e z Pelayo. ) 
C o m o se ve, " e l haber vivido demasiado en escena, fué causa de 
que^Mad. S taè l no pudiera recogerse en la contemplación estética." 

5° N o s serv imos de esta preposición para d e n o t a r q u e a lguna 
cosa es mot ivo de otra ; v. g.: la he rmosu ra de es tos c a m p o s es 
para d a r g rac ias á Dios. 

6 o Se usa p a r a hace r referencia á u n a época ó á u n a fecha ; 
v. g.-.para entonces h a b r á p a g a d o ; y a h a b r á l l egado para Na-
vidad. 

7° E x p r e s a p roporc ión numér i ca ; v. g : para cien escritores 
malos hay uno bueno. E n este caso es prefer ib le la preposición 
por: por cien escr i tores malos h a y uno bueno. 

8 o I nd i ca la p r o x i m i d a d de un suceso; v. g.: es tá para llover; 
está para llegar mi padre . Si usada la preposic ión en es te sen'-
t ido, se c o n s t r u y e con la locución adverb ia l ápunto, resul ta u n a 
locución p leonàs t i ca ; nos ofrece e j e m p l o de s e m e j a n t e pleonas-
m o un escr i tor no t ab l e q u e di jo: " A m a s i a s e s t a n d o ápun-
to pa ra salir á la g u e r r a . . , . . . . " B a s t a b a h a b e r d icho: estando 
•bara salir ó e s t a n d o á p u n t o de salir. 

Por. 

859. E s t a prepos ic ión rige ablat ivo. S u s pr incipales usos y 
s ignif icados son los s igu ien tes : 

i° E n las orac iones pasivas rige al sus tan t ivo q u e e x p r e s a 
quién e jecu ta la acción s ignif icada por el verbo; v. g.: es tos ver-
sos fueron escri tos por tu hermano. 

2? D e n o t a la causa , razón ó mot ivo de a l g u n a cosa; v. g.: 
" V e n e r é m o s l e c o m o á esos bosques sagrados por su antigüe-
dad:' ( M e n é n d e z Pelayo.) " lo h e r m o s o se d i ferencia ra-
c i o n a l m e n t e d e lo b u e n o por ser propio de la naturaleza del bien 



el que sólo en su posesión se qui te el apeti to." ( M e n é n d e z Pe-

layo.) 
3o Rige al sustantivo que expresa el móvil de algún acto; v. g.: 

« voto hecho no por contemporizar con los judíos sino por 
mortificación propia." (Quevedo, Vida de San Pablo.) 

4o Equivale á las locuciones en calidad de, con el carácter de, ó 
bien á la partícula como; v. g.: " . . . fué proveído por visorey 
del Perú Blasco Núñez Vela." (Agustín de Zárate.) "Con la ver-
dad por guía, no le acontecerá al arte confundir el mal con el 
bien." (Tamayo y Batís.) 

5o Vale lo mismo que la expresión en concepto de. "Pues el 
buen Sancho es gracioso y donairoso, desde ahora lo confirmo 
por discreto." (Quijote, Cervantes); esto es: lo confirmo en el con-
cepto de discreto. "Séneca el filósofo en todo tiempo fué tenido 
generalmente por escritor profundo." (Menéndez y Pelayo.) 

6° Algunas veces se usa como sinónimo imperfecto de la pre-
posición sin v. g.: está la casa por barrer; es decir: sin barrer; 
poco quedaba por leer de la novela; poco quedaba sin haber 
sido leído. 

7? Denota modo ó manera; v. g.: lo hizo por fuerza; Cervan-
tes dijo van de por fuerza. También expresa modo en las locu-
ciones por favor, por elocuente manera. 

8° Significa medio; v. g.: consiguió el empleo por recomenda-

ción de su amigo. 
9? Instrumento; v. g.: fué azotado por mano de verdugo. 
lo? Equivalencia; v. g.: un valiente vale por muchos cobardes. 
IIo Sustitución de una cosa ó persona por otra; v. g.: el ad-

junto desempeña la catedra por el propietario. 
12? Vale lo mismo que en favor de; v. g.: el abogado habló 

por el reo; es decir: en favor del reo. 
13° Si repetido un infinitivo se interpone la preposición por, 

se denota que no hay razón ni motivo para hacer lo que el in 
finitivo significa; v. g.: eso es hablar por hablar. 

14? Cuando repetido un sustantivo se interpone la misma 
preposición, resulta algunas veces una locución comparativa; 

v-g.: Profesión por profesión, prefiero la de abogado En otros 
casos denota la idea de sucesión; v. g • leí eI libro h l 7 / 
y línea por línea. °JU p 0 t hoJa 

La misma idea de sucesión se expresa en esta frase: salieron 
de casa uno por uno. 

t a l - f P a r I d e n ° t a r d t i p ° d e l ¡ n t e r é s ^ n a al capí-tai, v. g.; al seis por ciento. 

Pesos. E1 PreCÍ° ^ " C°SaSÍ " * ^ ^ Ia >»* 

17° Expresa el trueque ó cambio de una cosa por otra; v g • 
doy mi capa por tu levita. 

18« Antes de un adjetivo encarece la significación de éste y 
denota oposición; v. g , por grande que sea la casa, no puede con-
tener a todos los huéspedes; esto es: aunguesea 'm^gra*. la 

casa, no puede contener á todos los huéspedes 
- 19° Rige á nombres que expresan tiempo ó lugar; v. ? • t e r 

los anos de ,845 , l S f 6 . anda por la yaga ^ ^ 

20 Otras veces forma parte de locuciones adverbiales que 
denotan tiempo determinado; v. g , iré por tres arlos á Madrid-
me ausentaré de la capital por siete meses. 

21? Equivale á la locución "en representación de;" v g - es 
diputado por Puebla; esto es: representación de Puebla 

22° Forma parte de locuciones interjectivas; v. g , / ^ v i d a 
mía! ¡vaya por el escritor! 

Según. 

860. Significa conformidad de una cosa con otra; v e • lo 
hara segúnlo ha dicho. Equivale á en este caso sin alte-
rar el sentido, podía decirse: lo hará 10 ha dicho. 

Sin. 

861. Sus principales significaciones son las que siguen-
Denota falta ó privación; v. g , v i v i r á salud; quedar sin 

vida. 

a? Equivale i fuera de, además de; v. g.: expuso muchas y 
graves razones, sin otras que estimó conveniente callar. 



,9 En períodos que constan de diversos miembros cuyo sentido es 
negativo en vez ck repetir la preposición j f c antes de cada uno, se re-
emplaza por ni: v. g.: estuvo tres días con sus noches « « comer ni be-
í ™ ; esta f r a s e expresa lo mismo que si se hubiera d.cho: estuvo tres 
días con sus noches sin comer y sin beber. '„.„«,. «'V 

Seguida de la conjunción que equivale al adverbio no; v g Y 
está siempre encerrado en su ¡dea y su principio, como lo estaban^en 
sus castillos feudales los antiguos señores; sin que n a d a e s / a l t a s e ni 
es esto base.» (Baralt, disc. acod.) El ú l t i m o giro equivale á este otro: 

f l o s cuales no les faltaba nada, y nada les estorbaba. En otras cons-
trucciones sin puede sustituirse por las palabras^ no;y. g.: Me en-

e í u é á la lectura de los autores que forman el p r i n c i p a l depósito del 
habla castellana, m que me retrajesen de mi empeño ni lo volumino-
so de algunos, ni lo abstracto de su ascetismo,» etc. (Salvá) N o se 
habría alterado lo sustancial del sentido, si se hubiera dicho: me 
retrajeron de mi empeño, etc. " - los sodados mismos hicieron 
pedazos á todos aquellos miserables, sin que el Gran.Capitán castiga-
se este exceso" (Quintana); esto es:,> el Gran Capitán castigó este 
exceso. 

862. Signif ica bajo de, y sólo t i e n e uso en las locuc iones a d -

verbia les : ¿0 capa, so pena, so color y so pretexto. 

Sobre. 

i» Sobre equivale á en; el t i n t e r o e s t á sobre la m e s a . 
2o V a l e lo mismo q u e hacia; v. g.: el e j é rc i to m a r c h ó sobre 

Puebla; es decir: hacia P u e b l a . 
3? E n el comercio se u sa p a r a d e n o t a r la p l aza en d o n d e h a 

d e p a g a r s e u n a l ibranza. 
o "Precedida y seguida de un mismo sustantivo, denota idea de 

reiteración ó acumulación; v. g . : crueldades sobre crueldades; robos so-
bre robos; muertes sobre muertes:' (Dic. de la Acad.) 

Rige al sustantivo que expresa el asunto sobre el cual se escribe 
ó acerca del cual se habla; v. g . : disertó sobre el uso del artículo 

Rige al sustantivo que significa la cosa ú objeto que se da en 
prenda ó como fianz.. y seguridad de pago; v. g . : prestó mil pesos so-

^ ^ E s í n ó n i m o de encima, y así se dice: el libro está sobre la mesa 
ó encima de la mesa. Sobe significa además gravitación de un cuerpo 
sobre otro, connotación que no corresponde á encima. 

8° Denota número aproximado; v. g.-: Antonio tendrá sobre veinte 

^ Equivale á la expresión además de; v. g.: sobre ser culpable es in-

solente. 

Tras. 

863. Tras s igni f ica lo m i s m o q u e después de; v. g , d e la 
t e m p e s t a d v iene la c a l m a ; iban u n o s tras o t r o s 

E q u i v a l e á la locución además de; v. g , d e se r c u l p a b l e 
es inso len te . * 

8 6 4 E n la M o r f o l o g í a se h a b l a r á d e las p r e p o s i c i o n e s i m p r o -
pias , q u e en r i go r son pref i jos q u e f o r m a n p a r t e d e las voces 
c o m p u e s t a s , sin q u e p u e d a n c o n s i d e r a r s e c o m o p a l a b r a s ó pa r -
tes d e la o rac ión . 

C A P Í T U L O X . 

De la Conjunción. 

865. E n el p á r r a f o 37 se h a d i c h o y a q u é se e n t i e n d e p o r con-
j u n c i ó n . 

866. S e d iv iden las c o n j u n c i o n e s en copu la t i va s , d i s y u n t i v a s 

a l t e rna t i va s , d i s t r i bu t i va s , a d v e r s a t i v a s , e x c e p t i v a s , co r r ec t ivas ' 

cond ic iona l e s , c o m p a r a t i v a s , co r robo ra t i va s , conces ivas , c a u s a ' 

les, finales, i la t ivas , c o n t i n u a t i v a s y e x p l e t i v a s . 

Copulativas. 

867. S e d a el n o m b r e p l e o n à s t i c o d e c o n j u n c i o n e s c o p u l a t i -
vas a las q u e u n e n p r o p o s i c i o n e s e n t e r a s ó p a r t e s d e la o rac ión 
s m e x p r e s a r re lac ión a l g u n a . P e r t e n e c e n á es ta c lase las part í- ' 
cu las y, e, ni, que. 

Usos de las conjunciones Y, E. 

868. i ° U n e n p a r t e s d e la o rac ión d e la m i s m a espec ie y li-

g a n p r o p o s i c i o n e s e n t e r a s . Si f u e r e n va r i a s las p a l a b r a s en laza -

das , la c o n j u n c i ó n sólo p r e c e d e á la ú l t i m a . 

2? Si ocu r r i e r en m u c h a s voces c o n s e c u t i v a s d e la m i s m a es-

pecie , y fue ren a n t ó n i m a s , c o n v e n d r á e n u n c i a r l a s d e d o s en dos , 

l i g á n d o l a s p o r m e d i o de la c o p u l a t i v a v. g.: niños y ancianos; 

pobres y ricos; sabios é ignorantes, t o d o s co r r i e ron la m i s m a s u e r t e . 



,9 En períodos que constan de diversos miembros cuyo sentido es 
negativo en vez deQ repetir la preposición j f c antes de cada uno, se re-
emplaza por ni: v. g.: estuvo tres días con sus noches « « comer ni be-
í ™ ; esta f r a s e expresa lo mismo que si se hubiera d.cho: estuvo tres 
días con sus noches sin comer y sin beber. '„.„«,. «'V 

Seguida de la conjunción que equivale al adverbio no; v g Y 
está siempre encerrado en su ¡dea y su principio, c o m o J o staban en 
sus castillos feudales los antiguos señores; sin que n a d a l e s / a l t a s e ni 
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f l o s cuales no les faltaba nada, y nada les estorbaba. En otras cons-
trucciones sin puede sustituirse por las p a l a b r a ^ no;v. g : Me en-

e í u é á la lectura de los autores que forman el principal depósito del 
habla castellana, m que me retrajesen de mi empeño ni lo volumino-
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retrajeron de mi empeño, etc. " - los so dados mismos hicieron 
pedazos á todos aquellos miserables, sin que el Grar .Capi tán castiga-
se este exceso" (Quintana); esto es:,> el Gran Capitán castigó este 
exceso. 

862. Signif ica bajo de, y sólo t i e n e uso en las locuc iones a d -

verbia les : so capa, so pena, so color y so pretexto. 

Sobre. 

i ? Sobre equivale á en; el t i n t e r o e s t á sobre la m e s a . 
2o V a l e lo mismo q u e hacia; v. g.: el e j é rc i to m a r c h ó sobre 

Puebla; es decir: hacia P u e b l a . 
3? E n el comercio se u sa p a r a d e n o t a r la p l aza en d o n d e h a 

d e p a g a r s e u n a l ibranza. 
o "Precedida y seguida de un mismo sustantivo, denota idea de 

reiteración ó acumulación; v. g . : crueldades sobre crueldades; robos so-
bre robos; muertes sobre muertes:' (Dic. de la Acad.) 

c? Rige al sustantivo que expresa el asunto sobre el cual se escribe 
ó acerca del cual se habla; v. g . : disertó sobre el uso del artículo 

6« Rige al sustantivo que significa la cosa ú objeto que se da en 
prenda ó como fianz.. y seguridad de pago; v. g . : prestó mil pesos so-

¿ s i n ó n i m o de encima, y así se dice: el libro está sobre la mesa 
ó encima de la mesa. Sobe significa además gravitación de un cuerpo 
sobre otro, connotación que no corresponde á encima. 

8° Denota número aproximado; v. g.-: Antonio tendrá sobre veinte 

^ Equivale á la expresión además de; v. g.: sobre ser culpable es in-

solente. 

Tras. 

863. s ign i f ica lo m i s m o q u e después de; v. g , d e la 
t e m p e s t a d v iene la c a l m a ; iban u n o s tras o t r o s 

E q u i v a l e á la locución además de; v. g , d e se r c u l p a b l e 
es inso len te . * 

8 6 4 E n la M o r f o l o g í a se h a b l a r á d e las p r e p o s i c i o n e s i m p r o -
pias , q u e en r i go r son pref i jos q u e f o r m a n p a r t e d e las voces 
c o m p u e s t a s , sin q u e p u e d a n c o n s i d e r a r s e c o m o p a l a b r a s ó pa r -
tes d e la o rac ión . 

C A P Í T U L O X . 

De la Conjunción. 

865. E n el p á r r a f o 37 se h a d i c h o y a q u é se e n t i e n d e p o r con-
j u n c i ó n . 

866. S e d iv iden las c o n j u n c i o n e s en copu la t i va s , d i s y u n t i v a s 

a l t e rna t i va s , d i s t r i bu t i va s , a d v e r s a t i v a s , e x c e p t i v a s , co r r ec t ivas ' 

cond ic iona l e s , c o m p a r a t i v a s , co r robo ra t i va s , conces ivas , causa- ' 

les, finales, i la t ivas , c o n t i n u a t i v a s y e x p l e t i v a s . 

Copulativas. 

867. S e d a el n o m b r e p l e o n à s t i c o d e c o n j u n c i o n e s c o p u l a t i -
vas a las q u e u n e n p r o p o s i c i o n e s e n t e r a s ó p a r t e s d e la o rac ión 
s in e x p r e s a r re lac ión a l g u n a . P e r t e n e c e n á es ta c lase las part í- ' 
cu las y, e, ni, que. 

Usos de las conjunciones Y, E. 

868. i ° U n e n p a r t e s d e la o rac ión d e la m i s m a espec ie y li-

g a n p r o p o s i c i o n e s e n t e r a s . Si f u e r e n va r i a s las p a l a b r a s en laza -

das , la c o n j u n c i ó n sólo p r e c e d e á la ú l t i m a . 

2? Si ocu r r i e r en m u c h a s voces c o n s e c u t i v a s d e la m i s m a es-

pecie , y fue ren a n t ó n i m a s , c o n v e n d r á e n u n c i a r l a s d e d o s en dos , 

l i g á n d o l a s p o r m e d i o de la c o p u l a t i v a v. g.: niños y ancianos; 

pobres y ricos; sabios é ignorantes, t o d o s co r r i e ron la m i s m a s u e r t e . 



3o Cobra á veces la frase s ingular energ ía , rep i t iendo la con-

junc ión ; v. g,: se lo d i je u n a y d o s y t res veces, y no m e h izo 

caso. Como nuevo e j emplo c i taré es te t rozo de admi rab l e elo-

cuencia de M e n é n d e z y Pe layo: " a f i rmo q u e los concep tos 

que sirven de ma te r i a á la poesía míst ica son de tan a l ta na tu -

raleza, y t an sintét icos y t a n comprens ivos , q u e en l l egando á 

columbrarlos, e n t e n d i m i e n t o y fan tas ía y vo lun tad y a r te .y cien-

cia se confunden y hacen u n a cosa m i s m a , ; ' el e n t e n d i m i e n t o 

da alas á la v o l u n t a d , ^ la vo lun tad enc iende con su calor á la 

fantasía, y es l l a m a de a m o r viva en el a r t e lo q u e es serena con-

templación en la teología." (Estudios de Crít. Lit.) E n el an te -

rior pasa je se repi te la copula t iva y, no sólo an tes de cada u n a 

de las par tes de la oración que liga, sino t a m b i é n an tes de cada 

una de las proposic iones q u e enlaza. 

Sirva de último ejemplo este pasaje: "Yo Rodrigo de Vivar, | á to-
dos os desafío, I . . . . A ti el primero, Gonzalo, | y i los que de ti han 
nacido | y í cuantos cobran tu sueldo, | deudos, parciales y amigos | 
y á todos los de Zamora, | ancianos, mozos y ninos | y al pechero y 
al hidalgo, \y á los pobres y á los ricos, | y i sus hijos;- á sus nietos, 
| y á los nietos de sus hijos, \y hasta las mieses del campo | y hasta 

á los peces del río;" (Bretón de los Herreros, Vellido Dolíos.) 

4o O t r a s veces se o m i t e la con junc ión an tes de t o d a s las vo-

ces ó incisos q u e h a b í a de l igar ; con es ta elipsis g a n a la f rase 

en so l tura y gal lardía , c o m o se adv ie r te en los s igu ien tes versos 

de Fr . Lu i s de L e ó n : " A c u d e , acor re , vuela , | T r a s p a s a el a l ta 

sierra, ocupa el l l a n o , — N o p e r d o n e s la e spue la , | N o des paz á 

la mano , | M e n e a f u l m i n a n d o el h ier ro insano." ( L a Profec ía 

del Ta jo . ) 

En algunas construcciones llega la copulativa^ á tener el valor 
de adversativa. Este carácter tiene en el siguiente pasaje de un discur-
so académico de Baralt: "Muchas son las veces en que discurre como 
doctor y habla como sofista: la verdad está en la idea .y la expresión es 
falsa." Sin alteración del sentido puede reemplazarse aquí y por pero: 
"discurre como doctor; pero habla como sofista." 

6° No es raro que esta conjunción copulativa pueda sustituirse por 
el adverbio de modo así, sin que el sentido se altere; sirva de ejemplo 
el siguiente pasaje de Moratín: "Pásalo bien, modera los juveniles ím-
petus, come á tus horas no te enfades por nada, y vivirás feliz." 
(Moratín). La última frase conserva el mismo sentido si se dice: así 
vivirás feliz. 

diante la elipsis d e „ „ , ^ f f r T ™ ^ l a c o p u l a , i v a / n r e -
oda de Fr. Luis de León ™ A s l s e o b s e r r a P"ncipio de una 
Pastor Santo, I Tu grey enas t e v ^ . T T M t M V e r S 0 S : 

llanto?" A n ¿ s de la! palabras^ 0 S C U r ° ' I Con soledad y 
Vi otras semejantes: S í ? ' ' ' P U e < i e " s o b r e e « ™ d e r s e éstas 

8° Se u s a V e n vez d e , an te s de las pa l ab ras q u e comienzan 
por , «5 por h ¡ ; v . g , f a d n ¿ ^ ^ ^ ( 

N o t iene apl icación es ta regla c u a n d o la pa lab ra i n m e d i a t a 4 

la con junc ión comienza por la sílaba kie; v. g., fuego y hielo; pie-
drasy herías T a m p o c o se apl ica al caso en q u e í voz q u e co-
m.enza por , 4 h f o r m e p a r t e d e u „ a f r a s e ^ 

" ¿ Y I n é s ? ¿Y H i g i n i o ? " ^ H a y c rue ldad y imper t inenc ia | 
C o m o la de es te l a c a y o ? " (Lope , El Bobo del Colegio) 

bres que ¡ Z g g X f f Z ™ ^ » ^ h ^ b f T 7 * ^ 

y S S S 

Usos y significación de la conjunción Ni. 

869. I o U n e orac iones nega t ivas ; v. g , P e d r o no es « / o r a d o r 
ni poe ta . E s t a proposic ión p u e d e d e s c o m p o n e r s e en es tas dos-
Pedro no es orador y no es poeta. Au to r i zan el uso de la c o n j u n -
ción » , los e j emplos q u e s i guen : " Y el q u e no las l imare ó las 
r o m p i e r e | W el n o m b r e de varón ha merec ido | Ni subir al ho-
ñor q u e pre tendiere . " (Epístola moral.) " E x c u s o a f i rmar q u e « 
allí, nz en o t ros papeles de igual índole hay nada q u e p u e d a re-
f en r se á es tos poemas . " (Aur . F . Guer ra y Orbe.) 

2o Equivale á la conjunción ya repetida- v s • " ni,«* 

esto es: de uno u otro de los contendientes. (Menéndez y Pelayo). "Na-



die espere de él n ingún género de sobriedad, « 
de sobriedad i templanza. (Baral , 

4 í Equivale á la expres ,ón¿ « » - •• • M t e » 

santo nom o s i n <5 n ¡ m a de esta otra: "y no es posible. 
T é í e c o m P l e m e n t ? d e una oración negativa es compuesto y la 

L ' n m n r e n d e á cada u n o de los términos de que conste el com-
n f g ^ n t o d S n ligarse éstos por la conjunción „/, y no por la co-

cmientes "HaUándose los án imos en tal estado de postración, y es-
t a d o enteramente perdida la causa de aquel bando P á t i c o jqu 'én 
había de tomar la pluma, ni qu ién había de empuñar la espada en su 
defensaT pudo también decirse: "¿quién había de tomar la pluma . 
f u i é n había de empuñar la espada?" etc., ó bien " ¿ q u i é n h a b . a d e to-
r r la pluma y quién había de empuñar la espada?" " Y cuáles po-
mar la P . ¡ é h d e a p ] , c a r s e á un es-
Í S o * » d i ^ ^ d e ^ l n d u de la fortuna?» (Moratrn 
citado por Bello); ¿ni quién? puede reemplazarse por la frase ¿ó quien? 

6 también ¿y quién1 

De la conjunción Que. 

870. Y a q u e d a n e x p l i c a d o s los of ic ios de l re la t ivo que u s a d o 

c o m o p r o n o m b r e , c o r r e s p o n d e a h o r a c o n s i d e r a r e s t a p a r t í c u l a 

c o m o con junc ión . 
871. E s voz e s e n c i a l m e n t e anunc ia t i va , c u a n d o l iga d o s ver -

b o s , c o m o en estos e j e m p l o s : t o d o s sabemos que hemos de morir; 

los q u e m á s de sean los h o n o r e s dicen que n o los ambicionan. Co-

m o en e s t a s c o n s t r u c c i o n e s l a pa r t í cu l a que t i e n e m á s d e co-

n e x i v a q u e d e d e m o s t r a t i v a , se c o n s i d e r a p o r los g r a m á t i c o s 
c o m o c o n j u n c i ó n . 

C u a n d o el a n u n c i a t i v o que e n l a z a el v e r b o w con a l g ú n o t r o 

t i ene a veces el va lor d e c o n j u n c i ó n causa l ; v. g , " L a p o p u l a r i -

d a d de L o p e f u é e f í m e r a , y es que h a b i é n d o l o i n t e n t a d o t o d o y 

h a b i e n d o i m p r e s o en t o d o su g a r r a d e león, r a r a vez l o g r ó ' l a 

pe r fecc ión s u m a ; « que á su ingen io , en f u e r z a d e t e n e r e x t e n -

sión, le f a l t ó p r o f u n d i d a d . " ( M e n é n d e z y P e l a y o ) ; „ que en el 

p a s a j e c i t a d o e q u i v a l e á es porque. 

872. Cuando el verbo.ser se usa en el sentido de suceder la nartí 
cula recobra su carácter de conjunción copulativa; v. ^ " ¿ C u á n d o 
sera que pueda | Libre de esta mansión volar a. c i d o í ' ^ F r . Luis de 

preso" Í S ™ S r t ¡ V 0 U n e " " V C r b 0 C a , , a d ° á 0 t r 0 

t o ' v ^ ' " p t e U o l n ^ ^ ^ ^ s i o n e s de aseveración ó ju ramen-
to, v. g for el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de narte 
á parte;" esto es: afirmo que estoy, etc P P r t e 

bre tón 6 poderoso^ 0 " " > Q D Í é " ^ ^ 

c.) Cuando el verbo callado expresa una orden; v. g.: que nadie sal 
ga-, que todos guarden silencio. ' 1ue naau sat-

873. S e c o n s t r u y e la pa r t í cu l a que c o m o c o n j u n c i ó n c o m p a -
ra t iva q u e e n l a z a p a r t e s d e la o rac ión y p r o p o s i c i o n e s ín te -
gras . 

874. L a s r e l ac iones e x p r e s a d a s en las p r o p o s i c i o n e s c o m p a -

ra t ivas en q u e i n t e r v i e n e la p a r t í c u l a que, son d e s u p e r i o r i d a d 

ó in fe r io r idad ; d e m a y o r í a ó m i n o r í a ; d e i d e n t i d a d ó d ive r s idad-

d e a n t e r i o r i d a d ó p e s t e r i o r i d a d . T a l e s r e l ac iones se e x p r e s a n ' 

p o r las p a l a b r a s mayor y menor; más y menos; otro y otra; el 
mismo y la misma; antes y después. 

875. Si repetido el adverbio de negación <5 un verbo, ó bien un 
adjetivo se interpone la partícula que entre las voces duplicadas la 
frase cobra mayor energía. La locución que no niega con más fuer-
za; las expresiones corre que corre y tose que tose, denotan persistencia 
en hacer lo que el verbo expresa, y significan lo mismo que corre y 
más corre; tose y más tose (789). J 

876. Como observa la Real Academia Española, la partícula que 



enlaza con el verbo, adverbios, locuciones adverbiales y diversas par-
tes de la oración. Sirvan de ejemplo las frases siguientes: antes que lle-
gue; luego que amanezca-al punto que le vi; por necio que sea; ojalá, que 
todo salga como tú dices. 

Conjunciones disyuntivas, alternativas y distributivas. 

877. Estos nombres llevan las conjunciones de que nos ser-
vimos para formar proposiciones disyuntivas y también aque-
llas otras que denotan alternativa ó distribución. 

La proposición disyuntiva enuncia dos ó más extremos, por 
uno de los cuales hay que optar; v. g.: "Ó he de matar ó he de 
morir ó quien sois he de saber." 

Una proposición denota alternativa, cuando significa suce-
sión variada de hechos que se reproducen á veces ordenada-
mente; v. g. cuando con la pluma, cuando con la espada, siempre 
defendió su patria. 

Una proposición es distributiva cuando señala lo que corres-
ponde á cada uno de los miembros de una enumeración. En la 
sintaxis se pondrán ejemplos de esta clase de proposiciones. 

878. Las conjunciones disyuntivas más usadas son ó, ú, ya, 
bien, sea, ora, etc. 

La conjunción ó es reemplazada por ú, cuando la palabra in-
mediata comienza por o; v. g.: siete ú ocho; Antonio ú Octavio. 

879. Frecuentemente ó expresa identidad; v. g : Sancho Pan-
za ó el escudero de D. Quijote. 

Conjunciones y locuciones de sentido adversativo. 

880. Estas conjunciones y locuciones denotan oposición, ta 
les son mas, pero, cuando, aunque, antes, antes bien, bien que, si-

no, siquiera, con todo, si bien, no obstante, sin embargo, á pesar de, 

así y todo, aun cuando. 
Úsase también la partícula si, como conjunción adversativa. 

Citaremos algunos ejemplos en los cuales aparecen como con-
junciones adversativas algunas de las mencionadas. " N o me 
atreveré á forjar, ni á sustentar una mentira, si me fuese en ello 

la vida." ( Quijote.) "No volvería á los ojos de su padre, si le 
hiciesen pedazos." (Cervantes.) "No le maltrató,«*/«le defen-
dió de sus enemigos." (Bello, Gram.) « l a s diferencias 
que de los otros métodos la separan, si embarazan, muestran 
también que su autor ha aventajado á los otros filólogos." (M. 
Fid. Suárez.) 

"Y así y todo algo muy provechoso debe contener una obra 
que ha obtenido muestras tan relevantes de aplauso" (Ba-
r a l t ) - " t o d ° s c o n t r i b u i m o s . . . . á la obra común, siquiera no ha-
gamos otra cosa que consagrar á tan distinguidos ingenios el elogio 
que merecen" (Pacheco, discurso académico). "Ref lex ioné que para 
entrar aquí, había de presentar un escrito, si breve, duradero" (Vale-
ra). "Asíy todo la vida de Raymundo queda más poética que la de 
otro filósofo alguno" (Menéndez y Pelayo). 

Cuando la preposición con rige infinitivo, tiene á veces el valor 
de conjunción adversativa; v. g.: "Pues con ser muchas y grandes 
estas maravillas que usted vió, aún pueden verse más y mayores" (Pe-
reda, Peñas Arriba). 

Puesto que se usó antiguamente como conjunción adversativa. Así 
la emple.i Cervantes con mucha frecuencia: "El bachiller respondió, 
quzpuesto que él no era de los famosospoetas que había en España....' 
que no dejaría de componer los tales metros" (Quijote). 

La locución con todo esto, tiene el valor de conjunción adversativa; 
v. g.: "Pero si con todo esto me deparase el cielo alguna ínsula. 
no soy tan necio que la desechase'' (Quijote). 

La frase "y eso" tiene aproximativamente el valor de estas otras : á 
pesar de, no obstante que-, v. g.: "Veso que no veo el instante de que 
se vaya de a q u í " (Tamayo y Baus) . " P o c o le conocí y traté (y eso 
que era consuelo y refugio de todo principiante)" (Menéndez y Pe-
layo). 

La adversativa sino sirve para contraponer á un concepto negativo 
otro afirmativo. " N o lo hizo Juan sino Pedro;" " n o es azul sino ver-
de" (Dicc. de la Academia). 

Exceptivas. 

881. Estas conjunciones como lo indica su nombre, tienen 
por oficio limitar la extensión de una proposición; sirva de ejem 
pío sino en estas locuciones: "todos hablaron sino fué Pedro." 
"Apartáronse todos, sino fueron el mayodormo, maestresala y 
secretario" (Quijote.) 



Corroborativas. 

882. Las con junc iones ó locuciones corroborat ivas comuni-
can á la afirmación m a y o r energía; v. g.: " E n t r e estas, d i ré dos 
maneras de vi r tudes , no hay duda r sino que las p r imeras ( l a s 
interiores) son más excelentes." (Fr . Luis de Granada. ) H o y es 
común omitir en semejan tes construcciones la conjunción sino. 

Es también corroborativa la locución como quiera que: "¿Qué cosa 
más ajena de la verdadera santidad que tan gran crueldad ; como quie-
ra que la Escritura diga que es propio de los santos tener compasión." 
Actualmente es más usual omitir la voz quiera, con lo que la frase re-
sulta más expresiva; lo cual se pone de resalto comparando la locu-
ción: "comoquiera que la Escritura diga;" con esta otra: "como que la 
Escritura dice." 

Se usa como corroborativa en locuciones como la siguiente: 
no es creíble eso que se cuenta—/«« téngalo usted por cierto. 

Correctivas. 

883. Es t e oficio desempeñan aunque y antes, cuando de ellas 
nos servimos para indicar una rectificación. " B a s t a r o s debiera 

haber mudado todas sus facciones de buenas en malas 

aunque para decir verdad, nunca vi yo su fealdad, sino su her-
mosura" (Quijote.) " N o levantó la voz contra su padre, antes 
le habló sumiso y besó humi lde su mano." 

Lope nos ofrece un ejemplo de que, usado como conjunción correc-
tiva en los versos siguientes: "Si el rey al pobre villano | Que ves 
prestados pidiese | Cien mil escudos, si hubiese | Grande que así los 
prestase | Que es prestase, presentase ¡ Que en un cordel me pusiese." 

Concesivas. 
884. S e da es te n o m b r e á las conjunciones ó locuciones con-

juntivas de que nos valemos, pa ra significar que aun concedido 
ó admit ido un hecho , subsiste aquel lo que de a lgún modo se le 
opone. L a concesión puede hacerse h ipo té t i camente ó en tér-
minos absolutos; v. g.: " H a z el bien que pudieres, aunque nadie 
te lo agradezca" (Dicc. de la Academia) ; también hace el oficio 
de concesiva en este pasaje del Quijote: " El ventero daba voces 

2 3 5 

que le de jase , porque ya les había dicho como (D. Qui jo te ) era 
loco, y que por loco se libraría aunque los matase d todos." E s t o 
es: se libraría, aun suponiendo que á todos diese muer te . 

885 Aunque lleva á veces después de sí, en otro miembro del pe-
ríodo la conjunción adversativa pero; v. g.: "Aunque son muchos los 
trabajos que me tienen cercado;/ ;™ el largo favor del Cielo y el 
testimonio de la conciencia . . . . han serenado mi ánimo" (Fr. Luis de 
León). En casos como el citado, aunque más hace oficio de adverbio 
que de conjunción. 

Seguida la conjunción aunque del adverbio más, cobra la fráse sen-
tido ponderativo; v. g . : " no la quiere soltar aunque más oiga la 
voz de Dios." Esto es: por más que, etc. 

Es frecuente que tenga sólo valor de conjunción adversativa equi-
valente i pero, como en este pasaje de la Vida de Roger de Lauria, es-
crita por Quintana: "Es ta (venganza) se le cumplió aunque no tan 
pronto como deseaba;" esto es:pero no tan pronto como deseaba. 

Causales. 

886. Es tas conjunciones unen dos proposiciones, establecien 
do relación de causal idad ent re los hechos significados po r ellas; 
tales son pues, porque, puesto que. Sirvan de e jemplo las o r a d o 
nes siguientes: puesto que estás en fe rmo, acude al médico; "sufre 
la pena , pue s comet is te la culpa" (Diccionario de la Academia) ; 
"porque es rico no quiere estudiar ;" "no pudo asistir , porque está 
ausente" (Dicc. de la Academia) . 

Conjunciones continuativas. 

88/ . T o m a la conjunción este nombre, cuando d e ella nos 
servimos para cont inuar la exposición de lo que ven imos dicien-
do; tales son pues, así pues, así que, así es que; v. g.: decía, pues 
que mi resolución está tomada . 

Conjunciones condicionales. 

888. Es t a s conjunciones ligan los dos miembros d e que cons-

ta una proposición condicional. Per tenecen á este n ú m e r o las 

siguientes: si como, con tal que, dado que, una vez que; v. g.: "Si 
hay en la t ierra enfermedades , si muertes , temblores de t ierra 



ó t ruenos , luego se t u rba el h o m b r e " ( F r . Lu i s de G r a n a d a ) . 
"Como d is f ru tes de sa lud , poco i m p o r t a q u e no a b u n d e el di-
nero." 

L a par t ícula si en oraciones in te r roga t ivas se convier te en 
adverb io de duda : v. g.: ¿si l loverá es ta tarde? ¿si v e n d r á h o y mi 
hijo? ' • 

Conjunciones comparativas. 

889. Son compara t ivas las con junc iones ó locuciones q u e unen 

pa r tes de la oración ó propos ic iones de que nos serv imos p a r a 

es tablecer comparac ión . Pe r t enecen á este n ú m e r o como, asi co-
mo, al modo que, de la manera que. 

Conjunciones finales. 

890. L levan el n o m b r e de finales l a s con junc iones q u e e x p r e -

san la relación de medio á fin; v. g.: t r a b a j o para g a n a r mi sub-

sistencia; es tudio á fin de ap rende r . 

E l re la t ivo que d e s e m p e ñ a a l g u n a s veces el oficio de c o n j u n -

ción final; v. g.: envió espías que e x p l o r a s e n el c a m p o enemigo . 

Conjunciones ilativas. 

891. L a s par t ícu las q u e unen d o s proposiciones, d e n o t a n d o 

q u e la una se infiere de la o t ra , son con junc iones i lativas. Per-

tenecen á esta clase luego y pues y las locuciones con jun t iva s 

por tanto, por lo mismo, por consiguiente, asi es que, con que; v. g.: 
" E n cas te l lano el vocat ivo no es u n caso especial c o m o en la -

tí" debemos , pues, mi rar lo c o m o una apl icación ó uso par-

t icular que h a c e m o s del nomina t ivo" (Bello). " E x i s t e D ios ; luego 
el m u n d o se rige por su Providenc ia . " 

Conjunciones expletivas. 
892. S e d a es te n o m b r e á las par t í cu las conex ivas que, no 

e x p r e s a n d o n i n g u n a relación, se i n t e rponen e n t r e las pa lab ras , 

á fin d e q u e la f rase resul te eufón ica , tales son que y empero en 

los e j emplos s igu ien tes : " C u á n ca l lada que pasa las m o n t a ñ a s 

| E l a u r a r e sp i r ando m a n s a m e n t e . " T a m b i é n es exp le t iva la 

con junc ión que en esta f rase de T a m a y o y B a u s : " Y q u é bien 

que harías." Empero lo es en el s igu ien te e j emplo : él empero 
sos tuvo su dicho. 

C A P Í T U L O X I . 

D e la i n t e r j e c c i ó n . 

892 (bis). In te r jecc ión es la pa r t e invar iable de la oración de 

q u e nos serv imos p a r a e x p r e s a r inde l ibe rada y aun inconsciente 

m e n t e los d i fe ren tes a fec tos del án imo. 

Por afectos del ánimo entendemos, así las sensaciones como los sen-
timientos; la interjección ¡ay! por ejemplo, puede expresar un dolor 
físico, y por lo mismo una sensación, ó un dolor moral, y por tanto 
un sentimiento. 

Quieren algunos que las interjecciones se miren como oraciones elíp-
ticas y como síntesis de discursos más ó menos extensos. Sostienen 
otros que las interjecciones son voces rudimentarias y primitivas en ca-
da lengua, cuyo sentido vago é indeterminado se fija y determina por 
el tono é inflexión de la voz. 

893. L a s in te r jecc iones d e uso m á s f r ecuen te son: ah, ay, bah , 

ca, cásp i t a , ea , eh, guay , ho la , huy , oja lá , ox , puf , qu ia , sus, t a t e 

uf, zape y a l g u n a s más. 

894. D e s p u é s de menc iona r la A c a d e m i a las in te r jecc iones 

exp re sadas , d ice así: "ah, ay y oh se usan i nd i f e r en t emen te p a 

ra deno t a r pena , gozo, mofa , sorpresa , desprecio , ira y admi ra -

ción. Así lo m i s m o decimos: ¡Ah q u é desgracia! ¡Ay de mí! ¡Oh 
dolor! q u e ¡Ah br ibónl ¡Ay q u é alegría! ¡Oh a sombro ! ¡Ah q u é 

necio! ¡Ay si le cojo! ¡Oh y a nos veremos! Bah indica q u e nos 

causa molest ia , desdén ó r e p u g n a n c i a lo q u e oímos. Ca ó quia 
es indicio de negación ó incredul idad . Cáspita se usa p a r a ma-

nifes tar admi rac ión ó ex t r añeza . Ea s irve unas veces p a r a in-

fund i r án imo, o t r a s pa ra me te r prisa, o t ras pa ra i m p o n e r silen-

cio, y otras, en fin, p a r a significar eno jo ó cont radicc ión. Con la 

in te r jecc ión eh, no menos v a r i a d a q u e ah, r e p r e n d e m o s , l lama 

mos, p r e g u n t a m o s , de sp rec i amos y a d m i r a m o s . Guay va le iñti-



mación y amenaza. Con la voz hola se llama á los inferiores, y 

se denota ya siegría, ya extrañeza. Huy es una interjección 

arrancada por dolor físico repentino y también denota melindre 

ó asombro con mezcla de disgusto. Ojalá indica vivo deseo de 

alguna cosa. Oz es v o z con que se espanta á las aves domésti-

cas. /"«/manifiesta a s c o ó desagrado. Sus sirve únicamente pa-

ra animar. Tale es demostración de sorpresa, de advertencia 

para contenerse ó p a r a contener á otro, y lo es también de que 

se cae en la cuenta d e algo que no se tenía presente. Uf mani-

fiesta cansancio y sofocación. Zape además de emplearse para 

ahuyentar á los gatos , es indicio de temer algún riesgo ó pon-

derarle. Hay otras muchas interjecciones como ¡arre! ¡oxte! ¡so! 

(Gram. de la Acad.) 

895. Desempeñan á veces este oficio otras partes de la ora-

ción: sustantivos c o m o los siguientes: ¡hombre! ¡mujer! ¡cuidado! 

¡diablo! ¡diantre! ¡ fuego! adjetivos, como ¡alto! ¡bravo! ¡bueno! 

verbos, como ¡sopla! ¡calla! ¡toma! ¡vaya! ¡dale! adverbios, como 

¡arriba! ¡abajo! ¡bien! y otros. 

896. Son locuciones interjectivas las expresiones compues-

tas de dos ó más palabras que desempeñan oficios de interjec-

ción; v. g..- ¡ay de m í ! ¡triste de mí! ¡pobre de ti! ¡oh cielos! 

¡ Dios mío! 

SECCIÓN SEGUNDA DE LA ANALOGIA. 

MORFOLOGÍA. 

897. Morfología es la parte de la A n a l o g í a que da á conocer 

los elementos constitutivos de las palabras y los procedimientos 

según los cuales se forman y transforman éstas. 

C A P Í T U L O 1. 

De los elementos constitutivos de las palabras castellanas. 

898. L o s elementos constitutivos más simples de que se com-

ponen las palabras son las letras, de las cuales se forman las 

sílabas, diptongos y triptongos. ( V é a n s e los párrafos 14, 15 

y 16.) 

899. Según el oficio que desempeñan las letras y las sílabas 

en la formación de las palabras, y según el lugar que les corres-

ponde ocupar en ellas, toman el nombre de raíz, radical ó tema, 

sufijo, afijo, prefijo, flexión ó inflexión, desinencia, pseudodesi-

nencía y pseudoprefijo. T a m b i é n hay letras formativas y eufó-

nicas. 

Raíz y tema ó radical. 

900. L a raíz es el elemento más simple de la palabra. Se dis 

tinguen dos clases de raíces: las atributivas y las demostrativas, 

l lamadas también pronominales. 

L a raíz atributiva, según aquí la consideramos, contiene el 

significado fundamental de la palabra, y es el núcleo en c u y o 

rededor se agrupan los demás elementos que forman la voz. 

901. En las lenguas de flexión, " la mayor parte de las desinencias 
de las declinaciones y de las conjugaciones, según Max Müller, son 
raíces demostrativas." 
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según los cuales se forman y transforman éstas. 

C A P Í T U L O 1. 

De los elementos constitutivos de las palabras castellanas. 

898. L o s elementos constitutivos más simples de que se com-

ponen las palabras son las letras, de las cuales se forman las 

sílabas, diptongos y triptongos. ( V é a n s e los párrafos 14, 15 

y 16.) 

899. Según el oficio que desempeñan las letras y las sílabas 

en la formación de las palabras, y según el lugar que les corres-

ponde ocupar en ellas, toman el nombre de raíz, radical ó tema, 

sufijo, afijo, prefijo, flexión ó inflexión, desinencia, pseudodesi-

nencía y pseudoprefijo. T a m b i é n hay letras formativas y eufó-

nicas. 

Raíz y tema ó radical. 

900. L a raíz es el elemento más simple de la palabra. Se dis 

tinguen dos clases de raíces: las atributivas y las demostrativas, 

l lamadas también pronominales. 

L a raíz atributiva, según aquí la consideramos, contiene el 

significado fundamental de la palabra, y es el núcleo en c u y o 

rededor se agrupan los demás elementos que forman la voz. 

901. En las lenguas de flexión, " la mayor parte de las desinencias 
de las declinaciones y de las conjugaciones, según Max Müller, son 
raíces demostrativas." 



902. De la combinación de las raíces atributivas con las pronomi-
nales resulta la formación de casi todas las palabras de que constan 
las lenguas de flexión. Sería, sin embargo, grave error suponer que 
siempre las desinencias sean raíces demostrativas ó pronominales. Sir-
van de ejemplo los adjetivos latinos terminados en ster como cam-
p e a r y silveí&r, cuya desinencia ster es atributiva, puesto que es ele-
mento radical de sternere, colocar, situar, poner, y así campesteres lo si-
tuado en el campo, y silvester lo situado en la selva. 

Es notorio que igual consideración puede hacerse respecto de los 
adjetivos castellanos campestre, silvestre é ilustre, este últ imo en latín 
es illustris, illustre el q u e está en la luz. 

903. En el e lemento personal de los verbos griegos y latinos se des-
cubren aún vestigios de pronombres personales. Entre otros filólogos 
insignes pueden ser consultados Fot (Recherches ethimologiques ) ; G. 
Curtius (Format. des temps et des modes); Francisco Bopp (Grammaire 
Comparée)/ Guardia y Wierseyski {Gramática latina)', Max Müller (La 
Science du Langage)-, primera serie de lecciones. 

904. El castellano conserva en su conjugación algunas raíces pro-
nominales. Así puede considerarse la terminación mos de la primera 
persona de plural, que seguramente es igual al mus latino, así como 
este elemento es igual á la terminación men griega ant iguamente?««; 
y esta última al sánscrito mas que según el análisis de filólogos insig-
nes, representa al p ronombre nosotros. 

También es raíz p ronomina l la t, terminación de la tercera persona 
de singular en la conjugación latii.a. El castellano no ha conservado 
esta raíz; pero es fácil descubrirla en las formas primitivas del ant iguo 
romance. En el fuero de Madrid se lee el siguiente pasaje:- Judeove l 
christiano qui fariña pesaret, en alcoba peset; et si en alcoba nonpesa-
ret, pectet xm°, si exient de alcoba á los fiadores. 

En el fuero de Avilés se leen las siguientes palabras: " E t i l losmaio-
rinos qui illo rei poseer, siant vecinos de illa villa, uno franco et uno 
gallego."1 

905. Según Max Mül ler " l a raíz es necesariamente monosilábica, 
pues se puede probar q u e las raíces compuestas de más de una sílaba 
son derivadas; y aun en las raíces monosilábicas hay que distinguir 
las primarias de las secundarias y las ternarias." 

En español hay voces monosílabas que además de la raíz contienen 
otros elementos, como d-o-y que consta de la consonante d, que es la 
raíz y encierra la significación fundamenta l ; de o que es aquí elemen-
to personal y temporal, y de_y que en lo ant iguo tuvo significación ad-
verbial y demostrativa. 

Los mismos elementos se descubren en la palabra s-o-y. 

1 Filólogos eminentes conceden que están muy obscurecidas muchas 
raíces demostrativas. «Los sufijos, dicen Guardia y Wierseyski, fueron pri-
mitivamente elementos pronominales; pero se han unido á los temas tan 
estrechamente, que han formado cuerpo con ellos, perdiendo su existencia 
independiente; por lo cual es casi imposible descubrir con certidumbre su 
valor y á veces hasta su origen •» 

906. L a raíz es e l e m e n t o c o m ú n á d ive r sa s f a m i l i a s d e p a 
labras , y c o n s e r v a en t o d a s e l las la m i s m a s igni f icac ión f u n d a -
m e n t a l . 

A R c o n n o t a en las l e n g u a s a r ias la i dea d e t r a b a j o ag r í co la 
y a u n d e o t r a c lase d e t r a b a j o , s ign i f icac ión q u e c o n s e r v a en 
c a s t e l l a n o en las voces arado, arar, arte y sus d e r i v a d o s res 
pee ti vos. 

L a s c o n s o n a n t e s c a r a c t e r í s t i c a s FL p e r t e n e c e n á ra íces d e pa -
l a b r a s q u e e x p r e s a n m o v i m i e n t o c o m o / u i r , / u i d o , / u i d e z , / o -
t a r . ^ o t a . 

S T p e r t e n e c e n á ra íces d e p a l a b r a s q u e e x p r e s a n q u i e t u d , 
c o m o estar, estada, e l a c i ó n . 

A M es la ra íz d e voces q u e c o n n o t a n c i e r to g é n e r o d e a fec-

t o s c o m o amor, amar, amable, amistad, amoríos. 
N O T es ra íz d e p a l a b r a s q u e e x p r e s a n la i dea de c o n o c i m i e n -

to, c o m o se e c h a d e ver en las voces not-icia, not-iciero, not-
iciar, not-ox\o. 

N O M es ra íz d e las p a l a b r a s q u e s ign i f i can e x p r e s i ó n ó m a -

n i fe s t ac ión d e lo q u e se c o n o c e , c o m o nom-bre, nom-bradía, 

«£>/«-bramiento, nom-brar, « ¿ w - e n c l a t u r a , nóm-ina, nom-¡na-
ción, «£>;«-inador, nom-¡nal, «<?;«-inalismo, nom-inalista, nom-

i n a l m e n t e , nom-¡nar, «¿?/«-inativo, nom-inilla. 

907. S e g ú n se h a d icho , " l a m a y o r p a r t e d e las d e s i n e n c i a s 
d e las d e c l i n a c i o n e s y d e las c o n j u g a c i o n e s son ra íces d e m o s -
t r a t ivas . " 

E n c a s t e l l a n o n o t e n e m o s flexiones casua le s , y p o r cons i -

g u i e n t e n u e s t r o s n o m b r e s ca r ecen d e dec l i nac ión p r o p i a m e n t e 

d i c h a ; as í es q u e t a m p o c o p o d r e m o s d e s c u b r i r en los s u s t a n -

t ivos y a d j e t i v o s ra íces d e m o s t r a t i v a s ; p e r o sí p o d r í a n ha l l a r s e 

ves t ig ios d e t a l e s ra íces en a l g u n a s p e r s o n a s d e n u e s t r o s ver-

bos. 1 

1 Toqué este punto con algún detenimiento en mi «Estudio sobre los 
Oficios Ideológicos y Gramaticales del Verbo.» (Memorias de la Academia 
Mexicana, tomo II). 



Del Tema Radical. 

908. E l tema radical resul ta de añadir á la raíz una ó más 
letras formativas. Si á la ra íz am agregamos las letras fo rma 
tivas ig resulta el t e m a amig, común á las pa labras amig-o, 
amig-a, amig-able, amig-able-mente, amig-anza, amig-ar, 
amig-uísimo, amig-ote. Si añad imos las letras ist se obt iene el 
tema amist, de donde nacen las palabras amist-ad, amist-oso, 

rt7«¿y¿-osísimo, a ; / m ¿ - o s a - m e n t e , amist-ar, amist-
anza (ant.). 

909. Luego se advierten las diferencias que dis t inguen á la 
raíz del tema radical; la raíz es e lemento s imp le ; el radical es 
e lemento compuesto de la ra íz y de una ó más letras formati-
v a s ; la raíz es común á t o d a una familia de pa l ab ras ; el t e m a 
radical sólo corresponde á p a r t e de esa familia. 

910. De las letras que f o r m a n la raíz de una voz, las conso 
nantes son más persis tentes q u e las vocales, y ent re és tas la a 
es la menos expues ta á mudanzas . 

911. Las letras radicales q u e más persisten se l laman carac-
terísticas. Las que ligan y e m p a l m a n los e lementos componen 
tes de la palabra son letras format ivas , y las letras que suavi-
zan las palabras ásperas ó d a n sonoridad á las sordas, se l laman 
eufónicas. 

912. Se da también el n o m b r e de raíz, según Monlau , á "va 
rías palabras enteras más ó m e n o s pr imit ivas y simples que sir-
ven para explicar la fo rmac ión de muchos derivados y compues 
tos. Tales son, por e j emplo , las palabras reunidas en el J a rd ín 
de Raíces Griegas de P o r t - R o y a l . " 

Adop tando esta denominac ión se da el n o m b r e de raíces á 
aquellas personas de d o n d e toman o t ras sus fo rmas irregu-
lares. 

Afijo, prefijo y sufijo. 

913. Afijo es la letra, s í laba ó par t ícula adher ida á una raíz, 
á un t e m a radical ó á una pa labra , para modificar su significa-
do. (Sus tancia lmente es tá t o m a d a esta definición del V o c a b u -

lario Gramat ica l de D . Pedro Fel ipe Monlau) . Si el afi jo prece-
de á la raíz, t e m a ó palabra , lleva el nombre de prefi jo; si va 
pospues to se l lama sufijo, subfijo y también postf i jo . 

Los casos complementa r ios de los p ronombres personales 
como me, te, se, incorporados á la terminación del verbo se lla-
man también afijos. 

; 9 ' 4 - El sufijo es el e lemento literal ó silábico que pospues to 
á la raíz la convierte en t ema radical, y pospues to al t e m a lo 
convier te en palabra . En el sus tant ivo am-is-tad, son sufijos la 
sílaba is que convier te á la raíz am en t e m a radical, y la sílaba 
tad que añad ida al t ema integra el n o m b r e amistad. 

915- La flexión, l lamada t ambién inflexión, es la te rminación 
propia de las voces fo rmadas por derivación gramat ica l , ó bien 
es la desinencia q u e de te rmina los accidentes g ramat i ca les de 
número y género en los sustantivos, adje t ivos y p r o n o m b r e s ; 
de caso en los p ronombres personales que t ienen declinación, y 
finalmente de número, persona, t i empo y m o d o en los verbos. 

916. Las desinencias son las te rminac iones propias de los de-
rivados ideológicos, tales son las que dis t inguen á los nombres 
abstractos , á los colectivos y los gentil icios; t ambién de te rminan 
las fo rmas aumenta t ivas , d iminut ivas y despect ivas del n o m b r e 
y los g rados de los adjet ivos . 

C u a n d o se exp l iquen los procedimientos , según los cuales se 
fo rman las pa labras , se dirá qué son der ivados gramat ica les y 
qué der ivados ideológicos. 

917. Ba jo el n o m b r e de terminación quedan comprend idos 
los sufijos en que renfa tan las voces primitivas; las flexiones en 
que t e rminan los der ivados gramaticales , y las desinencias q u e 
son las finales de los der ivados ideológicos. 

La o de libro es sufijo; la terminación ía del imperfec to tem-
ía es una flexión; erio en la voz cas—erío es desinencia 

918. Pref i jo es la preposición propia ó impropia q u e precede 
á la raíz; v. g.: con en condiscípulo; dis en discípulo. 

919. Pseudopref i jo es lo mi smo que falso prefi jo ó pref i jo 
aparente . Se da este nombre á ciertos vocablos f r ecuen temen te 



a ' t e r ados , q u e p r e c e d e n á o t r a p a l a b r a con l a cual f o r m a n voces 

y u x t a p u e s t a s , c o m o son bendecir, maldecir y bisanual. 

Gran p a r t e de los p s e u d o p r e f i j o s cas t e l l anos p r o c e d e n del la t ín 

ó del g r i ego . 

920. Fáci l es r e c o n o c e r l a d i f e r enc i a q u e e x i s t e e n t r e los pre-

fijos y los p s e u d o p r e f i j o s . L o s p r i m e r o s son p r epos i c iones p ro -

pias ó improp ia s ; los p s e u d o p r e f i j o s no son ni u n a ni o t r a cosa , 

s ino q u e se c las i f ican e n t r e las o t r a s p a r t e s d e la o r ac ión . 

921. L a p s e u d o d e s i n e n c i a ó fa lsa d e s i n e n c i a es t a m b i é n u n a 

des inenc ia a p a r e n t e . L l e v a n e s t e n o m b r e a l g u n o s v o c a b l o s to -

m a d o s m u c h a s veces d e l g r i e g o q u e h a c e n oficio d e t e r m i n a c i o -

nes en p a l a b r a s y u x t a p u e s t a s c o m o las s igu ien tes : Geo l og ia , 
Geometría, Geografía. 

922. Á un t r a t a d o q u e t e n g a p o r e x c l u s i v o o b j e t o el e s t u d i o 

d e la M o r f o l o g í a C a s t e l l a n a , c o r r e s p o n d e p r e s e n t a r t a b l a s c o m -

ple tas , h a s t a d o n d e sea p o s i b l e , d e los d ive r sos e l e m e n t o s c o n s -

t i tu t ivos d e las p a l a b r a s , y á u n d i c c i o n a r i o e t i m o l ó g i c o t oca 

e n s e ñ a r la c o n n o t a c i ó n ó c o n n o t a c i o n e s d e t a l e s e l e m e n t o s . 

F a r a mi i n t e n t o b a s t a r á p r o p o n e r a q u í l i s tas d e los e l e m e n t o s 

m á s u sua l e s y po r lo m i s m o m á s necesar ios , q u e p r o p o n d r é á 

t í tu lo de e j e m p l o s . 

Raíces y temas radicales.1 

923. AG - f ud (sufijo) ==» agud ( tema radical) de donde resultan 
«¿¡"•«(/-ámente, agud-tz (ant . ) , agud-tiA, agud-o, agud-a. 

AG -f- uj (sufijo) = aguj ( tema radical) de donde salen aguj-a, 
aguj-adem, aguj-al, aguj-ar, aguj-trar, aguj-trear, aguj-tro, aguj-
erito, aguj-t ta, aguj-t tecía, aguj-tttxo, aguj-zlzxz. 

AG - f uz (sufijo) = - aguz, de donde nacen aguz-adero, ógwz-ador, 
aguz-adura, a^-az-amiento, aguz-ar. 

La raíz castellana Ag en las voces citadas, es atenuación de la lati-
na ac, que encierra la misma idea fundamental , como se advierte en 
las palabras ac-us, ¿jr-utus, ar -uere , que significan respectivamente 
ag-ujz, agud-o, aguz-&r. 

La misma raíz tiene el gr iego aké, punta . 
AG raíz del latín ag-e re denota acción. 
AG. El infinitivo lit-ig-ar consta de lit raíz de lite ó litis proceden-

1 
1 En este tratado nos serviremos de las siguientes abreviaturas: c. de-

nota compuesto; d., derivado; l-, latín; g., griego-

tes del latín lis litis;-de ig raíz del infinitivo latino ag-ere, a tenuada 
la a en 1 y de la desinencia ar. La misma raíz ag a tenuada en t > apa-
rece en las palabras lit-ig-ante y lit-ig-ación. 

Ac + c (sufijo) = acc tema de las voces acc-ión, a ^ - i o n a r , acc-io-
nista, y de sus derivados gramaticales. 

Ac + / (sufijo) = act tema de las voces act-a, act-i-tud, áct-ivo 
iva, ivamente, ividad, or, ora, riz, ua-ción, uado, ual, ua l - idad, u a l -
mente, uar, uario. 

AL + im (sufijo) = alim tema de donde proceden alim-tuto, e n t -
a-c .ón, ent -ar , ent-ista, ent-icio, ent-oso. T o m a n su origen todas 
estas voces del verbo latino al -o , is, alere. 

AMB + ic (sufijo) cambie (§ 925); nacen de este tema las voces 
siguientes: ambic- 1a (ant.) , ambic-xar (ant.), ambic-lon-ax, ambic-io-
so, losa, íosamente. 

Teo. Combinada esta raíz con otros varios elementos da nacimien-
to a las siguientes voces: ¿ a c r a c i a , / ^ -c rá t - i co , teo-á\ctz, leo-goma 
teo-lóg-ico, teo-log-izar, a-teo, a- /¿- ísmo, a-/¿-ísta. 

Prefijos. 

924. L o s p re f i j o s p u e d e n ser p repos i c iones p r o p i a s s epa rab l e s , 
ó p r e p o s i c i o n e s i m p r o p i a s ó i n sepa rab l e s . D e las p r i m e r a s y a 
se t r a t ó en el c a p í t u l o I X . 

A l g u n a s d e las i n s e p a r a b l e s v i e n e n del la t ín y a l g u n a s o t r a s 

del g r i ego . E n la s i g u i e n t e l is ta c o n s t a n los p r i nc ipa l e s s ignif i -

c a d o s d e los p re f i j o s q u e son d e m á s uso : 

925. A . P r o c e d e n t e del g r i ego , d e n o t a pr ivac ión ó fa l ta ; v. g.: 

a-céfalo, s in c a b e z a ; a-fono, s in s o n i d o ; a-teo, sin Dios . E s t a a 
privativa se c o n s i d e r a c o m o p repos i c ión i m p r o p i a ; p o r q u e n u n -

ca se usa f u e r a d e c o m p o s i c i ó n . 

A . E s p r e f i j o d e a d j e t i v o s q u e c o n n o t a n s e m e j a n z a ; v.g. : aplo-
mado, afrancesado. 

A B . E x p r e s a : a ) s e p a r a c i ó n ; v. g.: ab-jiirar, s e p a r a r s e con 
j u r a m e n t o d e u n e r r o r ; b) p l e n i t u d d e acc ión ; v. g.: ab-sorb.er; 
c) e x c e s o ó d e m a s í a ; v. g. ab-usar. 

A B S . D e n o t a s e p a r a c i ó n ; v. g.: abs-traer. 

A D . D e n o t a e n c a r e c i m i e n t o ; v. g.: ad-mirar, aclamar. E s 

p re f i j o d e voces q u e e x p r e s a n p r o x i m i d a d , un ión ó a g r e g a c i ó n ; 

v. g.: adjunto, adherirse, acumularse. 

P i e r d e ad la le t ra d a n t e s d e c, c o m o en a c l a m a r ( d . d e ac-



clamare, c. de ad y clamare); an tes de p como en a r reba ta r , (d. 

de arreptare, compues to d e ad y reptare). 

AM, AMB y AMBI significan alrededor y también dualidad, según que 
proceden de las voces latinas amb 6 ambo, que tienen afinidad con am-
phi 6 amphó. Sirvan de ejemplo amb-iente, ambi-dextro, ambo, amb-
os, am-putar. 

ANFI de AMPHI alrededor; v. g.: ««^-teatro. Si el prefijo a d v i e n e 
de amphO denota dualidad y es más bien pseudoprefijo; v. g.: anfi-bio 
c. de amphó dos y bios vida; ánf-ora (c. de amphi de los dos lados, y 
pherein, llevar). 

ANTE y ANT denotan anterioridad de tiempo ó de lugar; v. g . : ant-
año, ««/¿-cámara, ante-poner. 

ANTI del g. anti, significa contra; v. g.: anti-patía (c. de anticontra, 
y pathos afección); anti-papa. 

APO del g. apo, tiene varias connotaciones: significa lejos; v. g . : 
apó-stol (c. de apo lejos, y stello enviar); apo-stasía (c. de apo lejos, é 
istemi estar en pie). Significa fuera de; v. g.: apócope (c. de apo fuera, 
y koptó cortar, recortar). Denota fin ó intención, lo mismo que la pre-
posición latina propter, por, á causa de ; v. g.: apo-logía (c. de apo y 
lopos). 

CATA del g. kata;\. g.: ca t i r ro (c. de kata hacia abajo y rheó, co-
lar, correr, fluir). 

CIRCUM, CIRCUN, CIRCU, del latín circum alrededor; v. g.: circunlo-
quio (c. de circum y loquio, d. de toqui hablar); circumpolar (c. de 
circum y polar); circu-ir. 

Cis y CITRA del lado de acá; v. g . : cis-alpino y citra-montano. 

CON expresa la idea de j u n t a ó unión y la de congruenc ia ó 

conformidad , como se a d v i e r t e en las voces congregar y con-
forme. 

Pierde la final n antes de vocal, esté ó no precedida de h; v. g. : 
¿•¿»-eterno, ¿tf-epíscopo, ¿^-operar, ¿o-hesión, ¿0-hibir. También antes 
de / se pierde la n; v. g . : ¿v?—ligar. 

Antes de b ó p la n de con se convierte en vi; v. g.: ¿1?;«-batir, com-
poner. Si el simple empieza por r, la n se vuelve r; v. g . : correinante, 
¿w-relativo. 

DÍA del g. dia, significa al través; v. g.: diá-fano (c. áediay phainó 
aparecer); dia-%onal (c. de dia y gonia ángulo). 

DES denota: a.) oposición de sentido ó significado opuesto al del 
simple; v. g.: ¿«-confiar; b.) privación; v. g.: ¿« -he reda r ; c.) fuera 
de; v. g.: des-hora, fuera de hora; d.) exceso; v. g . : úfcr-lenguado, el 
que se descomide y aun desvergüenza al hablar. 

Di denota: a.) oposición; v. g.: (//-sentir; b.) origen; v. g.:di-ma-
nar; ¿.^extensión; v. g.: ¿ / - fundir . 

Dis á semejanza de des expresa oposición con respecto al significa-
do del simple; v. g.: ¿¿r-gustar. 

EPI del g en sánscrito api, uene las significaciones siguientes: ^ 
bre; v. g.: ^ - d e r m i s (c. de epi y derma, piel); epi- ta fio (c. de epi y 
taphos sepulcro); vale *,«; v. g . : epi-ceno (c. de epiy koinos común) ; 
significa durante ó en; v. g . : efímero (c. de epi y hémera día) 

Ex significa/«,™ de; v. g.: ¿*-hibir (c. de e* y habere); « - p o n e r 
(poner deman.fiesto); exergo (c. del g. ¿afuera y ergon obra); deno-
ta privación; v g . ¡ « - h e r e d a r ; separación; v. g.: « - c o m u l g ó ; au-
menta la significación del simple; v. g . : « - c l a m a r . 

Aplicado el prefijo « á nombres de cargos ó empleos, denota que 
ya no se desempeña el oficio ó ministerio significado por el sustantivo 
precedido de ex; v. g.: exprofesor, exgeneral, exministro, el que fué 
prof esor, general ó ministro. 

. E x t r a e n composición significa fuera de y afuera; v. g : extraiudi-
cialy extraordinario es fuera de lo judicial y de lo ordinario; extramu-
ros es lugar que queda afuera de los muros. 

H I P E R procedente del g. aumenta la significación del simple con el 
cual se junta; v. g.: hiperdulía (c. de hypet y douleia, adoración) 

H I P O del g. hypo debajo; v. g . : ¿z>tenusa (c. de hypo y teinein es-
tar tendido); hipótesis (c. de hypo y thesis posición). 

IN denota oposición de sentido; v. g.: /«digno. Pierde la « cuando 
el simple comienza por l; v. g . : ileso no dañado; ilícito no lícito. 

Si este prefijo precede á voces que comienzan por b ó p , la «se con-
vierte en m; v. g.: ráberbe. /«¿par; pero se trocará en r, si por esta le-
tra empieza el simple; v. g.: ¿--regular. 

IXFRA significa debajo; v. g . : infrascrito. 
INTER expresa interposición; v. g . : intercalar. 
M E T A , MET del g. denotan cambio; v. g.: metamorfosis (c. de meta 

y morphé f o r m a ) ; metáfora (c . de meta más allá, y pherein l levar) ; 
OT¿/empsicosis (c. de meta más allá, y psyché a lma). 

NE y N tienen sentido negativo; v. g . : nefasto no fasto. Si el simple 
comienza por vocal cae ó se pierde la ¿ de ne, como en ««lo del latín 
n-ullus, nunca del 1. n-unquam. 

OB significa en fuerza de, en virtud de; v. g . : ¿»¿-tener; denota opo-
sición; v. g.: ob-star, o-fender,- o-pugnar. Se convierte en oc en la pa-
labra oc-cidente, y en algunas voces pierde la b; v. g. en o-poner. 

PARA procedente del g. significa cerca; v. g . : paraselene (c. depara 
y setene luna; paraninfo (c. de para y nymphé novia); parágrafo (c. de 
para cerca ó al lado, y graphó escribir); parásito (c. de para y sitos 
trigo). Vale también contra; v. g.: paradc ja (c. de para contra y doxa 
opinión ) ; paralogismo (c. de para contra y logos discurso. Para se 
convierte algunas veces en parr; v. g . : parroquia (c. de para cerca, y 
oikos casa). 

PER encarece la significación del simple como en perseguir; da fuer-
za de superlativos á algunos positivos; v. g.: perdurable,pertinaz, y los 
anticuados perínclito y perilustre. 

P E R I procede del g. y significa alrededor; v. g ; peripatético (c. de 
peri alrededor, y pateo pisar). Se dió este nombre á los discípulos de 
Aristóteles, porque solían discutir paseándose; peri-stilo (c. de peri 



alrededor, y stylos columna; lugar rodeado de columnas; período (c. 
de peri y liodos camino). 

POST ó pos significa después; v. g . : /W/data Ó/¿«data, / a p o n e r . 
PRE significa antes ó delante; v. g.: preceder, presidir, premisa. Da 

fuerza de superlativo á algunos positivos; v. g . : preclaro, prepotente y 
preeminente. 

P R E T E R del 1. prceter. Ésta preposición latina está formada de prez 
y de la desinencia adverbial ter, á semejanza de inter, proptery subter. 
Significa fuera de, más allá-, v. g . : preternatural. 

PRO significa manifestación y en general el hecho de sacar algo al 
exterior; v. g.: producir, proclamar, proferir; vale lo mismo que hacia 
delante, ya sea en el espacio como en pro-longar, ya en el t iempo co-
mo en //-0-fetizar; vale lo mismo que en lugar de; v. g.: prosecreta-
rio, procónsul, pronombre. 

RF. denota repetición; v. g.: releer, reelegir. Además del sentido rei-
terativo tiene á veces el intensivo, puesto que expresa con mayor ener-
gía la significación del simple; v. g.: recargar, reagravar, realegrarse. 
Comunica mayor fuerza al adjetivo positivo y lo convierte en superla-
tivo; v. g.: reviejo, relimpio, reluciente. 

Toma una d eufónica, como observa Monlau, en algunos compues-
tos; sirva de ejemplo re-d-argüir, y una d y una i en redivivo. 

R E T R O procedente del 1. retro, vale lo mismo que hacia airas ó 
contra. Toma también las formas redro y reta; v. g.: retroceder, redro-
pelo y redopelo contra el pelo, retaguardia. 

SE. Denota separación, escogimiento; v. g.: separar, segregar, se-
lección. 

SIN. Si procede del latín sine denota privación; v. g.: sinrazón, sin-
sabor; mas si viene del g. syn equivale á con; v. g.: síntesis (c. de syn 
y thesis s i tuación); simpatía (c. de syn y pathos afecto, pasión); s i n -
crón-ico (c. de syn y chronos t iempo) . En algunas voces syn se ha 
convertido en sis. Sirvan de e jemplo sistema (c. de sis—syn é hist'emi 
poner, colocar, erigir); sístole (c. de syn y stelló contraer). 

So, SON denotan atenuación del significado del simple como sonreír 
y soasar, que es medio asar ó asar l igeramente; también vale so lo 
mismo que debajo en socavar. Son denota acción que se comete clan-
destina ú ocultamente, como sonsacar. 

SUB. Expresa grado inferior; v. g.: subdiácono, subteniente; acción 
secundaria; v. g.: subarrendar; vale lo mismo que debajo, como sub-
cinericio en la expresión pan subeinericio el cocido debajo de la ceniza. 
Cambia sub la b en s en suspender, y la suprime en suponer. Guarda ó 
pierde esta letra en las palabras siguientes: ¿«focribir ó ¿«jeribir; subs-
tituir ó ía í t i tui r ; ¿«¿¿traer y ¿«¿traer; ¿«Z>¿tancia y ¿«¿tancia; ¿/¿¿¿tanti-
vo y ¿«¿tantivo. A las voces anteriores deben agregarse las q u e d e ellas 
se derivan ó se componen. 

Observa Monlau que sub denota también movimiento de abajo hacia 
arriba, como en sublevar, sublimar y suspirar, que descompone de es-
ta suerte; sub-levar, sub-limar y suspirar. 

SUSO. Signi f ica lo m i s m o q u e a r r i b a ; v. g.: el susodicho el arr i -
ba d icho . 

TRANS Ó TRAS va l e lo m i s m o q u e á la otra parte; v. g.: trans-
portar. 

Pseudoprefijos. 

926. AL. E n a l g u n a s voces t o m a su or igen del á r a b e , equ i -

vale al a r t í cu lo el; v. g.: a l g a z a r a (c. d e a l y g a z a r a , hab la , m u r -

mul lo , vocería) . V é a s e el G losa r io d e E n g e l m a n n y D o z y . Al -

g u a d i (c. d e al y wazir, s e g ú n los m i s m o s au tores ) . 

ARC, A R C I , A R C H I , A R Q U I , A R Z . T o d o s es tos p s e u d o p r e f i j o s 

v ienen de l g. arché q u e d e n o t a p r imac ía ó supe r io r idad . T a l 

c o n n o t a c i ó n h a l l a m o s en las voces ¿ m r - á n g e l . t f r a - p r e s t e , archi-

d u q u e , « r ^ z - e p i s c o p a l , ^ - o b i s p o . 

ANTROPOS; v. g . : a n t r o p ó f a g o ( c . d e anthrópos h o m b r e , y 
phagò comer ) . 

ASTRO; v. g . : A s t r o n o m í a ( c . d e astrón as tro, y nomos ley) . 

AUTO; v. g.: A u t o - b i o g r a f í a (c. d e autos él mismo, bios v ida, 
y graphò escr ibir ) ; a u t ó c r a t a (c. de autos y kratos pode r ) ; a u t o p -
sia (c. d e autos y opsis vis ta , acción d e ver). 

BARO; V. g . : B a r ó m e t r o (c . d e baros p e sadez , y metron me-
d i d a ) . 

BIBLIO; v. g.: b ib l io teca (c. d e biblion l ibro, y théké a rmar io ) ; 
b ibl ióf i lo (c. d e biblion y philos amigo ) . 

B i o ; v. g.: B iog ra f í a (c. d e bios v i d a , y grapho escribir) . 

B is , BI y Biz p r o v e n i e n t e s del 1. bis d o s veces; v. g.: bilingüe, 
bisabuelo, biziiieto. 

CRYSOS ; v. g . : Crisòstomo f e . d e chrysos oro, y stoma boca ) . 

CENT, CENTI, CENTU del 1. centum; v. •g.-.centésimo, centígra-
do, centuplicado. 

CRONO del g. chronos t i empo; v. g.: cronología (c. d e chronos 
y logos). 

DECA de l g. deka d iez ; v. g.: decámetro. 

DEM. P e r t e n e c e e s t a raíz á la p a l a b r a g r i ega demos p u e b l o ; 
v. g.: democracia (c . d e demos y kratos p o d e r ) ; demagogo ( c. d e 
demos y agògos c o n d u c t o r ) . 

» 



D i del g. dis d o s ; v. g.: disílabo. ' 

D i s del g. dis ó dus con d i f icu l tad ; v. g.: d i s f a g i a (c. d e dis y 
phagein comer) . 

EQUI, ECUA, ECU, de l 1 .equus i gua l ; v. g.: equi-látero, ecu-ani-
midad, ecua-dor. 

EQUI d e equus c aba l lo ; v. g.: equino, equitación. 

E u del g. eu b ien , f e l i z m e n t e ; v. g.: eufonía (c. d e eu y phoné 
s o n i d o \ 

F I L F I L O S ; v. g . : filarmonía (c. del a d j e t i v o g . pililos, phile, 
philon amigo , y d e la voz harmonía); filantropía (c. de pililos y 
anthrópos h o m b r e ) ; filosofía (c. de pililos y sophia s a b i d u r í a ) . 

GASTR del g. g a s t é r : v. g.: gastralgia (c. d e gastér e s t ó m a g o , 

y algos dolor) . 

GEO del g r i ego gé q u e s igni f ica la T i e r r a ; v. g . : Geografía 
(c. d e ^ / y graphó d e sc r i b i r ) ; G e ó r g i c a s (c. de gé y gergon t r a -

b a j o ) . 

HF.CTO, IIECT, del g. hekaton cien; v. g.: hectómetro. 

HEMÁ y I I E M O del g. ¡taima, s a n g r e ; v. g . : hematuria (c. d e 

haima sangre , y ouron o r i na ) ; hemorragia (c. de haima y rhég 
numi r omper ) . 

HEMI el el g r i e g o hemisus, med io ; v. g.: hemisferio (c. d e hemi 
y sphaira esfera). 

H E T E R O del g . heteros d i f e r e n t e , d iverso ; v. g.: heterodoxo (c. 

d e heteros y doxa o p i n i ó n ) . 

HOMEO, del g. homoios s e m e j a n t e ; v- g.: homeopatía (c. d e lio-
moios y pathos a fecc ión m o r b o s a ) . 

K I L O del g. chilioi mil; v. g.: kilómetro. 
M I L I del I. mille; v. g.: milímetro. 
M I R I A del g. myrias diez mil; v. g.: miriámetro. 
MONO del g. monos u n o ; v. g.: monoli to ( c . de monos Y lithos pie-

dra ) . 
ONTO del g. ón ontos ser; v. g . : ontología (c. de ontos y lagos). 
O R T O del g. orthos recto; v. g.: Orlo-doxia, orto-grafía. 
PROTO del g. prolós primero; v. G.: protomárlir. 
PSEUDO del griego pseudos, falso; v. g.: seudónimo ( c . de pseudos y 

onyma ). 
Psic del g. psyché; v. g.: Psicología (c. del g. psychc alma, y logos 

discurso). 

PALE del g. palaios ant iguo; v. g.: Paleontología (c. de palaios an-
tiguo; 0n ontos ser, y logos discurso). 

,,I.Í*ÍtXFtan t0d°; Vl panacea (c- de pan y akos remedio); pa-
noplia (c de pan y oplon arma); panorama (c. de pan y horama espíe-
t a c u l o ) ; ^ » / « ^ (c. de pan y d. de theos Dios) 

P A T R I Y PATRO d de pater, v. g.: patriarca (c. de patri d. de paler y 
pater) p n n ° i p a l ) - PatroloÍia ( c- de pairo y de ; W r / d . de 

T E T R A del g. tetra cuatro; v. g . : tetrasílabo, 

de'angulus) V' S " ÍrÍdnguÍo d e tri d" d e t r e s )' ángulo d. 
UNÍ del 1. units, unius; v. g.: unísono, uniforme. 

Tabla de las desinencias más usuales.1 

927. ÁCEO d e n o t a en a l g u n o s casos s e m e j a n z a ; v. g.: m e m -
bran -áceo , p a r e c i d o á la m e m b r a n a . 

I n d i c a q u e lo ca l i f i cado p o r el a d j e t i v o q u e t e r m i n a en áceo, 
t i ene lo q u e s igni f ica el n o m b r e d e d o n d e s e d e r i v a el a d j e t i v o ; 
v. g. : c r u s t - á c e o ( d . del 1. crusta c o s t r a ó c o r t e z a ) , se ap l i ca á 
a n i m a l e s c u b i e r t o s d e u n a c o r t e z a ó e s c a m a d u r a , p e r o flexible 
y d iv id ida p o r c o y u n t u r a s . 

Test-áceo (de l 1. testa c o n c h a ) , se d ice del a n i m a l q u e t i e n e 
c o n c h a s . 

ADA e x p r e s a g o l p e ó h e r i d a c a u s a d o s con el i n s t r u m e n t o s ig 

n i ñ e a d o po r el p r imi t ivo ; v. g. : pedr-ada, lanz-ada. 

Sign i f i ca m e d i d a d e c a p a c i d a d , c o m o calder-ada lo q u e c a b e 

d e u n a vez en u n a c a l d e r a ; tonel-ada c i e r t a m e d i d a d e la c a r g a 

ó c a p a c i d a d d e u n a e m b a r c a c i ó n . E x p r e s a t a m b i é n t o d o lo c o n -

t e n i d o en la cosa s i gn i f i cada p o r el s u s t a n t i v o p r i m i t i v o , c o m o 

barcada c a r g a t r a n s p o r t a d a p o r u n a b a r c a en c a d a v ia je . 

. A l - L o s adjetivos que llevan esta terminación expresan que lo que 
significa la voz primitiva corresponde en algún modo á la persona ó 
cosa calificada por el adjetivo; por ejemplo ademanes teatrales son los 
que se usan en .las representaciones escénicas ó los parecidos á ellos. 

A R I O O R I O denotan profesión ú ocupación; v. g.: boticario, merito-
rio (empleado sin sueldo que trabaja para hacer méritos). 

1 Las desinencias correspondientes á los nombres colectivos, abstrac-
tos. diminutivos, aumentativos, despectivos, patronímicos y á muchos ver-
bales se hallarán en el capítulo que trate de la formación de esta clase de 
nombres. 



Denotan también el lugar en que se ejecuta lo que significa el pri-
mitivo de donde toman su origen los nombres terminados en estas de-
sinencias; y así dormit-orio es el lugar en donde duermen varias per-
sonas; conféson-ario es lugar destinado para oir las confesiones sacra-
mentales; escenario, es parte del teatro en donde se representan las es-
cenas de una pieza dramática. 

O R I O expresa conjunto de personas que hacen lo que significa el 
verbo de donde procede el nombre; v. g.: auditorio. 

Ario tiene en algunos casos significación colectiva, sin denotar ac-
ción, como en diccionario, devocionario. En algunos nombres verbales 
indica que lo significado por el verbo resulta en favor de la persona á 
quien se aplica el nombre; v. g.: cesionario. 

Monlau observa que ario orio son desinencias compuestas de ar-\-io 
y de ot-\-io. (Esta última terminación es abreviatura de ico). 

ATIL. Algunos adjetivos que terminan en esta desinencia denotan 
que lo calificado por ellos, existe en donde indica el nombre del cual 
toman su origen; v. g.: acu-átil planta ó animal que vive en el agua; 
sax-átil, dícese de lo que se cría entre peñas. 

Si el tema radical se toma de algún verbo, el adjetivo denota la ca-
pacidad de hacer lo que el verbo significa, ó el hecho mismo de veri-
ficarlo; v. g . : volátil es el animal que tiene capacidad de volar y de 
hecho vuela, y natátil el que tiene capacidad de nadar y de hecho 
nada. 

ATO significa dignidad, empleo, jurisdicción; v. g.: deán-ato, car-
denal-ato, prior-ato. 

AZGO ant. AUGO indica dignidad, empleo y algunas veces parentes-
co; v. g.: almirantazgo, deanazgo, hermanazgo, compadrazgo. 

Azo expresa golpe dado con algún cuerpo ó instrumento y disparo 
de arma de fuego; v. g.: bastonazo, pistoletazo. 

ANTE denota ocupación, profesión, empleo; v. g.: comerciante, estu-
diante, escribiente. 

ABLE y UBLE denotan acción; v. g.: deleitable es lo que deleita, y vo-
luble el que fácilmente muda de dictamen. 

Algunos adjetivos verbales terminados en able, ible, uble, denotan 
que la acción significada por el verbo puede ser recibida por la cosa 
ó persona calificadas por ellos; v. g.: legible es lo que puede ser leído; 
inteligible lo que puede ser entendido. 

Las desinencias mencionadas envuelven y connotan á veces la idea 
de merecimiento; v. g.: laudable, censurable, vituperable, punible, sig-
nifican respectivamente lo que merece alabanza, censura, vituperio y 
castigo. 

EAR es terminación frecuentativa en muchos infinitivos; v. g . : bom-
bardear, castañetear, corretear. 

ECER es terminación incoactiva en algunos verbos; v. g . : herbecer, 
empezar á nacer la hierba. 

ENGO denota pertenencia ó procedencia; v. g . : realengo,abadengo, 
abolengo, que denotan respectivamente pertenencias del Estado, per-
teneciente á una abadía y patrimonio ó herencia que viene de los 
Jtbueloí. 

ENTA, INTA, INTE, desinencias de nombres numerales; v. g . : cua-
renta, treinta, veinte. 

ERA. Corresponde esta desinencia á nombres que designan cosas 
destinadas á contener ó guardar lo que significa el nombre primitivo; 
v. g . \ p a p e l - e r a , reloj-era, cartuch-era. 

Eo es terminación frecuentativa en algunos sustantivos; v. g.: bom-
bard-eo. 

ERO. Algunos sustantivos terminados en ero expresan ocupación, 
profesión, oficio; v. g . : cocinero, joyero, peletero, peluquero-, mas si es 
desinencia de adjetivo verbal, indica facilidad ó posibilidad de que se 
haga ó verifique lo que el verbo expresa; v. g.: hacedero, duradero,pe-
recedero. 

Esco, ESCA. Es á veces terminación despectiva; v. g.: truhanesco, 
frailesco. 

ESTRE. LOS adjetivos terminados en eslre denotan que la cosa que 
califican está en donde denota el tema radical de los mismos adjeti-
vos, ó bien pertenece á la cosa significada por dicho tema; v. g.: te-
rrestre, silvestre, ilustre. Alguna vez la desinencia stre pierde la r co-
mo en agreste. 

FICE. Esta desinencia conserva la connotación del verbo latino face-
re hacer, feci,faclum; y así ar t- \ - f ice es el que hace obras de arte. 

La misma connotación tuvo en la voz pontífice (c. de pons ponlis 
puente, y facere hacer). 1 

Icio. Los sustantivos verbales acabados en icio significan acción ó 
el resultado de ella, v. g . : servicio, bullicio, beneficio (del 1. benefacere). 

Icio Desinencia adjetival, significa frecuentemente propio de, per-
teneciente á; v. g.: pontificio, cardenalicio. En esta acepción es sinóni-
ma de ical; v. g . : pontifical. Parece, no obstante, que media a lguna 
diferencia de significado entre una y otra terminación: pontifical con-
nota juntamente con la idea del cargo de pontífice, el de su elevación 
ó alta dignidad; mientras que pontificio connota lo primero, pero no 
lo segundo. Esta diferencia creo percibir entre las expresiones misa 
pontifical, ornamentos pontificales, y decretos pontificios, disposición pon-
tificia. 

En otros adjetivos es varia la connotación de icio, como en colect-
icio, advent-icio y traslat-icio. 

IA. La desinencia ia connota en algunos casos dignidad, y enton-
ces es sinónima de ato y azgo; v. g.: cardenalía, cardenalato y carde-
nalazgo; abadía y abadiato. También expresa cargo; v. g : curaduría, 
defensoria. 

Ico, ICA. Estas desinencias, cuando son terminaciones de adjetivos 
derivados, significan referente ó perteneciente á, correspondiente á, 
propio de. Algunas veces toman una / eufónica; v. g.: acuá-t-ico, ica. 

1 Monlau explica la formación de este nombre, diciendo que en la gen-
tilidad los pontífices construyeron la Ponte Sublicia del Tiber, á fin de pa-
sar cómodamente este río, é ir á verificar los sacrificios en los templos si-
tuados á una y otra orilla. 



IDO, IDA, terminaciones de los participios pasivos regulares. Si ido 
es desinencia de nombre verbal, expresa el resultado de la acción del 
verbo, tales son rechinido, crujido, estallido y muchos otros. 

Ida, terminación de nombres verbales, denota acción como parti-
da, salida, huida. La acción significada por algunos de estos nombres 
es colectiva, como batida y corrida en corrida de toros. 

I I . Si es desinencia de adjetivos procedentes de nombres, significa 
propio de, perteneciente á; v. g . : infant-il, juven-il, varon-il. En este 
caso es sinónima de al, si bien la sinonimia no es perfecta, como se 
advierte en los adjetivos pastoril y pastoral, usados en las expresiones 
versos pastoriles y cartas pastorales. 

Si es desinencia de adjetivos verbales, denota que se ejecuta l o q u e 
el verbo significa, v. g.: reptil (d. de repere arrastrarse), animal que se 
arrastra; frág-il (d. de frang-ere) romper, lo que se rompe fácilmen-
te. El primero tiene significación activa; el segundo la tiene pasiva. 

Finalmente es terminación diminutiva en algunos nombres como 
tamboril. 

INA. Terminación de nombres con los cuales se designan alcaloi-
des; v. g . : m o r f i « a , c o d e - / « a , na rco t - /«« , n i c o t - / « á , es t r icn- /«a , 
qu in - ina , caf t-it ia y otros más. También reciben esta desinencia los 
nombres de otros compuestos químicos, como g l i c e r i / a , e s t e a r i « a , 
y t r i n i t r i na : 

INO INA. LOS adjetivos terminados en estas desinencias denotan se-
mejanza, como a l abas t r ino y cristal-/««?, semejante al alabastro, se-
mejante al cristal, ó bien la materia de que es alguna cosa, como ce-
dr-/«o lo de cedro. 

ISMO. Algunos de los sustantivos derivados que terminan en ismo 
significan religión, escuela, partido, bandería; v. g . : catolicismo, pro-
testantismo, positiv-Zí««, l i b e r a l — j u a r - i s m o . 

Otros sustantivos en ismo denotan el modo de decir algo, c o m o e u -
fem-/í«/£>, prosa iswo. 

ISTA. Algunos de los nombres terminados en ista sirven para de-
signar al que sigue determinada doctrina, partido ó escuela ; v. g . : 
a n a b a p t i s t a , juar -ista, posi t ivir / t f . Otros denotan ocupación, pro-
fesión, oficio, hábito; por ejemplo: a s e n t i / a , b o l s i r / a , d i a m a n t i r / a , 
o r g a n i z a , pleiti-r/a. 

Ivo. Los adjetivos terminados en ivo denotan que se hace algo ó que 
hay virtud ó capacidad para hacerlo: curat-ivo y act-ivo se aplican no 
sólo á lo que cura y obra, sino á lo que tiene virtud de curar y de 
obrar. 

IZAR. Esta desinencia da á los verbos terminados en ella la signifi-
cación de dar, causar, producir, hacer lo que expresa el sustantivo ó 
adjetivo de donde se deriva el verbo; v. g . : fértil -izar, i n m o r t a l i z a r , 
r e g u l a r i z a r , p o p u l a r i z a r , márt ir- izar, c a s t e l l a n i z a r (dar forma cas-
tellana á una p a l a b r a ) ; p u l v e r i z a r (hacer polvo ó reducir á polvo); 
c lo ro fo rmiza r (aplicar el cloroformo). 

Izo. Los sustantivos terminados en izo y derivados de algún nom-
bre de animal, designan al que guarda los animales significados por 

el nombre primitivo; v. g . : boyer izo, cabrer-izo, p o r q u e r i z a , yegüe-

Izo IZA. Los adjetivos terminados en estas desinencias derivados de 
nombre sustantivo, expresan lo que está en la cosa significada por el 
nombre ó lo que pertenece á ella; v. g . : f ron te r iza , i n v e r n i z a 
• V l e n e n d e v e r b o s c o n n o t a n propensión del án imo ó dispo-

sición de las cosas materiales para llegar al estado que el verbo signi-
fica, 0 bien facilidad para que se haga ó suceda lo que el mismo ver-
bo expresa; v. g . : a r ro jad izo lo que se puede arrojar fácilmente; en-
f e r m i z a persona que fácilmente contrae enfermedades; dícese también 
de los lugares que por su mala situación las ocasionan; a sus t ad i za el 
que fácilmente se asusta. Otros adjetivos hay que simplemente indican 
que se ejecuta lo que el verbo expresa; v. g.: a t a j ad i zo " tab ique ó 
cualquiera otra cosa con que se ataja un sitio ó terreno." (Dic de la 
Acad.) ' 

MENTÓ. LOS nombres verbales terminados en mentó unas veces de-
notan lo que verifica la significación del verbo primitivo, y otras veces 
lo que la recibe; los unos tienen significación activa y los otros pasiva-
orna -mentó, por ejemplo, es lo que adorna (en 1. res ornans): &\[-men'-
to (lo que alimenta) (en I. res alens); frag-mento (del I. frangere que-
brar, vale lo mismo que res/rada cosa q u e b r a d a ) ; seg-mentó f d de 
secare cortar) cosa cortada. 

MIENTO. Los verbales en miento expresan acción ó el resultado de 
ella; v. g.: I lama-«w«/o, abati-;«/<?«/a Algunos nombres tienen senti-
do pasivo; v. g . : vencí -miento, q u e b r a n t a - ; « / ^ . 

ON. Muchos verbales en on denotan que se hace con frecuencia lo 
que el verbo siguifica; v. g.: jugue-/ó«, pregun-/o'«. 

Oso, OSA. LOS adjetivos terminados en esta desinencia y derivados 
de nombre, denotan abundancia; v. g . : Uuvi-ojo, bondad-oía, popu-
1 -oso, rigor-oso. Esta misma desinencia es intensiva, si el adjetivo pro-
cede de algún verbo; v. g.: amor-oso, estudi-aja, temer-aío. , De estos 
adjetivos, unos tienen significación activa, como enoj-o¿o lo que cau-
sa enojo; y otros la tienen pasiva, como odi-o.ro lo que es objeto de 
odio. J 

UNO, UNA. LOS adjetivos que tienen esta desinencia y que se deri-
van de nombres de animales denotan algo propio de estos; v. g.: gat-
uno lo perteneciente ó relativo al gato, perr-7¿«o lo perteneciente ó re-
lativo al perro. 

Uno, UDA. Los adjetivos terminados en udo uda son de significa-
ción abundancial , como barb -udo y me\en-udo. Otros adjetivos así 
terminados son intensivos, como capricl\-udo, pertinaz en propósitos 
desprovistos de razón. 

URA. Se llama desinencia resolutiva, porque numerosos nombres 
verbales terminados en ella, denotan el resultado de la acción signi 
ficada por el verbo, tales son lect-ura, cost-ura y escrit-ura. 



Tabla de las principales pseudodesinencias. 

928. ALGIA; V. g.: ga s t r -a lg ia (c. d e gastér e s t ó m a g o , y algos 

dolor) . 

F A G I A ; v. g.: an t ropo fag i a (C. d e anthrópos h o m b r e , y phagein 

comer) . 
FONÍA; v. g.: eufonía (c. d e eu b ien , y plioné sonido) . 

GONO; v. g.: pol ígono (c. d e poly m u c h o , y gonia ángu lo ) . 

GAMIA; v. g. : poligamia (c. de poly y gamos boda). 
GRAFÍA; V. g. : caligrafía (c. de halos hermoso, y graphé escritura); 

telégrafo (c. de ték lejos y gtaphó). 
GRAMA; V. g.: telegrama (c. de tile y gramma letra). 
F I L O ; V. g.: bibliófilo (c. de biblion libro, y philosamigo). 
LOGO LOGIA; V. g. : teólogo, teología (c. de Theos Dios, Y / ¿ £ 0 ¿ d i s 

curso). 
CRACIA; v. g . : democracia (c. de demos pueblo, y kratos poder). 
FORO; V. g.: fósforo (c. del g. phos luz, Ypheró llevar). 
FERO; v. g.: pestífero (c. del 1. pestis peste, y ftro llevo); mortífero 

(c. de mors morlis muerte, y /ero). 
GERO; v. g. : armígero (c. del 1. arma, y del verbo gero llevo!. 
ITIS; v. g. : estomatitis (c. del g. sloma boca y del g. itis pun ta ) . 

La desinencia itis denota irritación ó inflamación de la parte del cuer-
po expresada por el nombre que entra en el compuesto; y así hepati-
tis formado de hepar hepatis hígado, vale lo mismo que inflamación 
del hígado. 

P O L I ; V. g. : metrópoli (c. del g. meter madre y polis ciudad). 
ESCOPIO; v. g.: telescopio (c. de tele de lejos, y skopeó mirar). 
TECNIA; v. g. pirotecnia (c. de pyrpyros fuego, y techné arte). 
VAGO; V. g . : noctivago (c. de 1. nox Jioctis noche, y vago yo vago). 
VORO; v. g.; herbívoro (c. del 1. herba hierba, y voro devoro). 

C A P Í T U L O I I . 

De las transformaciones literales. 

929. Cualquiera que sea el p r o c e d i m i e n t o q u e se e m p l e e en 

la fo rmac ión d e las pa labras , se obse rva en el cas t e l l ano seña-

l ada preferenc ia por los son idos g ra tos , y á es to se d e b e q u e 

u n a d e sus excelencias sea la eufonía d e sus p a l a b r a s y el nú-

m e r o ó a r m o n í a de sus f rases ó per íodos . 

Con el fin d e evitar que e l e m e n t o s cacofón icos en t r en en la 

fo rmac ión d e las voces, se ver i f ican en las le t ras c o n m u t a c i o n e s 

y t r a n s f o r m a c i o n e s q u e v a m o s á e x p o n e r ; pe ro d e b e m o s an t i -
c ipar la clasif icación d e las consonan te s , d e r i v á n d o l a d e los ó rga -
nos d e la voz que d e s e m p e ñ a n pape l i m p o r t a n t e en su p r o n u n -
ciación. E n la F o n o l o g í a se e x p l i c a r á con a lgún d e t e n i m i e n t o 
el m e c a n i s m o d e la pro lac ión d e las le t ras . 

930. E n el p á r r a f o 14 cons tan cuá les son éstas. D e ellas cin-
co son vocales y ve in t i cua t ro consonan te s . 

L a s vocales a, e, o son p lenas , y las o t ras dos son t enues ó 
débiles. 

E n c u a n t o á las c o n s o n a n t e s c o m e n z a r e m o s p o r hace r cons-
t a r q u e la B y la V son l ab ia les ; la ú l t ima , s egún or tó logos d e 
no ta es labial d e n t a l y t i ene af in idad con l a / q u e es labial d e n -
tal fuer te . 

L a c es g u t u r a l f ue r t e en los son idos ca, co, cu, y es d e n t a l 
suave en las s í labas ce, ci. 

E l son ido d e la ^ t iene b a s t a n t e a f in idad con el de la c den-
tal , y se o y e c o m o el d e u n a c fuer te . 

L a s es a r t icu lac ión l ingual d e n t a l s i lbante . L a des a r t icula-
ción l ingual d e n t a l y p u e d e cons idera rse c o m o t a t e n u a d a . 

L a g es a r t i cu lac ión g u t u r a l suave en las s í labas ga,go,guy 
g u t u r a l f ue r t e en las s í labas ge, gi. 

L a / es t a m b i é n ar t icu lac ión gu tu ra l , m á s fue r t e q u e la g en 
los son idos ge, gi; la / y la 11 son l inguales . 

E l son ido d e es ta ú l t ima letra, e n t r e noso t ros , es m á s fue r t e 

q u e el de la ye, q u e es a r t i cu lac ión l ingual pa lad ia l suave. 

L a m es a r t icu lac ión labial nasal . 

L a n es l ingual nasa l ; la ñ es t a m b i é n l ingual n a s a l ; p e r o su 

son ido nasa l es m á s in tenso q u e el d e la n. 

L a p es b i labia l fue r t e . L a q r ep re sen t a un son ido g u t u r a l 
f u e r t e igual al d e la k. 

L a r es l ingual d e n t a l suave ó m á s bien es l ingual á p i c o - a l 

veolar , según se d i rá en los pá r r a fo s respect ivos d e la F o n o -

logía. 

L a Rr es son ido l ingual a lveolar v i b r a n t e y sonoro. 

L a x es ar t iculación dob le equ iva l en t e á es ó á gs. 



Tabla de las principales pseudodesinencias. 

928. A L G I A ; V. g.: gas t r -a lg ia (c. de gastér e s t ó m a g o , y algos 

dolor). 

F A G I A ; v. g.: an t ropofagia (C. de anthrópos hombre , y phagein 

comer) . 
FONÍA; v. g.: eufonía (c. de eu bien, y plioné sonido). 

GONO; v. g.: polígono (c. de poly mucho, y gonia ángulo) . 

GAMIA; v. g.: poligamia (c. de poly y gamos boda). 
GRAFÍA; V. g.: caligrafía (c. de halos hermoso, y graphé escritura); 

telégrafo (c. de ték lejos y gtaphó). 
GRAMA; V. g.: telegrama (c. de tile y gramma letra). 
F I L O ; V. g.: bibliófilo (c. de biblion libro, y philosamigo). 
LOGO LOGIA; V. g.: teólogo, teología (c. de Theos Dios, Y / ¿ £ 0 ¿ d i s 

curso). 
CRACIA; v. g . : democracia (c. de demos pueblo, y kratos poder). 
FORO; V. g.: fósforo (c. del g. phos luz, Ypheró llevar). 
FERO; v. g.: pestífero (c. del 1. pestis peste, y ftro llevo); mortífero 

(c. de mors morlis muerte, y /ero). 
GERO; v. g.: armígero (c. del 1. arma, y del verbo gero llevo!. 
ITIS; v. g.: estomatitis (c. del g. sloma boca y del g. itis punta) . 

La desinencia itis denota irritación ó inflamación de la parte del cuer-
po expresada por el nombre que entra en el compuesto; y así hepati-
tis formado de hepar hepatis hígado, vale lo mismo que inflamación 
del hígado. 

P O L I ; V. g.: metrópoli (c. del g. meter madre y polis ciudad). 
ESCOPIO; v. g.: telescopio (c. de tele de lejos, y skopeó mirar). 
TECNIA; V. g. pirotecnia (c. de pyrpyros fuego, y techné arte). 
VAGO; V. g . : noctivago (c. de 1. nox Jioctis noche, y vago yo vago). 
VORO; v. g.; herbívoro (c. del 1. herba hierba, y voro devoro). 

C A P Í T U L O I I . 

De las transformaciones literales. 

929. Cualquiera que sea el p roced imien to que se emplee en 
la formación de las palabras , se observa en el cas te l lano seña-
lada preferencia por los sonidos gra tos , y á esto se d e b e que 
u n a de sus excelencias sea la eufonía de sus pa l ab ras y el nú-
mero ó a rmon ía de sus f rases ó períodos. 

Con el fin de evitar que e l emen tos cacofónicos en t ren en la 
formación de las voces, se verif ican en las le t ras c o n m u t a c i o n e s 

y t rans formac iones que vamos á e x p o n e r ; pero d e b e m o s ant i -
cipar la clasificación de las consonantes , de r ivándola de los ó rga-
nos de la voz que d e s e m p e ñ a n papel impor t an t e en su p ronun-
ciación. E n la Fono log ía se exp l ica rá con algún de t en imien to 
el mecan ismo de la prolación d e las letras. 

930. E n el pá r r a fo 14 constan cuáles son éstas. D e ellas cin-
co son vocales y ve in t icua t ro consonantes . 

Las vocales a, e, o son plenas, y las otras dos son tenues ó 
débiles. 

E n cuan to á las consonan tes comenza remos por hacer cons-
ta r que la B y la V son labia les ; la ú l t ima, según or tólogos de 
nota es labial den ta l y t iene afinidad con l a / q u e es labial den-
tal fuer te . 

L a c es gu tu ra l fuer te en los sonidos ca, co, cu, y es den ta l 
suave en las sí labas ce, ci. 

El sonido de la ^ t iene bas t an te af inidad con el de la c den-
tal, y se oye como el de u n a c fuerte. 

L a s es ar t iculación l ingual den ta l s i lbante. L a des art icula-
ción l ingual den ta l y puede considerarse como t a t enuada . 

L a g es ar t iculación gu tu ra l suave en las sí labas ga,go,guy 
gu tu ra l fuer te en las s í labas ge, gi. 

L a / es t a m b i é n ar t iculación gu tura l , más fuer te q u e la g en 
los sonidos ge, gi; la / y la 11 son l inguales. 

E l son ido de es ta ú l t ima letra, en t re nosot ros , es más fuer te 
q u e el de la ye, que es ar t iculac ión l ingual paladia l suave. 

L a m es ar t iculación labial nasal. 

L a n es l ingual nasal ; la ñ es t ambién l ingual nasa l ; pe ro su 
sonido nasal es m á s in tenso que el de la n. 

L a p es bi labial fuer te . La q r epresenta un sonido gu tu ra l 
fue r t e igual al de la k. 

L a r es l ingual den t a l suave ó m á s bien es l ingual áp i co -a l 
veolar, según se di rá en los pár ra fos respectivos de la Fono-
logía. 

L a Rr es son ido l ingual alveolar v ib ran te y sonoro. 

L a x es art iculación doble equiva len te á es ó á gs. 



931- C o m o de la l engua la t ina proceden las c u a t r o qu in tas 

p a r t e s de las pa l ab ras cas te l lanas , es p rec i so -expone r a d e m á s 

de las t r ans fo rmac iones y conmutac iones que se h a n o b r a d o en 

las le tras , d e n t r o de nues t ro idioma, las que se han verif icado 

al pasa r las pa l ab ras del lat ín al castel lano. 

A se t rueca en u, en i y en e; por e jemplo, de c a b - e r c?zp-o, 

de s a b - e r s«p -o , de h a c - e r , h / c - e . L a fo rma regular h ipo té t i ca 

c a b - o es sus t i tu ida por qu^p-o . 

O se convier te en i an te s de los sufi jos cia, dad, tud, simo; 
v. g.: de just-¿>, dign-<?, s a n t - f y rect-o se der ivan j u s t - i - c i a , 
d i g n - i - d a d , r e c t - i - t u d , y s a n t - i - s i m o . Á veces o se convier te en 

e an te s del suf i jo dad, c o m o de sa lv-f s a lv -¿ -dad . 

E se a t enúa en i en los pref i jos di, dis, in, im c u a n d o proce-

den de de, des y en. 

E se a t e n ú a t a m b i é n en i an te s de los sufijos dad y simo, y 
así de suav£, nacen suav-z -dad , suav - / - s imo . N o s i empre se ve-

rifica es ta conmutac ión an tes del sufijo dad, y así de g r av - f re-

sul ta g r a v - é - d a d . 

L a o se ha a t e n u a d o en 11; v. g.: de las formas an t i cuadas ko-
bo ú ovo, cop-o, sop-o, pos-o, dor mió han salido las ac tua les h u-
b-o , cwp-o, szzp—o, p « s - o y dwrm-ió . 

L o s d ip tongos ie, ue q u e ocupan el lugar de la s í l aba acen-

t u a d a en el p r imi t ivo se con t raen en las vocales e o á t o n a s en 

el de r ivado , y así de aVr t -o , tz>rn-o, íuer\.-e, gxues-o y buey na-

cen c^r t -eza , tern-eza, fa r ta l -eza , g r a s -u ra y b a y - a d a . Los mis-

mos d ip tongos ie y ue q u e apa recen en a lgunos ad j e t i vos posi-

tivos se condensan r e spec t ivamen te en las vocales e, o, al t o m a r 

el ad je t ivo la f o r m a super la t iva , y a s í d e b » ¿ n - o , n m - o y íuer-
t - e provienen ban- í s imo , nov- ís imo y fort-ísimo, y de cievt-o, 
a r d w n t - e y f e r v w n t - e p roceden c<?rt-ísimo, a r d i n t - í s i m o y fer-

vgnt- ís imo. 

P o r el con t ra r io las vocales e, o que se hal lan en el e l e m e n t o 

radical de los verbos i r regulares pe r t enec ien tes al p r imer gru-

po, se convier ten en los d ip tongos ie, ue, a c e n t u a d o s : de e s t a 

suer te las f o r m a s regu la res h ipo té t icas a c / r t - o , ac / r t - a s , a c / r t - a , 

a c / r t - a n y as¿l-o, as^l-as, asJ l -a , asa'l-an se convier ten en las 
i r regulares ac/>rt-o, ac/Vrt-as, acáf r t -a , a c & r t - a n y asue\-o, asué-
l -as , a s « / l - a , a s i l a n . C o m o luego se advier te , la e y o tón icas 
del e l e m e n t o radical se convier ten en los d ip tongos ie ue. (Véan -
se los pá r ra fos 597 y 602). 

E n a lgunos casos c se convier te en .37 v. g.: la c del infinit ivo 
r e s a r c i r se vuelve ¿ en las pe r sonas de los p resen tes de indica-
t ivo y sub jun t ivo q u e en su t e r m i n a c i ó n l levan las vocales ple-
nas a o. 

C u a n d o la i h iere á u n a vocal se convier te en y; v. g.: hierba 
ó yerba, hiedra ó yedra. 

T se h a conver t ido en d; v. g.: los sus tan t ivos a n t i c u a d o s leal-
ta / , bondad, vo lun ta / , sanct i ta / , o n e s t a / t e r m i n a n en d ac tua l -
mente . 

F inicial. M u c h a s pa l ab ras an t i cuadas q u e c o m e n z a b a n por 
f , la han perd ido , y en su f o r m a actual se escr iben con h. Sir-
van de e jemplo , / a s t a / ¿as t a , / e r i r herir, / e r m o s u r a /¿ermosura. 

L o s n o m b r e s sus tan t ivos y ad je t ivos q u e en el s ingu la r ter-
minan en z, al p lura l izarse la c a m b i a n en c, c o m o voz voces, luz 
luíes, a u d a ^ audares . 

L a m i s m a t r ans fo rmac ión se adv ie r t e en los n o m b r e s abs-
t rac tos t e r m i n a d o s en cia y cidad p roceden tes de ad j e t i vos aca-
bados en z; y así de audaz y feliz nacen audacia y felicidad. 

P o r reg la gene ra l es f r e c u e n t e el t r u e q u e de u n a s l e t ras po r 
ot ras , c u a n d o t ienen en t r e sí a f in idad, c o m o son la e y la i, la o 
y la u y la c y la z en las sí labas ce, ci. 

932. M e n c i o n a r e m o s t ambién a l g u n a s de las t r ans fo rmac io -

nes q u e han recibido así las vocales c o m o las consonan te s al pa-

sar del la t ín al cas te l lano. 

A se trueca en e en algunas voces; v. g . : axe eje, kc te , líche, foc-
to, hícho. 

a en e; v. g.: «tas ¿dad; 
au en 0; v. g.: auxo oro, lauro taro, mauro moro; 
e en i; v. g . : ¿cclesia iglesia; 
i en t y e en i; v. g.: d/c¿re d¿cñ; 
u en o; v. g.: timbra sombra, anda anda, «ncia onza; 



o iònica en el diptongo u e; v. g. : morte maerte, fonte fuente, sorte 
same, mori or muero-, 

e iónica en el diptongo ie; v. g.: certo cierto, (el hzVl, mei m/el; 
c en g; v. g.: dico di£0, fico hi^o; 
d en t; v. g.: marcilo marcii/are, marchi/o marchi/ar; 

/ i n i c i a l en h ; v. g.: / i l i o ¿ijo, /acere ¿acer, / o rmoso hermoso, 
/ u r t o Aurto; 

/«'medial e n / - v. g.: mu/z'er mu/er, me//or me/or, fi lio hi/o, a/zen o 
a/eno. 

pl en II; v. g. : plorare //orar, / /«via //uvia, pie no lie no; 
mn en ñ; v. g. : %omno sueño, d a « » o daño; 
doble n en ñ; v. g.: anno año, senna seña, pa««o paño; 
el en ck; v. g.: \acte \eche, peí/ore pecio, fae/o he<r^o; // en ch; v. g. : 

mu//o mucho, pu//es puches. 
p en b; v. g.: sa/ere sa¿er, sa/ore saior, a/rilis a¿ril; 
^ en g; v. g. : anticuo anticuo, fe^ualitas igualdad; 
/ e n v. g.: veniate verdad, agilitó/e, zgú\dad. 
Las transformaciones mencionadas así en este párrafo como en el 

anterior ofrecen ejemplos de las conmutaciones literales más comunes; 
pero no de reglas sin excepción. Por el contrario, las excepciones 
abundan. 

De las transformaciones verificadas en las palabras. 

933. L a s mutac iones que se verifican en las pa labras consis-

ten en a u m e n t o ó en supresión de letras al principio, en m e d i o 

ó al fin de la voz. 

T a m b i é n se modif ica la es t ruc tu ra de u n a voz, a l t e r a n d o el 

orden en la colocación de sus letras. 

934. El a u m e n t o de letras en pr incipio de pa lab ra se l l ama 

próstesis ó prótesis (c. del g. pro de l an t e , y thesis co locac ión) ; 

v. g.: aqueste y aquese po r este y ese. Es pros té t ica la e inicial de 

las pa l ab ras «specie, esfera, espejo, ¿sperma, espeso, espiar , espi-

che, espiga, espina, espirar, espíritu, e spon ja , esponsales q u e vie-

nen de las pa l ab ras la t inas species, sphczra, ¿ / ecu lum, sperma, 
•r/issus, j / c u l a r i , J / i cu lum, spica, spina, spirare, j / i r i t u s , j ^ong ia , 

j / onsa l i a . A s i m i s m o es pros té t ica la e de espe to del ant . b. ale-

mán spet, y de esqui lmo del g. j ^y lmos . 

935. L a adición de le t ras en medio de pa lab ra se l lama epén-

tesis (c. del g. epi sobre, en en, y thesis colocación, posición). H a y 

epéntes is en las pa l ab ras I n g l a t e r r a y corónica. C o m p a r a d a s 

las f o r m a s an t i cuadas morrá, plazrá, plazria, ponrá, valo, caio, 
oio y ponría, con las ac tua les mor i rá , placerá, plaeería, pondrá, ' 
pondría , t endrá , t endr ía , vendría, val^o, cai^o y o\go, se a d v i e r t e 
q u e son epentéticas las letras s u b r a y a d a s que apa recen en las 
f o r m a s ac tuales . 

936. F i n a l m e n t e se l lama paragoge (d. del g. paragó a l a r g a r ) 

la modif icac ión q u e resul ta de a ñ a d i r una ó m á s le t ras en fin d e 

pa labra , según es ta definición es pa ragóg ica la e final de las vo-

ces felice, infelice, huéspede, usadas en lugar de feliz, infeliz, 

huésped . T a m b i é n h a y p a r a g o g e en los verbos voy, soy, doy, es-

toy, q u e a n t i g u a m e n t e fueron vo, so, do y estó; en los sus tan t i -

vos a l t iveza y es t rechez« en lugar de altivez, es t rechez; en el 

adve rb io apenan q u e a n t e s era apena . 

937. Aféres is es la figura por la cual se sup r imen le t ras ó sí-
labas en pr inc ip io d e dicción. S i rvan de e j e m p l o las s igu ien tes 
voces: n o r a b u e n a y noramala , por e n h o r a b u e n a y e n h o r a m a l a • 
hora ( t é r m i n o p o é t i c o ) por a h o r a ; bas tec ido por «bas tec ido 
(Qu in t ana ) ; n a g u a s por enaguas ( L o p e de V e g a ) ; canecer (an t . ) 
por encanecer ; repen t i r (ant . ) po r a r r epen t i r ; l impiar por « l im-
piar (ant .) ; p a s m o por espasmo; a s imismo se comet ió aféresis al 
der ivar la pa l ab ra v a n g u a r d i a de la f r ancesa avantgarde, y cé-
du la del 1. schedula. 

938. L a supres ión de le t ras ó sí labas en m e d i o de pa lab ra se 
l lama síncope. P o r esta figura se han sup r imido las letras ey en 
el ve rbo a n t i c u a d o seyer, después seer, y a c t u a l m e n t e ser; son 
t ambién p a l a b r a s s incopadas h ida lgo por h i d a l g o , y nav idad 
por na / iv idad ; los fu tu ros ha ré por haeeré, cabré por caberé, y 
di ré po r deciré. 

939. L a supresión de le t ras o s i labas en fin d e dicción, se lla-

ma apócope; por esta figura perdieron los infinit ivos la t inos la 

e final, al pasa r al castel lano, c o m o a m a r de amare, exp l i ca r de 

explicare, ir de iré y t emer de timere. Por apócope pierden la 

ú l t ima vocal los ad je t ivos uno, alguno, ninguno, y la ú l t ima sí-

laba grande y santo, convi r t iéndose en un, algún, ningún, gran 
y san, c u a n d o preceden á un sustant ivo. Recientemente se con-



vierte en recién an tes de un pa r t i c ip io pasivo; v. g.: recién naci-

do, recién llegado. T a m b i é n h a y apócope en diz por dicen, do 
por d o n d e y en los impera t ivos val, sal, t en y pon en vez de va-

lí, sale, teñe y poní-. 

940. L a alteración" del o r d e n en q u e se colocan las letras se 

l lama metátesis. E s t a figura se c o m e t e d ic iendo deja/afe por de-

j a r e , per lado por prelado, c a n t i / e « a por can tme/a . 

C A P Í T U L O I I I . 

Procedimientos que tienen por objeto hacer 
eufónicas las voces castellanas. 

941. Es tos procedimientos son la adic ión, la supresión y la 

t ransposición de letras de q u e se acaba de hab la r en el cap í tu lo 

anter ior ; la contracción de dos voca les en u n a sola de q u e t a m -

bién se hab ló antes. In t e rv ienen a d e m á s la conmutac ión ó true-

q u e de letras, la in tercalación q u e es una de las m a n e r a s de 

adición, la agregación ó r eun ión d e le t ras q u e se a t r aen , la sepa-

ración ó a p a r t a m i e n t o de le t ras q u e se repelen, la a l i teración ó 

adl i teración, la a tenuac ión d e los sonidos fuer tes y el re fuerzo 

de los débiles. 

942. Se l lama atracción la t e n d e n c i a de a lgunas le t ras á reu-

nirse y combinarse . P o r es ta t e n d e n c i a se d i p t o n g a n las voca-

les débiles combinadas con las fue r t e s y las débi les en t r e sí; por 

la misma tendenc ia se c o m b i n a n f r e c u e n t e m e n t e las l íquidas l 

y r con las consonan tes b, c,f,g,p, i; la d sólo se combina con 

la r. E s t a tendencia exp l ica la combinac ión de la b con la r en 

las voces hambre , h o m b r e y h o m a r o der ivados de los n o m b r e s 

lat inos fam-e, homme y humero. 

943. Por repulsión t ienen t e n d e n c i a á separarse las letras q u e 

están j u n t a s ó á evitar su combinac ión , si no es tán reunidas . 

941. Cuando dos letras se repelen, puede evitarse su combinación 
por diversos medios: a . ) por supresión de una de ellas; de este modo 
se ha suavizado y facilitado la pronunciación de las voces /sa lmo, / s a l -
modia, /.feudo, /seudónimo, / «eumon ía , / «eumón ico , al convertirse 

en salmo, salmodia, seudo, seudónimo, neumonía, neumónico; b ) 
por interposición de una consonante entredós vocales, que juntas pro-
ducirían hiato; y así la n interpuesta evita la reunión de dos aes en 
a-«-arquia ; ye desempeña oficio semejante en gerundios como le-y-er.-
do, p o s e y e n d o , cre-.y-endo, y en participios como o-^-ente, cre-y-en-
te; d en adjetivos terminados en ero ó en izo, como hace-</-ero cum-
pli-a-ero, a s u s t a d i z o , corre-¿-izo; c.) las vocales a, i, u separan á 
las consonantes bl de otra que las precede, é impiden así la reunión 
de estas letras en palabras como am-a-ble, af-a-ble, dec-i-ble, so l -u -
ble; sin la intervención de las vocales eufónicas a, /, u, resultarían las 
voces amble, zfble, decble y so/ tó bastante ingratas al oído; d.) por an-
teposición de una vocal; siguiendo este procedimiento, para separar 
la s de la / ó de la /, se ha antepuesto á la primera de estas consonan-
tes una vocal, como se advierte en los sustantivos especie, esperanza, 
espíritu, estado, derivados de las voces latinas s/ecies, s/es, s/iritus y 
s/atus. Mediante la anteposición de la e las consonantes s y / y s y / 
pertenecen á distintas sílabas; e.) se evita también la concurrencia de 
letras mal sonantes, por la atenuación de algunas de ellas; por ejem-
plo la voz anticuada cibtal tomó la forma menos dura ciudad, convir-
tiendo la dental fuerte t en la suave d; por último se suavizó aun más 
su pronunciación, por el trueque de la b en u verificada en la forma 
actual cwdad. La misma conmutación se advierte en de¿da que es 
hoy deuda. 

495. C o m o se acaba de ver, la a tenuac ión consis te en conmu-

ta r una c o n s o n a n t e fue r t e po r o t ra débil . T a m b i é n h a y a tenua-

ción c u a n d o se t rueca u n a vocal fue r t e ó p l ena en u n a t enue . 

E l re fuerzo se verifica c u a n d o una le t ra débi l es r e e m p l a z a d a 

por u n a fuer te . Y a h e m o s vis to c ó m o los toques fue r tes c,py t 
se h a n t r o c a d o por¿- , /; y d, y viceversa g se ha m u d a d o en c. 

946. L a al i teración convier te la c o n s o n a n t e final de un pre-

fijo en la c o n s o n a n t e inicial de la pa lab ra con la cual en t r a en 

composic ión; en genera l p u e d e decirse que es la convers ión de 

una- le t ra en o t ra por la a t racción cjuc és ta c jcrcc en la pr imerp . 

E n latín es m u y f recuen te es ta especie d e conmutac ión ; se v r , 

por e j emplo , c o m o en los verbos affero, affari, a l luceo, a l ludo, 

anno to , appl ico associo y a t t en to , la ddel p re f i jo adse ha con-

ver t ido r e spec t ivamen te en / / , n,p, sy t iniciales de los verbos 

s imples q u e en t r an á f o r m a r los c o m p u e s t o s ci tados. 

E n cas te l lano son m u c h o menos numerosos los casos de ali-

teración, en t r e estos se cuen ta el cambio de n en r en las voces 

c o r - r e i n a n t e é i r - r egu la r , compues t a s de los pref i jos con é in. 



vierte en recién an tes de un pa r t i c ip io pasivo; v. g.: recién naci-

do, recién llegado. T a m b i é n h a y apócope en diz por dicen, do 
por d o n d e y en los impera t ivos val, sal, t en y pon en vez de va-

le, sale, teñe y pone. 

940. L a alteración" del o r d e n en q u e se colocan las letras se 

l lama metátesis. E s t a figura se c o m e t e d ic iendo deja/afe por de-

j a r e , per lado por prelado, c a n t i / e « a por can tme/a . 

C A P Í T U L O I I I . 

Procedimientos que tienen por objeto hacer 
eufónicas las voces castellanas. 

941. Es tos procedimientos son la adic ión, la supresión y la 

t ransposición de letras de q u e se acaba de hab la r en el cap í tu lo 

anter ior ; la contracción de dos voca les en u n a sola de q u e t a m -

bién se hab ló antes. In t e rv ienen a d e m á s la conmutac ión ó true-

q u e de letras, la in tercalación q u e es una de las m a n e r a s de 

adición, la agregación ó r eun ión d e le t ras q u e se a t r aen , la sepa-

ración ó a p a r t a m i e n t o de le t ras q u e se repelen, la a l i teración ó 

adl i teración, la a tenuac ión d e los sonidos fuer tes y el re fuerzo 

de los débiles. 

942. Se l lama atracción la t e n d e n c i a de a lgunas l e t r a s á reu-

nirse y combinarse . P o r es ta t e n d e n c i a se d i p t o n g a n las voca-

les débiles combinadas con las fue r t e s y las débi les en t r e sí; por 

la misma tendenc ia se c o m b i n a n f r e c u e n t e m e n t e las l íquidas l 

y r con las consonan tes b, c,f,g,p, i; la d sólo se combina con 

la r. E s t a tendencia exp l ica la combinac ión de la b con la r en 

las voces hambre , h o m b r e y h o m a r o der ivados de los n o m b r e s 

lat inos fam-e, honíme y humero. 

943. Por repulsión t ienen t e n d e n c i a á separarse las letras q u e 

están j u n t a s ó á evitar su combinac ión , si no es tán reunidas . 

941. Cuando dos letras se repelen, puede evitarse su combinación 
por diversos medios: a . ) por supresión de una de ellas; de este modo 
se ha suavizado y facilitado la pronunciación de las voces /¿almo, /mal-
modia, / j eudo , /Seudónimo, / «eumon ía , / «eumón ico , al convertirse 

en salmo, salmodia, seudo, seudónimo, neumonía, neumónico; b ) 
por interposición de una consonante entredós vocales, que juntas pro-
ducirían h ia to ; y asi la n interpuesta evita la reunión de dos aes en 
a-«-arquia ; ye desempeña oficio semejante en gerundios como 1 e-y-en-
do, pos¿-_>'-endo, cre-^-endo, y en participios como o-^-ente, cre-y-en-
te; d en adjetivos terminados en ero ó en izo, como h a c e d e r o cum-
p l i d e r o , a s u s t a d i z o , c o r r e d i z o ; c.) las vocales a, i, u separan á 
las consonantes bl de otra que las precede, é impiden así la reunión 
de estas letras en palabras como am-a-ble, af-a-ble, dec-i-bie, so l -u -
ble; sin la intervención de las vocales eufónicas a, /, u, resultarían las 
voces amble, zfble, decb/e y solb/e bastante ingratas al oído; d.) por an-
teposición de una vocal; siguiendo este procedimiento, para separar 
la s de la / ó de la /, se ha antepuesto á la primera de estas consonan-
tes una vocal, como se advierte en los sustantivos eípecie, esperanza, 
¿rpíritu, íítado, derivados de las voces latinas j/ecies, sfies, j / ir i tus y 
j/atus. Mediante la anteposición de la e las consonantes sypy s y t 
pertenecen á distintas sílabas; e.) se evita también la concurrencia de 
letras mal sonantes, por la atenuación de algunas de ellas; por ejem-
plo la voz anticuada cibiat tomó la forma menos dura ciudad, convir-
tiendo la dental fuerte t en la suave d; por último se suavizó aun más 
su pronunciación, por el trueque de la b en u verificada en la forma 
actual cwdad. La misma conmutación se advierte en de¿da que es 
hoy deuda. 

495. C o m o se acaba de ver, la a tenuac ión consis te en conmu-

ta r una c o n s o n a n t e fue r t e po r o t ra débil . T a m b i é n h a y a tenua-

ción c u a n d o se t rueca u n a vocal fue r t e ó p l ena en u n a t enue . 

E l re fuerzo se verifica c u a n d o una le t ra débi l es r e e m p l a z a d a 

por u n a fuer te . Y a h e m o s vis to c ó m o los toques fue r tes c,py t 
se h a n t r o c a d o por¿- , /; y d, y viceversa g se ha m u d a d o en c. 

946. L a al i teración convier te la c o n s o n a n t e final de un pre-

fijo en la c o n s o n a n t e inicial de la pa lab ra con la cual en t r a en 

composic ión; en genera l p u e d e decirse que es la convers ión de 

una- le t ra en o t ra por la a t racción cjuc és ta c jcrcc en la pr imerp . 

E n latín es m u y f recuen te es ta especie d e conmutac ión ; se v r , 

por e j emplo , c o m o en los verbos affero, affari, a l luceo, a l ludo, 

anno to , appl ico associo y a t t en to , la ddel p re f i jo adse ha con-

ver t ido r e spec t ivamen te en / / , sy t iniciales de los verbos 

s imples q u e en t r an á f o r m a r los c o m p u e s t o s ci tados. 

E n cas te l lano son m u c h o menos numerosos los casos de ali-

teración, en t r e estos se cuen ta el cambio de n en r en las voces 

c o r - r e i n a n t e é i r - r egu la r , compues t a s de los pref i jos con é in. 
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T a m b i é n p u e d e c i t a r se c o m o e j e m p l o d e a l i t e rac ión el super -

l a t ivo a c é r r i m o d e r i v a d o del 1. acer; p o r a t r a c c i ó n se c o n v i r t i ó 

en r la J d e simo d e s i n e n c i a p r o p i a d e los supe r l a t ivos . E n el 

m i s m o c a s o se h a l l a n los d e m á s s u p e r l a t i v o s t e r m i n a d o s en 

érrimo. 

C A P Í T U L O I V . 

De los procedimientos empleados en la formación 
de las palabras castellanas. 

947. L a s p a l a b r a s p o r razón de su e s t r u c t u r a se d iv iden en 

p r imi t ivas , d e r i v a d a s , s imples , c o m p u e s t a s y y u x t a p u e s t a s . 

De la formación de las palabras primitivas. 

948. P o r lo c o m ú n la raíz t iene un s ign i f i cado v a g o é i n c o m -

p l e t o y a l g u n a s veces un e l e m e n t o cacofón ico . L a s l e t r a s q u e 

se a ñ a d e n á la raíz p a r a f o r m a r las p a l a b r a s p r ec i s an y c o m p l e -

t a n su s igni f icado. E l oficio de o t r a s es p u r a m e n t e eu fón ico ; ta l 

es el q u e d e s e m p e ñ a la e p ro s t é t i c a q u e se a ñ a d e á las voca les 

l a t i n a s q u e c o m i e n z a n p o r st c o m o stare, ó p o r sp c o m o spiritus, 

q u e en c a s t e l l a n o son estar y espíritu. 

R e p u g n a el c a s t e l l a n o las voces t e r m i n a d a s en d o s c o n s o n a n -

tes , p o r e s t a razón íos n o m b r e s p lebe , cé l ibe y p r ínc ipe no h a n 

p a s a d o á n u e s t r a l e n g u a en la f o r m a del n o m i n a t i v o l a t i n o p l e b s , 

ccelebs y princeps, s ino en la del ab la t ivo . 

949. L a s l e t ras q u e a ñ a d i d a s á la raíz la conv ie r t en en t e m a 

radical , se l l aman f o r m a t i v a s , y las q u e la c o n v i e r t e n en p a l a b r a 

l l evan el n o m b r e d e sufi jos . 

950. L a s p a l a b r a s p r i m i t i v a s c o n s t a n de la raíz, d e las l e t ras 

f o r m a t i v a s q u e c o n v i e r t e n á és ta en t e m a radica l y del su f i jo en 

q u e t e r m i n a n . A l g u n a s c o n s t a n de un pref i jo . 

L a voz p r i m i t i v a n o se de r iva d e n i n g u n a p a l a b r a cas t e l l ana , 

si b i en p u e d e t r ae r su o r i g e n de o t ros i d i o m a s ; el a d j e t i v o necio, 

por e j e m p l o , v iene d e l 1. nescius, q u e c o n s t a d e e s tos e l e m e n t o s : 

del p re f i jo ne p a r t í c u l a n e g a t i v a , de las l e t r a s c a r a c t e r í s t i c a s se 

q u e con la f o r m a t i v a i c o m p o n e n el t e m a sci, y finalmente d e la 
t e r m i n a c i ó n us. 

C o n x / i c u o ( d . de l a b l a t i v o d e conspicuus) c o n s t a del p r e f i j o 

conde las l e t r a s ca rac t e r í s t i ca s sp q u e j u n t a s con ic f o r m a n la 

ra íz spic; d e la l e t r a eu fón i ca u, y d e la in f lex ión o. 

L a raíz spic del la t ín spicere c o n t i e n e las l e t ras ca r ac t e r í s t i c a s 

sp, las cua les s e h a l l a n en n u m e r o s a s p a l a b r a s q u e c o n n o t a n la 

idea d e ver, mirar, contemplar, examinar; v. g.: a f e c t o , espec-

táculo, espectador, espectro, e í / e c u l a r (en el s e n t i d o d e reg i s t ra r , 

m i r a r con a t e n c i ó n u n a c o s a ) , espejo, e j / e j i s m o , espía, espiar.1 

De la formación de las palabras derivadas. 

951. S e d i s t i n g u e n d o s c lases d e d e r i v a d o s : los g r a m a t i c a l e s 

y los ideo lógicos . L o s p r i m e r o s m o d i f i c a n en v i r t u d d e sus in-

flexiones los a c c i d e n t e s y p r o p i e d a d e s g r a m a t i c a l e s de l pr imi-

t ivo. P e r t e n e c e n á es ta espec ie de d e r i v a d o s los p lu ra l e s r e spec -

t o d e los s i n g u l a r e s ; los casos d e los p r o n o m b r e s d e c l i n a b l e s y 

los n ú m e r o s , p e r s o n a s , t i e m p o s y m o d o s d e los verbos . 

L o s d e r i v a d o s ideo lóg icos m o d i f i c a n en f u e r z a d e su t e r m i n a -

ción la s ign i f icac ión del p r i m i t i v o ; p o r e j e m p l o , los n o m b r e s 

a b s t r a c t o s c o m o bondad, belleza, justicia, son d e r i v a d o s ideoló-

gicos d e los a d j e t i v o s bueno, bello y justo. 

952. Y a se e x p l i c ó en la Secc ión P r i m e r a d e A n a l o g í a lo re-

l a t ivo á la f o r m a c i ó n d e los d e r i v a d o s g r a m a t i c a l e s , co r r e spon -

d e a h o r a t r a t a r d e los d e r i v a d o s ideológicos . 

953. S e f o r m a n és tos a ñ a d i e n d o al p r i m i t i v o un sufijo. A l -

g u n o s d e r i v a d o s c o n s e r v a n í n t e g r a la f o r m a del p r imi t ivo , c o m o 

amor-oso, dolor-oso, pesar-oso; o t r o s po r el con t r a r io , la rec iben 

m á s ó m e n o s a l t e r a d a . L a a l t e r ac ión se r e d u c e en a l g u n o s ca-

sos á s u p r i m i r el suf i jo de l p r i m i t i v o y r e e m p l a z a r l o po r el q u e 

c o r r e s p o n d e al de r i vado , c o m o se a d v i e r t e en el a d j e t i v o amig-

1 Max Miiller hace un interesante estudio de la raíz spec y de las letras 
características sp. Descubre estas letras en lenguas pertenecientes á dis-
tintas familias, en todas con la misma connotación fundamental. (La Cien-
cia del Lenguaje; primera serie de lecciones). 



able, q u e conserva ileso el t e m a radical atnig y recibe en vez 

del suf i jo o d e atnig-o, la le t ra eufónica a y la des inencia ble. 
E n o t ros casos, la a l teración a lcanza al e l e m e n t o radical, c o m o 

en net-ez-uelo, z W - e z - u e l o , best-ez-uela, d iminu t ivos d e niel-o, 

besti-a, é indi-o. 

N o es raro que ocur ran der ivados dobles; uno p roceden te del 

latín y o t ro del cas te l lano , c o m o sanguin-eo de sanguin-is, y 
sangr-i-ento de sangr-e; consil-i-ario d e consil-i-um y consej-
ero d e consej-o\ paupér-úmo d e pauper y pobr-i-simo de pobr-e\ 

frigid-í-simo de frigid-us y fri-i-simo de frí-o. 
954. Al combina r los e l e m e n t o s de que cons tan , así los deri-

vados ideológicos c o m o los g ramat ica les , se s iguen los m i smos 

p roced imien tos de eufonización d e q u e se hab ló antes. Si la raíz 

ó el t e m a radical t e rmina en consonan t e q u e r e p u g n a combi-

narse con la c o n s o n a n t e inicial del sufi jo, se intercala en t r e am-

bos una vocal eufónica; po r e j emplo , los t e m a s radicales explic, 
dec y admir e m p a l m a n con el suf i jo ble, m e d i a n t e las vocales 

a, i, y aparecen los ad je t ivos expli \c-a-b\e, áec-i-b\e y a d m i r -

a b l e . S in las vocales format ivas , habr ían resu l tado las voces 

expl ic-¿ /e , dec-ble, y admir-ble i n g r a t a s al oído. 

955. Si los e l emen tos fo rmat ivos de la p a l a b r a cont ienen vo-

cales q u e se repelen, convend rá en a lgunos casos in terca lar una 

consonan te , c o m o se advier te en h&ce-d-ero, abraza-d-ero, asus-

ta-d-izo. L a ¿¿interpuesta evita el h i a to q u e resul ta r ía de la con-

currencia de las vocales ee, ae y ai. 
956. E n otros casos se logra la eufonía de las voces der iva 

das, sup r imiendo letras, a t e n u á n d o l a s , re forzándolas ó c o n m u -

tándo las en otras . 

957. Al fo rmar las voces der ivadas , se ha de p rocura r qué los 

e lementos q u e las c o m p o n e n sean castizos. L o s sufijos y m a y o r -

m e n t e las inf lexiones y des inenc ias son rasgos caracter ís t icos 

de la fisonomía de cada id ioma. Y así son pecu l i a res de la len-

g u a la t ina las flexiones am, em, im, ibus, otum, arum y o t ras ; 

lo son del f rancés, po r e j emplo : ien, ienne, aire, gique y phique; 
cor responden al i ta l iano en t r e o t r a s flexiones las s igu ien tes : in, 

trio, iría, ini, y finalmente, son des inencias cas te l lanas ario, erio, 
orio, oso, osa, azgo, ez, ote, uza y o t ras más. E s t a r á por lo mis-

m o mal f o r m a d a una voz, si su inf lexión ó des inencia es exc lu-

siva de o t ro id ioma; por esta razón es viciosa la fo rma q u e al-

g u n o s escri tores le d a n al ad je t ivo parisiense convi r t i éndolo en 

parisién. 

958. I m p o r t a m u c h o al f o r m a r una pa lab ra cuidar de q u e sus 

e l emen tos e x p r e s e n la idea q u e se quiere significar por ellos; y 

así no f o r m a r e m o s ad je t ivos abundanc ia les , dándo le s las f o r m a s 

eo, ea, ino, iría, s ino oso, osa, ó udo, uda. E s de adver t i r q u e oso, 
osa, t i enen a lgunas o t ras connotac iones ; e x p r e s a n semejanza , por 

e j e m p l o lech-w«?, l ech - í ^a que se aplica á las p l a n t a s y f ru tos 

q u e t ienen un j u g o b lanco s e m e j a n t e á la leche; envuelven la 

idea de causa; v. g.: pavoroso, lo q u e in funde pavor. 

Desinencias de los derivados ideológicos. 

959. A esta clase de de r ivados per tenecen los n o m b r e s abs-

t ractos , los colectivos, pa t ron ímicos y genti l icios; los d iminu t i -

vos, a u m e n t a t i v o s y despec t ivos ; los compara t i vos y super la t i -

vos, y finalmente los verbales. 

960. E n los pá r ra fos 65 y 66 se def inió ya el n o m b r e colect ivo 

y se menc iona ron sus d i f e ren te s clases. E n su fo rmac ión se a jus-

tan és tas á las leyes eufónicas que quedan expl icadas . 

Desinencias propias de los nombres colectivos. 

a d a a n d a d b re ío to 

a d o ar eda ía t ud 

a j e ar io ela i sma ual la 

al asea ena men u m b r e 

al ia a ta er ía mien ta u s m a 

ana blo io on, orio uza 

S i rvan de e j e m p l o las voces q u e á cont inuac ión se ponen : bo-

yada , vacada, senado , ep i scopado , ba lcona je , ven t ana j e , roble-

dal, pedrega l , canal la , e sca l ige rana (colección de conversac iones 



d e S e a l í g e r o con sus a m i g o s ) , h e r m a n d a d ( e n la a c e p c i ó n d e 

c o f r a d í a ) , ol ivar , d e v o c i o n a r i o , d icc ionar io , h o j a r a s c a ( c o n j u n t o 

d e h o j a s ) c a b a l g a t a , pueb lo , e n j a m b r e , a r b o l e d a , p a r e n t e l a , d o -

cena , v e i n t e n a , p l u m a j e r í a , g r e m i o , g e n t í o , caser ío , j au r í a , m o -

r i sma , b o t a m e n , h e r r a m i e n t a , ba t a l l ón , a u d i t o r i o , e j é r c i t o , m u l -

t i t u d , g e n t u a l l a , c h u s m a , 1 g e n t u z a . 

961. C o r r e s p o n d e n á los s u s t a n t i v o s a b s t r a c t o s las s i g u i e n t e s 

t e r m i n a c i o n e s : 

acia e d a d ia m o n i a 
a n c i a enc ia ía t a d 
a n z a eza icia t u d 
d a d ez idad u m b r e 

S i r v a n d e e j e m p l o las voces q u e s i g u e n : a u d - a c i a , e l e g - a n -

da, t e m p l -anza, b o n -dad, sol -edad, deC-encía, asper-esa, sen-

ci\\—ez, concord-ia, alegr-ía, per -ida, sincer-idad, acri-monia, 
leal-tad, pleni-tud, pesad-umbre, hermos-uta. 

Patronímicos. 

962. E n el p á r r a f o 80 se h a d a d o la de f in ic ión d e e s tos der i -

vados , y se h a d i c h o cuá les son sus t e r m i n a c i o n e s m á s usua les . 

Si el a p e l l i d o p r i m i t i v o t e r m i n a en vocal , po r lo c o m ú n se e l ide 

é s t a al j u n t a r s e al e l e m e n t o rad ica l la t e r m i n a c i ó n ca rac te r í s t i -

ca del p a t r o n í m i c o ; y as í d e Á l v a r - o y S a n c h - o r e s u l t a n Á I -

v a r - e z y S á n c h - e z . 

A l g u n o s ape l l i dos t e r m i n a d o s en la s í l aba yo, la p i e r d e n al 

vo lverse p a t r o n í m i c o s , y así d e Bayo , Pajj¡o y P e l a y o p r o v i e n e n 

Bi-es, Pi-es y Peí i-es. 
L o s ape l l i dos t e r m i n a d o s en c o n s o n a n t e , p o r lo c o m ú n con-

s e r v a n í n t e g r a su f o r m a p r i m i t i v a , al p a s a r á se r p a t r o n í m i c o s , 

1 El sustantivo chusma se deriva del italiano ciurma; del al. swarm 
enjambre. En español es voz primitiva, puesto que no se deriva de ningu-
na otra palabra castellana; esto no obstante ocupa lugar en la presente lis-
ta de ejemplos sólo á título de colectivo. En el mismo caso se hallan otros 
nombres que aparecen en la lista anterior. 

c o m o A z n a r , E s t e b a n y M a r t í n que, t o m a n d o la d e s i n e n c i a es, 

se c o n v i e r t e n en A z n á r e s , E s t é b a n e s y M a r t i n e s . 

962 bis. N o p o c o s de n u e s t r o s p a t r o n í m i c o s son d e p r o c e d e n -

cia l a t i n a . 1 V e l á z q u e z , p o r e j emp lo , p r o c e d e d e las f o r m a s Be-

lasqni, Belasconi, Belascozi; F e r n á n d e z d e Fernandizi, F e d e r -

n a n d m y F r e d e n a n d m , gen i t i vos d e Ferrandus, Federnandus 
ó Fredemandus; Gutiérrez de Gutierrici. 

L o s ape l l i dos Joanes, Fciñez, Yáñes, Jbáñes, Bañes, p r o c e d e n 

del g r e c o l a t i n o Ioannes. ( G r a m . Acad . , Pa r t . I , cap . I I I ) . 

963. A l g u n o s p a t r o n í m i c o s c o m o Alfonso y Manuel no h a n 

r e s u l t a d o d e n i n g u n a a l t e r ac ión en la e s t r u c t u r a del p r im i t i vo , 

p o r q u e c o m o e n s e ñ a la R e a l A c a d e m i a n o son n o m b r e s d e r i -

vados . 

De los diminutivos. 

964. L a def in ic ión d e e s tos n o m b r e s se ha l l a en el p á r r a -

fo 81 . 

A l g u n o s se f o r m a n po r la i n c o r p o r a c i ó n d e la d e s i n e n c i a c a -

rac te r í s t i ca a l t e m a rad ica l ; o t r o s , y son los más , a d m i t e n e n t r e 

el t e m a rad ica l y la d e s i n e n c i a a l g u n a s l e t r a s e u f ó n i c a s , q u e 

r e s p e t a b l e s g r a m á t i c o s l l a m a n i n c r e m e n t o . E s t a s l e t r a s . f o r m a -

t ivas son c, ecy ecec. L a s d e s i n e n c i a s m á s usua les , y a so las , y a 

c o m b i n a d a s con sus r e spec t i vos i n c r e m e n t o s , se ha l l an en la si-

g u i e n t e t a b l a : 

1 Ha sido uso en muchos pueblos, al designará una persona por su nom-
bre, hacer constar quién es su padre. En el Evangelio San Pedro es lla-
mado Simón bar-Joña; los árabes hacen entrar la palabra ben (hijo) en los 
nombres de personas. 

Igual costumbre había entre los romanos ; en Cicerón, por ejemplo, se 
lee: Servius Sulpitius Quinti filius; Servio Sulpicio hijo de Quinto. 

En otra familia de lenguas también se ha añadido al nombre primitivo 
la voz hijo, con lo cual se han formado nombres patronímicos; en alemán 
tales nombres acaban en sohn, en inglés y en sueco en son, en danés en sen, 
voces derivadas del gótico sumus, en sánscrito sunus. Los ingleses suelen 
reemplazar la terminación soti por una s, y así de Peterson resultó Peter's; 
en otros casos, suprimido el apóstrofo, se incorpora la s al apellido primi-
tivo, como se verifica en Adams. 



ico ica, i to i t a , ilio illa, ue lo uela , 

¿•ico ¿rica, ¿ito ci t a , eillo ¿rilla', ¿ u e l o s u e l a , 

ecico eeica, eeito eeita, eeillo e¿rilla, esuelo esue la , 

eeeeico eeeeica, ¿ m i t o e c c i t a , eeecillo ¿¿recilla, ¿¿recuelo ¿¿recuela. 

965.. Á las terminaciones anteriores hay que añadir las siguientes : 

ato ezno ino ote 
eta iche 0 uca 
ete il ola uco 
eto in ón uche 

Sirvan de ejemplo los nombres siguientes:1 jabato, ballenato, vigue-
ta, ramille/e, bule/o (documento pontificio menos extenso que la bu-
la), lobezno, boliche (bola pequeña de que se usó en el juego de las 
bochas), tambor//, botiquín, palom ino, guitarro, banderola, callejo«, 
islote, casuca, canuco, aguilucho, casucha, g ranuja (granillo interior de 
la uva y otras frutas). 

Algunos de los diminutivos mencionados son también nombres des-
pectivos; tales son cas uca y cas ucha. 

Reglas para la formación de los diminutivos. 

966. Regla 1* Estos nombres, lo mismo que otros derivados, con-
traen los diptongos te, ue del primitivo en las vocales 1, o; y así de 
bestia, ciego, diente, nieto, piedra, sierra, tierna, vientre, s/erpe, indio, 
buey, caévano, caerno, caesta, haeso, paerco y puerta, se forman los 
diminutivos bestezuela, ceguezuelo, dentezuelo, dentecillo, netezuelo 
pedrezuela, serrezuela, ternecita, ventrezuelo, s^rpezuela, indezuelo' 
boyezuelo, cobanillo, cornezuelo, costecilla, costezuela, osecillo, por-
quezuelo y portezuela. Sin embargo también están en uso los dimi-
nutivos: bestiecita, dientecito, nietecito, c/eguecito, caernecito, cues-
tecita, haesecito, paertecita, p/edrecita, s/errita, vzVntrecito, sierpecita 
indito. ' 

967. Regla 2" A d m i t e n el m a y o r i n c r e m e n t o ecec los m o n o -

s í labos t e r m i n a d o s en vocal , c o m o pi-eeee- i to , d i m i n u t i v o de pie. 

968. Regla 3*. R e c i b e n el i n c r e m e n t o ec los m o n o s í l a b o s t e r -
m i n a d o s en c o n s o n a n t e ó en y, c o m o red y rey, c u y o s d i m i n u -
t ivos son r e d - e e - i t a y rey-e¿r-ito. 

1 Gramáticos respetables no reputan diminutivos los nombres con que 
se designa á los animales recién nacidos ó de corta edad; pero otros sí co-
locan esos sustantivos en el número de los diminutivos, en atención á que 
en virtud de su desinencia designan un animal más pequeño que el que sig-
nifica el primitivo. 

969. L o s d i s í l abos q u e en la p r i m e r a s í laba c o n t u v i e r e n los 

d i p t o n g o s ei, ie ó ue, ó en la s e g u n d a los d i p t o n g o s io, ia, ua; 
c o m o e j e m p l o s t e n e m o s los n o m b r e s ciego, reino, pweblo, genz'¿?, 

b e s t i a y lengz¿¿z, c u y o s d i m i n u t i v o s son cieguecito, reinecito, pue-
blecito, geniecito, bestiecita y lengüeci ta . C u é n t a n s e e n t r e las e x -

c e p c i o n e s rubia r u b i t a , pasczz« pasczzz'to y agz¿¿? agüita. P i d e 

t a m b i é n el i n c r e m e n t o ec el d i m i n u t i v o d e los n o m b r e s t e r m i -

n a d o s en io, c o m o frieeito d e frío. 

970. Regla 4.* T o m a n el i n c r e m e n t o c los d i s í l abos en e, co-

m o b a i l - e y f r a i l - e , c u y o s d i m i n u t i v o s son ba i l e -e i to y f r a i l e -

<rito; las voces a g u d a s en n y en r, c o m o co razón c o r a z o n - e i t o 

y ca lor c a l o r - e i t o . . L o s d i m i n u t i v o s d e j a r d í n y d e a l t a r son t a m -

bién j a r d í n - i t o y altar-i/¿?. E l d e s e ñ o r es s eño r - i t o . L a s voces 

g r a v e s t e r m i n a d a s en n s i g u e n la m i s m a regla , c o m o i m a g e n 

i m a g e n - e - i t a . 

971. Regla 5 a M u c h o s n o m b r e s t e r m i n a d o s en las voca les 

c o n c u r r e n t e s ea, ío, la, f o r m a n el d i m i n u t i v o con las d e s i n e n c i a s 

uelo, uela p r e c e d i d a s d e h ó d e g, c o m o se ver i f ica en A n d rea, 
alde¿z, Lucza y jud/¿?, c u y o s d i m i n u t i v o s son Andre /zue la , a lde -

/zuela, Luci /zuela , judi /zuelo ó j ud ihue lo . M a s si f o r m a n d i p t o n -

g o las voca les i a, la d e s i n e n c i a uela n o e s t a r á p e c e d i d a ni d e g 
ni de h, y as í el d i m i n u t i v o d e igles-i¿z es igles-z/e/¿z. 

Regla 6 a E l i n c r e m e n t o c se conv i e r t e en z a n t e s d e las de -

s i n e n c i a s uelo, uela, c o m o lo h a c e n p a t e n t e p i e d r e - s - u e l a , ne t e -

2 - u e l a , b e s t e - s - u e l a . 

De los aumentativos. 

972. Y a se d i j o en el p á r r a f o 83 q u é son n o m b r e s a u m e n t a -

t ivos. S u s t e r m i n a c i o n e s m á s usua les son las s igu ien tes : on,azo, 

acho, ote, achón, arrón, ejón, erón, etón y atón. Si el p r i m i t i v o 

a c a b a en voca l , se e l ide és ta , p a r a a ñ a d i r la des inenc ia , y as í los 

a u m e n t a t i v o s d e h o m b r - e son h o m b r - o t e , hombr-¿frz, h o m b r -

onazo, h o m b r - a c h o , bombr-achón. 

973. A l g u n o s a u m e n t a t i v o s cons i en t en dos d e s i n e n c i a s au-

m e n t a t i v a s , c o m o h o m b r - o n - a z o . D e la m i s m a s u e r t e h a y nom-



bres q u e a d m i t e n dos y aun tres formas d iminu t ivas ; v. g.: de 

ca r ro nacen los d iminu t ivos can-e/a, car r -e - tón , ca r r -e t -on-c i to ; 

de calle, ca l i -e ja , c a l i - e j -ón , ca l i -e j -on-ci to . 
T a l es la flexibilidad de nues t ra lengua, q u e f o r m a a u m e n t a 

t ivos de d iminu t ivos , y de estos aumen ta t ivos ob t i ene nuevos 

d iminu t ivos ; así de rosa se der iva ros -eta, y de ros -seta ros -et-

ón y ros -et-on-cito. 
974. Conv iene hace r no ta r que no s iempre son d iminu t ivas 

ó a u m e n t a t i v a s t o d a s las voces que consienten las terminacio-

nes p rop ias de esos derivados; y así, por e j emplo , no son dimi-

nut ivos los n o m b r e s c o j - í n , acer-ico, d i n a m i t ó , é invernác-w/o, 

ni son aumen ta t i vos a lmodr -o te , peg -o te , c a ñ ó n - a z o d i spa ro d e 

cañón , y ab r -a zo ; por el cont rar io hay d iminut ivos c o m o gui-

ta r r -0 , y a u m e n t a t i v o s c o m o farol-« , que no t ienen las t e r m i n a -

ciones p rop ias de es tas clases de nombres . 

975. T a m b i é n debe no ta r se q u e a lgunos sus tan t ivos han per-

d ido su índole de d iminut ivos al pasar del latín al castel lano, ta-

les son módulo, músculo, versículo, canícula, cápsula, fórmula y 
a lgunos más . 

De los despectivos. 

976. E n el pá r r a fo 82 se h a d icho y a q u é son n o m b r e s des-

pectivos. L a s t e rminac iones propias de esta clase de n o m b r e s 

son las s igu ien te s : 

acó e jo in ucho • 

acho eja orro ucha 

a j o esca orrio uza 

alia esco uco 

as t ro ete ual la 

C o m o e j emplos c i t amos e n s e g u i d a las voces s iguientes: l ibr-

aco, vu\g-acho, t e rmin-acho, l a t in -a jo , an t igu -a l ia , poe t -as t ro , 
crit ic -astro, a n i m a l - e j o , caudal-e/i?, cali -eja, andant-esco, an-

dant-esca, frail-esco, frail-esca, pobr-ete, ca lv-ete , m e d i q u - / « , 

ven t -orro , vi l l-orrio, beat -uco, gen t -ua l la , cald-ucho, cas -ucha , 
gent-uza. 

De los adjetivos gentilicios ó nacionales. 

977. Q u e d a n def in idos es tos ad je t ivos en el pá r r a fo 241. L e s 
co r re sponden las t e rminac iones s igu ien te s : 

a ar io eo io 
acó ego e ro isco 
a íno enco és 0 
a lo e n o esco ol 
án ense iego o ta 
a n o eño ino uz 

S i rvan de e j e m p l o los ad je t ivos q u e se ponen á con t inuac ión : 
pers-rt , s\ú-aco, b i l b -a íno , g-alo, cata l -án, tudel -ano, bal e-ario, 
can-ario, manch - ego , WAc-enco, sa r rac -eno , mat r i t -ense , h i s p a l -
ense, sa lvador -eño, cald-eo, l iaban -ero, f r anc -es, chin -esco, gr-ie-
go, s agun t -z 'w , tir-io, rod - io , mor-isco,s\r-o,e^añ-ol,cand\-ota, 
anda l -uz. 

978. A veces de un mismo primitivo nacen varios gentilicios que 
tienen usos diferentes, según lo comprueban los ejemplos que siguen: 
de Galia proceden gato y galicano; el primero se aplica á las personas, 
y el segundo á ciertas doctrinas sostenidas antes por la iglesia de Fran-
cia y aun á esta misma iglesia. Árabe, arabesco y arábigo tienen tam-
bién aplicaciones diversas. Igualmente tienen diversos usos inglés y 
anglicano, matritense y madrileño, complutense y alcalaíno, hispalense y 
sevillano, habano y habanero, ibero, español, hispano, hispánico ; persa, 
pérsico ypersiano; sirio, siró, siraino (ant . ) , siriaco, malacitano y ma-
lagueño, angelopolitano y poblano, oajaqueño y antequerano. 

De los nombres verbales. 

979. Se l l aman verbales los n o m b r e s sus tan t ivos ó ad je t ivos 
que t raen su or igen de a lgún verbo . 

980. Gran número de sustantivos verbales resultan de trocar las ter-
minaciones ar, er, ir, por las vocales a, e, o; en este caso se hallan los 
que constan en la siguiente lista tomada del Vocabulario Gramatical 
del Sr. Monlau: 

baja habla muda renuncia 
busca jura pase siega 
compra justa pisa silva 



condena labra prédica soba 
costa limpia proclama subasta 
entrega monda procura remuda 
ar ranque envase quema * retumbo 

Hay algunos verbos de los cuales salen dos y aun tres nombres ter-
minados en las vocales que ya quedan expresadas. De costar, por ejem-
plo, se derivan costa, cost<? y costo; de pasar pasa (el paso de lás aves 
de una parte á otra) , pase y paso; de cargar carga, cargue y cargo; de 
pagar paga y pago; de embarcar embarco y embarq«í; de entregar en-
trega y entrego. 

981. Entre los verbales mencionados hay algunos que son sinóni-
mos perfectos, como coste, costo y costa usados en la primera acepción 
que señala á costa el Diccionario. Otros por el contrario son sinóni-
mos imperfectos, como embarco que se refiere á las personas, y embar-
que á las cosas. Según Jonama, citado por el Conde de la Cortina, 
embarco es la acción de embarcarse: embarque, la de ser embarcado. Pa-
go es la acción de pagar, y paga es sueldo, prest ó cantidad que se 
paga. 

982. En los ejemplos citados y en otros de la misma especie, ocu-
rre duda sobre si la palabra primitiva es el verbo ó bien el nombre. 

Según Monlau, si el sustantivo denota acción, será voz derivada, y 
el verbo voz primitiva; mas si el nombre denota algún objeto ó subs-
tancia, se verificará lo contrario. Conforme á esta doctrina busca vie-
ne de buscar; al paso que apellido es el primitivo de donde procede 
apellidar. 

983. Las terminaciones más frecuentes en los sustantivos verbales 
son las siguientes: 

ada aje ando ancia ante 
ario dor encia endo ente 
iente ión ina on men 
mentó miento sor tor ura 

Como ejemplo0 , ténganse presentes los nombres que á continuación 
se expresan: laz a da, estada, abord aje, orden ando, abunda««a , habi-
tante, consignatario, poseedor, pertenencia, creencia, dividendo, asis-
tí«/«, creciente, don ación, prohibición, quemazón, preguntó«, chamus-
quina, ru/«a (del ant icuado ruinar), régimen, reglamento, abatimiento, 
impresor, corrector, hechura, lectura. Los verbales en ante, ente, iente, 

yente son participios activos frecuentemente sustantivados, y denotan 
el que ejecuta la acción del verbo; por ejemplo: creyente el que cree; 
los en dor, sor y tor denotan ocupación habitual, ejercicio, profesión; 
v. g . : corredor, impreíor. corrector; se usan asimismo como adjetivos 
sustantivados. 

Los en ando y endo se emplean frecuentemente con el mismo ca-
rácter, tienen significación pasiva y envuelven la idea de futurición; 
dividendo, por ejemplo, significa algo que ha de ser dividido; ordenan-
do, el que está para recibir alguna de las sagradas órdenes. 

984. Los adjetivos verbales provienen con frecuencia de verbos la-

S Ó 1° S O n d e r i v a d 0 s , o s toman su origen de 

q u d S s ^ r n t e d e , G s a d j e t ¡ v o s ^ - •» 
fiJ/blltJ\ 7<br' "í0-(deSÍnencia Participial), a til, az, bundo, ero fico 

? ; r e n m p í s proponemos los adjetivos verbales que siguen-
Amable, p r a c t i c a d , temible, soluble, amado, volátil, versátil voraz 

mordaz, meditabundo, hacedero, benéfico,' pontifical, p o n S b e n S 

encantador, infamatoria, consolatorio, amoroso. 
. 985. En la respectiva tabla de desinencias se hallan las connotacio-
nes correspondientes á las que acabamos de enumerar. Á lo exZS. 

t ' m X X c o a y r : - a ñ a d ¡ r r ' a t e r m ¡ n a C Í Ó n ^ . c u a n d o es' -t icpial , por lo común tiene s.gmficado pasivo; pero lo tiene activo en 

ef q T t e m e " 1 0 ^ d a ^ ^ brilla, y ¡ í m ¿ " 
La terminación bundo es intensiva en m e d i t a W * ; también es in-

tensiva 0,0 en algunos adjetivos verbales como amoroso, temero.roorio 

d ' e T S b o ' - ^ r " C a , Í ? C a d ° P ° r Í i a d j e t Í V ° r e a ' ' Z i ' a significación 
suela ™ CS 1 0 q U e 'nS*m«> consolatorio lo que con-

986. Á lo dicho acerca de los adjetivos derivados, hay que agregar 
que á semejanza de los nombres sustantivos, reciben las formas dimi-
nunva aumentativa y despectiva. Son aumentativas las terminaciones 
udo icón; v. g.: b a r b e o , orejudo, bobalicón. 

Finalmente la terminación ón es frecuentativa ; preguntó« es el que 
pregunta mucho, y juguetó« el que juega mucho Q 

De los nombres compuestos. 

987. S o n n o m b r e s s i m p l e s los q u e c o n s t a n d e u n a so la voz 
c o m o pan, luz, paz. 

988. L o s n o m b r e s c o m p u e s t o s c o n s t a n d e u n a voz s i m p l e y 
d e un pre f i jo ; v .g . : condiscípulo, antesala,desconfianza. A l g u n o s 
c o m p u e s t o s c o n s t a n d e d o s y a u n de t res pref i jos , c o m o i m -
pos ic ión y des-a-rre-vuelto, a n t i c u a d o . 

También pueden considerarse como nombres compuestos los sus-
tantivos formados de una voz simple y de una preposición griega ó la-
g u i e n t t pertenecen los nombres que constan en la lista si-

Abs-tracción. El prefijo abs denota separación. 
/ í a - j u n t o . El prefijo ad denota proximidad. 
Encíclica se compone de en y kyklos círculo. 

1 Véanse en la pág. 253 la desinencia fice y la nota. 



Excarceración (c. de ex fuera y carctr cárcel). 
Hipérbole (c. del g. hyper más allá y bailo arrojar). 
Hipogeo (c . de hypo debajo, y ge tierra). 
Parámetro (c. de para á un lado, y metron medida) . 
Perífrasis circunlocución (c . de peri alrededor, y phrasis frase ó lo-

cución. , V 
Postcomunión (c. del 1. post después, y comunión) . 
Premoción (c. del 1. prce antes, y de moción). 
Pronombre (c. del 1. pro en lugar de, y de nombre). 
Superposición, (c. de super sobre, y posición); superintendente (c. 

de super que denota grado superior, y de in tendente) ; superfino (c. de 
super que aqu í forma un superlativo, y fino). 

989. En latín es frecuente que la consonante en que termina 
el prefijo, sea atraída por la consonante inicial de la voz sim-
ple; en fuerza de esta atracción la primera consonante se con-
vierte en la segunda; este trueque se llama aliteración; en vir-
tud de ella la d de la preposición ad se convierte en c en a d a -
mare; en / e n a^zcere, en g en aggxo.&> en / en a//oqui, en «en 
a««untiare, en p en a//laudere, en t en atendere. 

En castellano son menos frecuentes los casos de aliteración. 
Entre ellos hay que contar la mutación de la n en r en los pre-
fijos in y con, la cual se verifica en los compuestos irregular, 
irreligioso, correlación, correinante. También hay aliteración 
en acér-rimo, integér-rimo y paupér-rimo, en donde la atrac-
ción de la r final de la primera parte de los adjetivos acer, inte-
ger y pauper convierte en r la 5 de la desinencia simo del super-
lativo. 

* 

Formación de las palabras yuxtapuestas. 

990. Los nombres yuxtapuestos, de los cuales se habló en el 
párrafo 87, pueden constar de dos ó más palabras. 

Puede suceder que no se modifique ninguna de las voces com-
ponentes; v. g.: destripaterrones, ó que se altere una de las par-
tes del vocablo yuxtapuesto; v. g.: perniquebrado, boquirrubio, 
cejijunto. 

Algunas voces yuxtapuestas presentan alterados los dos ele-
mentos simples de que constan; v. g.: vinagre, tomado de las 
voces vino y agrio, y terremoto c o m p u e s t o de tierra y movi-

miento. 

991. Excepto la interjección, la preposición y el artículo, to-
das las demás palabras pueden ser elementos de voces yuxta-
puestas. 

Se componen de dos sustantivos, como carricoche, maestres-
cuela y puntapié; de sustantivo y adjetivo, como pelirrubio; de 
adjetivo y sustantivo, como salvoconducto; de dos adjetivos, co 
mo sacrosanto, verdinegro; de pronombre y nombre, como núes 
tramo; de pronombre y participio, como semoviente; de pronom 
bre y verbo; v. g.: cualquiera; de verbo y nombre; v. g.: porta 

fusil; de verbo y pronombre; v. g.: dimes y diretes; de d o s ver 

bos; v. g.: ganapierde; de dos verbos, interpuesta conjunción 
v. g.: vaivén, quitalpón; de verbo y participio; v. g.: pasavolante 

de relativo y verbo; v. g.: quehacer; de adverbio y sustantivo; 
v. g.: menosprecio; de adverbio y adjetivo; v. g.: siempreviva, 
malcontento. 

992. Hay además voces yuxtapuestas y compuestas que se forman 
de palabras pertenecientes á otros idiomas. Se han tomado del latín 
las que siguen: agnusdei, etcétera, facsímile, tedeum, coranvobis, factó-
tum, tuautem y otras más. Las dos primeras son más bien expresiones 
nominales. 

Vienen del griego: eucaristía, mitología, monografía, monograma. 
Proceden del á rabe: alfil, marfil, alguacil; del i taliano: belladona, 

estafermo, filigrana; del francés madama, petimetre, edecán, gendarme; 
del inglés milord, biftec, rosbif, etc. 

993. Hay otras palabras compuestas de voces que no son preposi-
ciones, pero que "en nuestra lengua, según observa la Real Academia, 
sólo tienen uso y valor como prefijos ó partículas prepositivas." A esta 
clase pertenecen las que constan en la lista siguiente: 

arzobispo, arcipreste, atcediano, 
arcángel, « r e e d u q u e , bisanual, 
¿/sílabo, ¿>«2«/potente, «ztraomachia, 
^¿OT/'ítiquio, pantó metra, monomanía, 
«/«/círculo, panteón, ^«/dis tancia , 
¿Wrarca, . tetraedro, cronómetro, 
prototipo, triangular, w«almiran te. 

Como se advierte forman la primera parte de las voces anteriores pa-
labras griegas ó latinas. 

994. Hay nombres compuestos de alguna preposición latina y de 
otro elemento derivado de a l j u n a vpz igualmente latina; v. g . : expedi-
ción que consta de la preposición ex, del elemento radical / ¿ ¿ d e r i v a -
do del nombre latino pes pedis el pie, de una / eufónica y de la desi-



nencia ción. Á la misma clase de palabras pertenecen inducción, pro-
ducción, ingerencia, preferencia y otras muchas. Los temas radicales de 
las palabras citadas son duc, ger y fer que respectivamente correspon-
den á los verbos duc-o, ger-o y fet-o. 

995. Otra especie de compuestos se forma de un prefijo castellano 
y de un elemento que se deriva de alguna palabra tomada de nuestro 
idioma: tales son desbarajuste, desgarbado. 

996. Un mismo elemento puede ser prefijo ó pseudoprefijo, según 
varía de significado; y así dis es lo primero en disgusto y lo segundo 
en disilabo, puesto que en esta segunda voz, dis es un adverbio nume-
ral griego. 

997. E n la f o r m a c i ó n , as í d e los c o m p u e s t o s c o m o d e los y u x -

t a p u e s t o s , d e b e n segu i r se los p r o c e d i m i e n t o s d e q u e h e m o s ha-

b l a d o al t r a t a r de las t r a n s f o r m a c i o n e s e u f ó n i c a s d e las pa l a -

b ra s . 

998. D e b e a s i m i s m o ev i t a r se q u e u n a p a l a b r a r e su l t e c o m -

p u e s t a de e l e m e n t o s p e r t e n e c i e n t e s á d i s t i n t o s i d i o m a s . L a s vo-

ces as í f o r m a d a s se l l a m a n h íb r idas , t a l e s son decímetro, centí-

metro, milímetro, insectología, e tc . ; e s ta ú l t i m a voz h a s i d o re-

e m p l a z a d a p o r entomología. 

E n c a s t e l l a n o a d e m á s d e las voces h í b r i d a s m e n c i o n a d a s es-

t á n en u s o a l g u n a s o t ras , c o m o chismografía y gatomaquia. 

999. Antes de concluir la parte de este tratado relativa á las voces 
compuestas y yuxtapuestas, hay que hacer a lgunas observaciones. 

Observación Si bien los verbos compuestos toman la irregulari-
dad de los simples, muchos hay que se apartan de esta regla: entre 
ellos los que s iguen: constar, obstar, distar que no participan de 
la irregularidad del simple estar, la cual en el presente de indicativo 
consiste en el cambio de lugar del acento. Tender es irregular y pre-
tender es regular. 

Observación 2'* Ocurre que de dos verbos de la misma proceden-
cia, uno sea regular y otro irregular; por ejemplo: confesar y profesar; 
los dos se derivan del verbo latino fateor; el primero se aparta de la 
conjugación regular; el segundo la sigue. 

Observación Sucede también que algunos verbos compuestos no 
siguen la conjugación del simple; v. g : correr y ocurrir. 

Observación 4^ Hay yuxtapuestos y compuestos cuyos elementos 
empleados separadamente forman expresiones de significado entera-
mente distinto; como ejemplos citaré los que siguen: Mediodía ( pun-
to cardinal opuesto al Norte) y medio día (la mitad del día) ;parabién 
(felicitación) y para bien, preposición y nombre; Buenaventura (nom-
bre propio), y buena ventura adjetivo y sustantivo; sinsabor (desagrado, 
disgusto), y sin sabor (lo que es insípido) •, porvenir ( t iempo venidero), 
y por venir (prep. y verbo). 

Observación s» Otros compuestos y yuxtapuestos hay-cuyos elemen-

simple6 n o ' f í l t a f n f í ' ° S P r e f i j ° S m ° d i f i c a n I a Un i f i cac ión del simple no faltan palabras compuestas que valen lo mismo que aquel 
como desgastar que conviene con una de las acepciones de gastar 

En este caso los prefijos son puramente expletivos 
,1 H

f
a y , a l g u n o s i m p u e s t o s en los cuales se duplica 

O h S L V ; - | , : r í f a d e ' a n t e a n l ™ > a n t e a n * n o c h e , anteanteayer 
n n S S S ! • - g U n 0 S C O m P u e s t o s f o ™ a n anteponiendo y pos-
pon, endo al simple la misma preposición; pero antepuesta se toma 
del español, y pospuesta se deriva del latín: estos compuestos sonTos 
pronombres « w - m , - * * c o n - ^ > y ( V é a s e £ n o t a » » £ 

Observación 9» Hay algunos yuxtapuestos dobles que resultan de 
combinar para elamente una voz simple con un pseudoprefijo, ya la-

no ó ya castellano ; tales son ¿¿«hechor y « a c t o r ; ^ « / p o t e n t e y 
/ ^ p o d e r o s o ; A d i c t o y .«/redicho; superabundar y sobre abundar. 

Observación ,0* Si el prefijo ó el pseudoprefijo terminan en / ó en 
s, y por idénticas letras comienza respectivamente la voz simple con la 
cual entran en composición, no se duplican dichas letras, sino que se 
suprime una de ellas, como en malograr y de-semejante 

Por igual razón si el prefijo « entra en composición con una voz 
que comience por j , se elide ésta, puesto que la .r suena como a - v 
g.: : «wstir (c. de ex y del i. sisto); ex-pirar (d. del 1. « - . p i r a r e ) . ' 

Mas si el simple empieza por las sílabas ce, ci, deberá conservar la 
c inicial despues de la v. g.: ex-celente (d. del I. ex-cello, c. de ex 
y del anticuado cello); e.r-céntrico (c. de e* y céntrico) 

Observación 11» Los prefijos terminados en b ó e n d convierten es-
tas letras en la c inicial del simple en virtud de la atracción; aclaran y 
comprueban esta doctrina los ejemplos siguientes: «•-«dente (d del 
1. oc-adens, part. de ec-ádo, hablando de los astros, llegar á su ocaso 
c. de ob y cado); acceder (d. del 1. accedere, c. de ad cederé). 



P A R T E S E G U N D A . 

S I N T A X I S . 

NOCIONES PRELIMINARES. 

1000. Conoc idas y a las diversas par tes de la oración, nece-

s i tamos saber relacionarlas, combinar las y ordenar las , pa ra for-

mar por med io de ellas oraciones gramat ica les . 

L a s relaciones s intáct icas que ligan á las pa l ab ras son de t res 

clases: de concordancia , de subordinación y de orden. L a con-

cordancia es la conformidad de las voces en sus acc identes y 

p rop iedades gramat ica les . 

L a s relaciones de régimen y subordinación es t r iban en la de-
pendenc ia que unas pa labras t ienen de otras. El régimen con 
respecto á la pa labra subord inada es esa misma dependenc ia ; 
m a s con respecto á la subord inan te es la vir tud ó fuerza que 
por razón de su índole y significado t iene esta palabra , para de 
t e rmina r los acc identes y propiedades gramat ica les de otra. 

1001. L a s reglas de la concordancia y del régimen no bas tan 
pa ra fo rmar frases, proposiciones y orac iones ; es preciso saber 
o rdena r y combina r las pa labras y saber t ambién fo rmar la sín-
tesis de todos esos e lementos del l engua j e ; l igándolos confor-
m e á cier tas reglas. L a par te dé la s in tax i s que enseña á com-
binar y o rdenar las pa labras y á fo rmar proposiciones y oracio-
nes, se l l ama Const rucción; es ta ú l t ima par te de la Cons t rucc ión , 
que t iene por ob j e to la formación de las proposiciones y ora-
ciones, se l lama Síntesis. Si anal izarnos esta cláusula: "el sun-
tuoso palacio de tu amigo causa admiración por su magnificencia," 

2$I 

l l o r í n las recias de concordancia de 
s e adver t i rá que se h a n a p i , « d o ta « g ^ 

sus tan t ivo con a d p t r v o y d u , * o » s ^ ^ 
el suntuoso palac,o causa, las r e g l a f i l m e n t e i e n to-
frase: el palacio de tu a,niSo causa c o n s t r u c c i ó n . 
da la c láusula se h a n obse rvado la reg a s ^ e ^ 

c u e enseñan á combina r y o rdenar todos os 

t k o s . d e m a n e r a que fo rmen « T ^ g ^ deben ob-
I 0 M . L a S in t ax i s fo rmula a d e m á s las reg q ^ 

„ en oraciones m á s M ent re los 

d a cor respondencia en t re dos o mas c P ^ 

t i e m p o s y los modos de verbos q P J - = ^ ^ 

d iñadas ; en t re los gerundios y los ad q 

nados , y en t re que t ra ta de 

su l ta que la ¡ ^ ¿ ^ ^ construcción, 
la concordancia , del reg imen y 

CAPÍTULO I. 

D e la C o n c o r d a n c i a . 

d i c h o la concordancia es la con fo rmidad 

d e r P a r : ^ d d ' e " oración en sus accidentes y p r o , e 

dades gramat ica les . c o n C o r d a n c i a s : de sus tan t ivo 

« d - - ^ S R ^ 

nales . , w n o s e s c r i t o r e s n o s d e s c u b r e d o s t e n -
L a lec tura a t en ta de los p e n ó s e <: fiere é s t a p a r a 

dencias en la l engua o al f emenino ; por la segun-
l a concordancia el g é n e ' m a s c u l n o m b r e ^ 

d e , — , » á s p — 



D e tales t endenc ias resul ta g r a n var iedad en el uso, el cual 
se a ju s t a á las s igu ien tes reglas. 

De la concordancia del adjetivo con el sustantivo. 

1005. Reg l a I A T o d o a d j e t i v o d e b e t ene r la t e rminac ión co-

r r e spond ien te al géne ro y al n ú m e r o del s u s t a n t i v o q u e califica 

ó d e t e r m i n a ; v. g.: hombre esforzado, aquel hombre. 

1006. Reg la 2? Dos ó más sus t an t ivos s ingulares unidos por 

con junc ión p iden que el a d j e t i v o q u e los cal i f ique se hal le en 

n ú m e r o p lura l ; v .g . : " A l p u n t o sobrev iene la c o n q u i s t a , y cuán-

to in te resar ían su movimiento y desenlace dramáticos....» (García 

Icazbalce ta , Estudio Histórico); « H a y españoles q u e conocen y 

s ienten m u c h o me jo r q u e yo la lengua y la literatura francesas.» 
( M e n é n d e z y Pe layo) ; "Dados el ingenio y la ilustración del au 

tor ." ( M a r c o F ide l Suárez . ) Con m a y o r razón p ide el a d j e t i v o 

el n ú m e r o plural, si uno ó m á s sus t an t ivos se hal lan en e^te nú-

mero; v. g.. su talento y estudios f ue ron m u y celebrados. 

1007. Reg l a 3 a Si ocurren sus t an t ivos de d i fe ren te género , 

y a t e n g a n d i s t in to n ú m e r o ó bien el mismo, se t o m a para la 

concordanc ia la t e rminac ión mascu l ina del a d j e t i v o ó del p ro 

n o m b r e sea pa ra calificar ó p a r a r ep roduc i r d ichos sus tan t ivos . 

Conf i rman y ac laran esta doc t r i na los s igu ien tes e jemplos : "S i 

hub ie re incurr ido en a lgún error ó equivocación e s t a i é p r o n t o á 

retractarlos.» (Jovel lanos . ) -Las penas y los gustos f o rman mez 
ciados la tela de la vida." ( Q u i n t a n a c i t ado por Salvá . ) » an-

do b u s c a n d o en ella (en la R e v i s t a ) á moco de candi l a lgún 

artículo, párrafo ó línea castellanos.» ( M e n é n d e z y P e l a y o . ) 

" errores y miserias encubiertos con el p r o f a n a d o n o m b r e 

de l iber tad ." »Ta les son los personajes y las pasiones puestos en 

juego.» ( V i g i l . ) "El arte y la ciencia cristianos." ( M e n é n d e z y 

Pelayo.) " C u á n t o s han def in ido la belleza por la fuerza, la vida, 
el S E R , la esencia, la verdad, la idea manifestados, sin decir c ó m o 

h a de ser esa mani fes tac ión ." (Mi lá y F o n t a n a l s . ) N ó t e s e có-

m o en el e j e m p l o an te r io r concur ren var ios sus tan t ivos femeni-

nos y u n o solo m a s c u l i n o : » P e r o t o d o es to fue ron tortas y pan 
pintados." (Cervantes , Quijote.) 

1008. Regla Si el adjetivo va antepuesto á sustantivos de distin-
to género, ya sean todos del mismo número ó de número diferente, 
puede concertar en género y número con el nombre más inmediato, 
según lo comprueba el uso de buenos autores; v. g.: "Embotadas las 
fuerzas y el brío'' (Martínez de la Rosa). "Casa de calderas. Edificio 
contiguo al trapiche en que se hallan colocadas^ lascalderas y demás 
utensilios necesarios para la fabricación de la azúcar" (García Icazbal-
ceta, Dicc. de Provincialismos, inédito). " E n las palabras de los idio-
mas aunque antiguas, pueden ser nueva su aplicación y uso" (Clemen-
cín). "Aplacada la envidia y sus rencores" (Milk). 

íoog. Regla 5* Puede suceder que un sustantivo plural concu rde 
con adjetivos singulares pospuestos; v. g.: " D e los juicios ético y estéti-
co" (Milá y Fontanals). Dialectos montañés y vizcaíno." (García Icaz-
balceta). "E l demostrativo ille que se tradujo primero eli, ela, elo (el, 
la lo), y que por lo mismo parece tener terminaciones masculina, fe-
menina y neutra. (D. Marco Fidel Suárez). " los nominativos 
latino y castellano." (Coll y Vehí). Esta concordancia rige cuando los 
adjetivos juntos con el sustantivo al cual califican, denotan especies 
contenidas en el género que expresa dicho sustantivo; y as\juicio ético 
y juicio estético son especies contenidas en el género juicio. 

Hay ejemplo de construcción semejante, cuando intervienen adjeti-
vos numerales, como en esta frase del Diccionario de la Academia: 
"Primera y segunda acepciones?'' Sería preferible anteponer el sustan-
tivo, y decir: acepciones primera y segunda, ó también primera y segun-
da acepción. , 

1010. Aun cuando según la regla dada en el § 1006, dos ó mas 
sustantivos singulares piden que esté en plural el adjetivo que concuer-
de con ellos, hay que notar que resulta dura la construcción, cuando 
el adjetivo precede á los sustantivos, como sucede en las siguientes 
oraciones: " L a diferencia que ha de haber entre las buenas rehgiosay 
casada» (Fr. Luis de León). Aun es m á s d u r a esta otra concordancia 
citada por Cuervo: " L a primera consideración que me ha decidido 
por el método que verá el lector, ha sido la de procurar sus mayores 
comodidad y agrado. " Habría sido preferible poner los adjetivos sus 
mayores en número singular: 1 'su mayor comodidad y agrado. En la 
Gramática de Bello se lee: "Si los sustantivos son de los mismos gene-
ro y número." No habría disonado la frase si se hubiera dicho: del mis-
mo género y número. Al pasar los adjetivos del plural al singular, hay 
que sobreentender los mismos adjetivos, antes de los sustantivos que 
siguen al primero; y así la frase su mayor comodidad y agrado, tiene el 
mismo sentido que si se hubiera dicho: Í« mayor comodidad y su ma-

vor agrado. . . 
1011 En construcciones semejantes, algunos adjetivos consienten 

ir pospuestos al sustantivo, como en este pasaje tomado de un escrito 
. de D Luis González Obregón: " . . . .incidente que. . . . contribuyó 
no poco á que el citado mercado perdiese mucho de su vida y movi-
miento anteriores.'''' 



1012. Disuena el giro mencionado en el § 1010, porque inmedia-
tamente después de un adjetivo plural sigue un sustantivo singular, 
cuando se esperaba un nombre plural. 

1013. Siempre que fuera hacedero, sería preferible en este caso usar 
los adjetivos como atributos unidos al sustantivo, mediante u n verbo; 
y así á la construcción de Fr. Luis de León : " l a s buenas religiosa y 
casada," es preferible esta otra: " l a religiosa y la casada que son bue-
gas. " 

1014. En las construcciones absolutas que constan de un participio 
pasivo y de dos ó más sustantivos, el participio deberá ir antepuesto, 
como en este ejemplo que se halla en el párrafo 1006: "Dados el in-
genio é ilustración del au to r . " 

1015. Regla 6 a Si hay que concertar algún adjetivo posesivo ó al-
gún artículo con varios sustantivos pospuestos, ya de un mismo nú-
mero ó de números diferentes, por lo común el adjetivo ó el artículo 
concuerdan con el sustantivo que va en primer lugar.; v. g.: su valor 
y demás cualidades; " . . . . s e les cataron las heridas, y fueron t ra t idos 
con más amor que su soberbia é ignorancia merecieron." ( L e a n d r o 
Moratín). " L a generación hebrea desplegó no obstante los vuelos de 
su inteligencia y actividad." (Amador de los Ríos); la inteligencia, hon-
radez y laboriosidad de tu padre. 

1016. Regla Si después del adjetivo posesivo ó del artículo vie-
ne un adjetivo que sólo califica al primer sustantivo, convendrá repe-
tir el posesivo ó el artículo antes de los demás nombres, con lo cual 
se da á entender que á ellos no comprende el calificativo; v. g.: se di-
rá: su extremada hermosura y su riqueza, si se quiere significar que só-
lo la hermosura es extremada. 

1017. Regla 8* No consiente el uso se pongan en plural los de-
mostrativos que preceden á varios sustantivos singulares, por lo cual 
no se dirá: "estas riqueza y hermosura;" "estos inteligencia y valor ; " 
"estos rey y reina;" "estas demanda y respuesta" la última de las cons-
trucciones citadas es de Mariana. Hay que aplicar esta especie de ad-
jetivos sólo al primer sustantivo ó que repetirlos antes de cada nom-
bre, según sea el caso. 

1018. Regla 9^ Dos ó más infinitivos piden que esté en singular el 
adjetivo que les califica; v. g.: no es posible conversar y estudiar á un 
tiempo. c 

1019. Regla 10* Cuando el infinitivo concuerda con un artículo, 
con un adjetivo posesivo, con un demostrativo ó bien con un califica-
tivo, se construye con .la terminación masculina de estos diversos ad-
jetivos, como se advierte en los numerosos ejemplos citados en el 
§ 655; mas si hay necesidad de reproducirlo, se empleará la termina-
ción neutra lo; v. g.: quer iendo el general partir, se lo impidió la gota. 

1020. Regla 1 U n sustantivo masculino ó femenino, singular ó 
plural, puede ser reproducido por el neutro lo; v. g.: " F u é precisa-
mente á su genio filosófico á lo que Bello debió el poder presentar el 
estudio más acabado que se ha producido de nuestro idioma." ( M . 
Fidel Suárez) ; á la ambición desordenada es á lo que se atribuye el 

trastorno de las familias y de la sociedad; los desórdenes de tu juven-
tud es lo que te ha traído á tan miserable estado. 

1021. Regla 12^ En las construcciones de que se han presentado 
ejemplos en el párrafo anterior, puede también reproducirse el sus-
tantivo por un artículo pronominal que concuerde con él, acomodán-
dose á su género y á s u n ú m e r o ; y aun esta construcción es la más 
usual; es más común decir: á la ambición desordenada es á la que se 
atribuye, etc.; los desórdenes de tu juventud son los que te han traído 
á tan miserable estado. 

1022. Regla 13^ U n pronombre plural puede reproducir un sus-
tantivo singular, si éste expresa un individuo cualquiera de una clase ó 
especie, y el reproductivo se refiere á toda la especie; v. g . : "Sabía ha-
cer una jaula de pájaros, que solamente á hacerlas pudiera ganar la vi-
da . " (Cervantes, Quijote). 1 El las de hacerlas está en lugar de jaulas 
de pájaros que son un género de jaulas. 

1023'. Regla 14^ Por atracción ó asimilación es frecuente usar en 
lugar del neutro lo un artículo pronominal masculino ó femenino que 
aparentemente concuerda con un sustantivo igualmente masculino ó 
femenino que va expreso en la oración; pero en realidad concierta con 
otro sustantivo sobreentendido y .mucho más genérico. A fin de que 
pueda ser entendida esta regla analizaremos la frase siguiente : " E l 
que pareció á D. Q u i j o t e castillo, no era sino una venta;" en este ejem-
plo el artículo el no puede referirse á castillo, a u n q u e así lo parezca, 
porque resultaría esta proposición contradictoria. El castillo que pa-
reció á D. Quijote castillo, no lo era; hay por lo mismo que suplir un 
sustantivo más genérico, por ejemplo edificio, con el cual concuerda 
el artículo el.. Expresado este sustantivo, la construcción quedaría así: 
el edificio que pareció castillo, etc. Nada habrá que sobreentender, si 
usando del neutro lo se dice: lo que pareció castillo á D . Quijote, era 
una venta. ¡} 

En la primera construcción: "el que pareció castillo, el sustantivo 
castillo atrae al artículo el, y éste por asimilación ó atracción toma el 
género y el número de castillo. 

1024. Algunos escritores contemporáneos reproducen á veces por 
el pronombre neutro ello sustantivos de otro género ; siguiendo este 
uso, dijo D. José M. Pereda: "Aquel hombre era un pozo lleno, re-
bosando de saber, y en cuanto despegaba los labios, saltaban los cho-
rros de ello" (Peñas Arriba). Esta manera de construcción hoy ya ra-
ra lo fué menos en lo an t iguo; como ejemplo ponemos la siguiente 
oración: "N inguno piensa llevar fierro á la tierra de Vizcaya, donde 
ello nace." (Pulgar. Claros Varones). 

1025. Regla 15* Queda en el número singular el adjetivo que con-
cuerda con °dos nombres ó expresiones del género neu t ro ; v. g , : 

1 Aunque la anterior concordancia no es de sustantivo con adjetivo, si-
no del nombre jaula y el pronombre las, ocupa lugar en esta sección del 
capítulo, por la afinidad que en este caso tiene el pronombre con el artícu-
lo pronominal, el cual sí es adjetivo. 



....lo bueno y lo malo ¡e parece igualmente curioso." (Menéndez y 
Pelayo). 

1026. Por raro modismo, alguna vez el adjetivo neutro concuerda 
con sustantivos de otro número y género. Sirvan de ejemplo los si-
guientes pasajes: " L a cosa que más todo cristiano debe desear es su 
salvación, y para esto le es necesario la conversión y enmienda de la vi-
da.' (Fr. Luis de Granada). " N o se puede hallar en todos la forta-
leza que es necesario, para sufrir adversidades.' ' ( Mariana ). 1 " M e j o r 
son que las galas nuestras flores." (Meléndez). 

Semejante á las anteriores es la siguiente construcción de Cervan-
tes: "Aunque mi recato y mi encerramiento fué mucho, no debió ser tan-
to, etc.» (Quijote). 

1027. Regla 16* Varios nombres consecutivos concuerdan con un 
adjetivo singular, si éste no se afirma de todos juntamente, sino sólo 
de alguno de ellos ; v. g . : " U n a voz, una sílaba, un acento, I si in-
grato suena en importuno sitio." (Martínez de la Rosa). 

1028. Regla 17» Si los nombres epicenos van acompañados de los 
sustantivos hembra ó macho, el adjetivo antepuesto debe ser del géne-
ro que reclama la terminación del nombre epiceno; y así se dirá: "el 
escorpión hembra» pero el adjetivo pospuesto puede usarse en la ter-
minación masculina ó en la femenina, si el epiceno difiere en género 
de los nombres hembra ó macho; v. g . : "la rana macho es más corpu-
lenta ó mas corpulento que la rana hembraVéase la Gram. de Bello 
cap. VII. ' 

1029. Regla 18a Los adjetivos poco, mucho, harto, tanto, cuanto, se 
usan como adverbios con los comparativos mayor, menor, peor, mejor 
superior, inferior; y así se dirá: con tanto mayor razón; por mucho me-
nor causa; una situación mucho peor; hizo una propuesta mucho mejor-
su inteligencia es poco superior á la de su hermano; tu instrucción es 
toco inferior a tu talento. A los ejemplos anteriores añadiré las auto-
ridades que siguen: "Cuánto mayor suele ser en los ingleses la auda-
cia practica que la teórica." (Menéndez y Pelayo). "Se atribuye harto 
mayor impor tanc ia ; " " E l cuadro que aquí se presenta es de mucho 
mayores proporciones que en Las Dos Flores." (Vigil). " A l cual re-
c ib iócon tanto mayores y más copiosos dones y gracias." (P. Rivadenei-
ra). No faltan escritores notables, que desentendiéndose de esta re<da 
han dado á cuanto el número y género del sustantivo que va pospues-
to; por ejemplo, Scio citado por Cuervo, dijo: "Cuánta mayor luz ne-
cesitan los principes para entrar en el fondo de la verdad.» 

Si en alguno de los ejemplos anteriores mudamos el orden de las 
palabras, se percibirá mejor la exactitud de la regla dada; nadie, por 
ejemplo, dirá por causa mucha menor; sino mucho menor. 

\ Las éonstrucciones citadas guardan notable paralelismo con estas 
otras autorizadas por la sintaxis latina: Triste lupus stabulis Dulce 
satis humor. (Virgilio). En las anteriores oraciones está callado el verbo 
est; al paso que en los pasajes citados de escritores españoles sí se expre-
sa el verbo ser. 

1030. Regla 19* Si las expresiones cuanto más, tanto más, cuanto 
menos, tanto menos, se aplican á un sustantivo, cuanto y tanto modifi 
can su terminación siguiendo el género y número del sustantivo-acla-
ran y autorizan esta doctrina los siguientes ejemplos tomados del Dic-
cionario de Construcción y Régimen de D. Rufino Tosé Cuervo: "Cuan-
ta más fe el alma tiene, más unida está con Dios." (San Juan de la 
Cruz). " . . . con cuánta más limpieza se vive, estando apartado de 
los negocios.» (Santa Teresa ) . La frase "con tanta más razón " se 
halla repetidas veces en Quintana, Martínez de la Rosa y otros mu-
chos escritores. Pero si las locuciones tanto más, cuanto más, etc mo-
difican á un adjetivo, á un verbo ó á un participio, son entonces ex-
presiones adverbiales, y las palabras tanto y cuanto permanecen inva-
riables, como luego se advierte en los ejemplos siguientes: "Era nue-
va y dolorosísima llaga, y cuanto menos merecida y cuanto más amiP,a la 
mano que la hacía, tanto más doloroso y mayor." (Fr. Luis de Grana-
da). "Son más graves (las enfermedades del ánimo) que las del cuer 
po, cuanto es más noble parte la del ánimo." (Saavedra). 

Concordancia de los adjetivos con los nombres colectivos. 

1031. R e g l a 20 a U n colec t ivo y el a d j e t i v o q u e lo califica 
p u e d e n t e n e r g é n e r o y n ú m e r o d i fe ren tes , si el co lec t ivo es in-
d e t e r m i n a d o y n o se ha l l a en la m i s m a p ropos ic ión q u e el ad -
je t ivo , ó b ien si es i n d e t e r m i n a d o y t r a e d e s p u é s d e sí un ge-
ni t ivo de p lu ra l ; e j empl i f i ca ré es ta regla : multitud de soldados 
quedaron tendidos en el c a m p o d e ba t a l l a ; ago lpóse la muche•. 
dumbre á la p u e r t a del pa lac io , y al fin p e n e t r a r o n furiosos en 
las h a b i t a c i o n e s de l m o n a r c a . "Los hipócritas qu ie ren ser tenidos 
por gente que desean ser despreciados." (Quev . t. I I , edic. R i v a d . ) 
"Infinita gente los e s t a b a e s p e r a n d o , deseosos de ver, etc." ( Q u i -
iote.) E l u s o ac tua l pref iere c o n c r e t a r el co lec t ivo g e n t e con la 
t e rminac ión s ingu la r del ad j e t ivo . 

P u e d e t a m b i é n ha l l a r se en s ingu la r el a d j e t i v o que conc ie r t e 
con un n o m b r e co lec t ivo del m i s m o n ú m e r o . Jus t i f i can es te uso 
escr i tores de p r i m e r o r d e n : " B u e n número de cédulas no halló 
c a b i d a en la n u e v a edic ión; p e r o b a s t a q u e m á s d e la mitad de 
ellas f u e r a admitida." (Ga rc í a Icazba lce ta . ) 

1032. Regla 21* Cuando están seguidos de un genitivo de plural 
los sustantivos parte y mitad usados en sentido colectivo, así como se-
rie, número, etc., también colectivos, el adjetivo que concuerde con 
ellos, se acomoda por atracción al género que tenga el nombre puesto 
en genitivo de plural; v. g.: larga serie de errores fueron refutados. 



Aun cuando parte y mitad no lleven después de sí ningún genitivo 
de plural, puede hallarse en este número el adjetivo que concuerde 
con ellos; v. g . : " L a mayor parte son harto conocidas." (Bretón de los 
Herreros, Prefacio á sus obras.) " E r a n cien los soldados, la mitad 
huyeron, la mitad quedaron tendidos en el campo de batalla." 

1033. Regla 22* Si ocurre en la oración un superlativo relativo, co-
mo el más docto, el más justo, etc., el artículo y el adjetivo siguen el 
número del sustantivo calificado por el superlativo; pero se acomodan 
al género del nombre regido por ese mismo superlativo; con el fin de 
dar luz á esta doctrina, analicemos los siguientes ejemplos: el jazmín es 
la más olorosa de todas las flores-, la serpiente es el más astuto de todos 
los animales: en la primera construcción, el artículo la y el adjetivo 
olorosa tienen el mismo número que jazmín que es la flor calificada 
por el superlativo: pero el mismo género que el sustantivo regido flo-
res. Análoga observación hay que hacer en la segunda frase, respecto 
del artículo el y el adjetivo astuto. Esta construcción, así como la ex-
puesta en la regla anterior, nos presenta un nuevo caso de atracción 
sintáctica. 

Concordancia de adjetivos confirmados. 

1034. Es frecuente y á veces elegante el uso de adjetivos consecu-
tivos ó continuados que califican ó un mismo nombre, sin estar uni-
dos por conjunción. Puede suceder que cada uno de ellos, separada-
mente considerado, califique al sustantivo tomado aisladamente, como 
se advierte en los ejemplos siguientes: " D e su estilo gallardo, brioso... 
ya se irá usted enterando." (Pereda, Peñas Arriba). " os haga 
ver algunas siquiera de las innumerables tristes consecuencias que 
trae consigo el abuso de los principios.'' (Illmo. Munguía.) " • • - - p a -
deció larga noche de nieve y granizo en inhabitada inhospitalaria tie-
rra. (Nocedal . ) " L a gran causa del presente deplorable estado de la 
poesía inglesa." (Menéndez y Pelayo.) " ¡ Ay! los sacrosantos venera-
bles días." (Quintana.) En todos los ejemplos citados puede interpo-
nerse la conjunción y sin que el sentido se altere, si bien el giro pier-
de su elegancia. 

1035. Hay otras construcciones en las cuales los adjetivos consecu-
tivos concuerdan con el sustantivo, de manera que uno de ellos cali-
fica al nombre solo; y el otro al nombre tomado juntamente con su 
otro calificativo. Un ejemplo de estas dos maneras de construcción nos 
ofrece esta frase de Alcalá Galiano: " . . . . .observador del clasicismo 
griego según las interpretaciones latina y francesa moderna; el adjetivo 
latina solamente se refiere al sustantivo interpretación, al paso que mo-
derna hace relación á interpretación francesa; estoes, al sustantivo acom-
pañado de su otro calificativo. Para que mejor se entienda y comprue-
be este último uso de los adjetivos, citaré algunas construcciones de 
escritores de nota: "De su estilo gallardo, brioso, castellano limpio, neto 
como la sangre que corre por sus venas." (Pereda, Peñas Arriba.) 
"Vuelven las musas á morar en regaladas florestas, con su gracioso 
antiguo continente/" gracioso califica á antiguo continente. " la so-

nada primera edad del mundo, que no s í por qué llaman de oro.' ' (D 
Juan Val era.) Soñada califica á primera edad. 

Para que se acabe de percibir la diferencia de sentido que hay en las 
dos maneras de construcciones que analizamos, comparemos estas dos 
frases: mujer mala trabajadora; mujer mala y trabajadora; en el pri-
mer caso se dice que la trabajadora es mala; en el segundo se afirma 
que lo es la mujer, la cual por otra parte es trabajadora. D. Nicolás 
Moratín en la Petimetra dijo: " esta señora I Es mala trabaja-
dora.' J 

Concordancia del adjetivo con el pronombre se. 
1036. Gramáticos de primer orden condenan la concordancia del 

pronombre se con un adjetivo calificativo interpuestos los verbos ser, 
estar, vivir, nacer, morir y otros intransitivos. Según esta doctrina, son 
locuciones viciosas las siguientes: aquí se está contento; cuando se es bue-
no, se cumple con su deber. La locución seguramente es viciosa, por-
que establece concordancia entre se pronombre indefinido en cuanto 
al número y al género, y los adjetivos contento y bueno, cuya termina-
ción es singular y masculina. Sin embargo, no faltan autores muy co-
nocedores de la índole del castellano, que con su autoridad infirman 
esta doctrina. Citaré algunos ejemplos : " H o y se vive de una manera 
y mañana de otra, y cada día de la suya, agora alegre, y luego triste y 
después enfermo." ( L e ó n c i t . por Cuervo). " ¿ En qué rincón de la 
Península se vive tranquiloP" (Morat ín) . "Que se puede ser necio y se-
cretario." (Lope). " S e puede sobrio ser, sin ser tacaño." (Burgos ) . 
(Las dos citas últimas son de Caro). " habí i de ir pegado al 
bosque ó apartado dél." (Coloma). " E n lo que sí se puede y se debe 
ser castizo es en cierta manera de sentir y en la forma." (D. Juan Va-
lera). 

No he visto autoridad bastante respetable que apoye la concordan-
cia del pronombre se con un adjetivo, interpuesto el verbo ser en un 
modo personal; creo, por lo mismo, que no tienen defensa locuciones 
como éstas: cuando se es bueno; cuando se es justo. 

Los autores citados y varios otros toman la terminación singular 
masculina del adjetivo, cuando lo construyen con el pronombre se; 
pero si este pronombre se refiere á la persona que habla, el adjetivó 
toma la terminación que reclama esa persona; Santa Teresa di jo: 
" . . . .con cuánto más limpieza se vive, estando apartada de negocios," 

La misma escritora concertó el pronombre se con un adjetivo de ter-
minación plural y masculina: " C o n libertad se ha de andar en este 
camino puestos en las manos de Dios." Fr. Juan de los Ángeles cita-
do por Cuervo, hizo la misma concordancia en la frase que sigue: 
" ¿cómo se pue¿e permanecer atentos á Dio?, si hay obligación de 
acudir á otras cosas fuera de él?" En las dos últimas construcciones el 
pronombre se hace referencia á un nombre genérico plural; pues es co-
mo si se dijera: ¿cómo pueden permanecer los hombres atentos á Dios, si 
hay obligación, etc. 

1037. La concordancia del pronombre se con un adjetivo puede 
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evitarse, si en lugar de dicho pronombre se emplean estos otros: uno, 
nadie, ninguno, ó bien los sujetos genéricos el hombre, los hombres, ó el 
pronombre personal nosotros; v. g . : estas frases "se puede ser virtuoso y 
no ser sabio," pueden cambiarse en estas otras: puede uno ser virtuoso y 
no ser sabio; puede un hombre, puede el hombre ser virtuoso, etc.; po-
demos ser virtuosos y no ser sabios. 

1038 Cuervo y Bello reprueban aquellas construcciones en que se 
emplea el posesivo su, suyo sin que haya nombre expreso ó callado á 
que poder referirlo, como sucede en esta locución: cuando se recuer-
dan los sucesos de sus primeros años. 

La construcción sería correcta, si en vez de se nos sirviéramos de los 
pronombres uno, alguien, alguno, ó bien del sustantivo hombre, dicien-
do así: cuando uno recuerda; cuando recuerda el hombre los sucesos de 
sus primeros años. 

También pudiera ponerse el veibo en la primera persona de plural; 
en este caso el posesivo sus ha de ser ¡eemplazado por nuestros: cuan-
do recordamos los sucesos de nuestros primeros años. 

1039. E11 las oraciones de infinitivo puede usarse el posesivo sus, 
aun cuando no haya nombre expreso al cual se refiera; v. g . : " E s uno 
de los mayores contentos que en esta vida se pueden tener, llegar des-
pués de luengo cautiverio sano y salvo á su patria.'"' (¿Cervantes?) 

En construcciones como ésta, fácil es sobreentender después del in-
finitivo el pronombre uno. 

1040. Tampoco exige el posesivo su nombre expreso ó tácito, cuan-
do torma parte de locuciones adverbiales, como son las siguientes : á 
su salvo, á su costa, á sus anchas; v. g . : " L a caz* es una imagen de la 
guerra: hay en ella esiratajemas, astucias, insidias, para vencer á su 
salvo al enemigo." (Cervantes). (Véanse las Apuntaciones Críticas del 
Sr. Cuervo, § 317). 

1041. Regla 23^ Cuando un adjetivo concuerda con una palabra 
que só'o es considerada como vocablo, pero no como nombre de al-
guna cosa, se toma la terminación masculina del adjetivo; v. g.: "Más 
adelante hallará el lector algunos comentarios sobre estechina." (Cuer-
vo, Apuntaciones Críticas). 

IC42. Regla 24^ Cuando interviene en la oración un tiatamiento, 
el adjetivo no concuerda con éste, sino con el nombre de la persona 
á quien se da el tratamiento; y así á pesar de que santidad y majestad 
son femeninos, se dirá Su Santidad es piadoso; Su Majestad es mag-
nánimo. Mas si el adjetivo forma parte del tratamiento, sí concertaiá 
con el sustantivo que es la otra parte ; v. g.: hablando del rey de Es-
paña, se dirá: Su Majestad Católica es católico. 

Concordancia combinada con régbnen. 

IC43- Sucede á veces que el adjetivo á un mismo tiempo rige á un 
sustantivo y concuerda con él; v. g.: Una poca de agua, unos pocos de 
soldados. Estos giros ofrecen un caso de atracción. 

Si el adjetivo se sustantiva, ya no concuerda en género con el nom-

. 
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bre pospuesto, como luego se advierte en este pasaje: " Un poco de 
ciencia, un poco de vana curiosidad ha destruido en mí las creencias." 
(D. Juan Valera). (192 c). 

Finalmente algunas veces el adjetivo se construye de modo que 
concuerda con el sustantivo que está antes y rige al que va pospuesto 
mediante la preposición de; v. g.: " estoy por decir que con mis 
propios ojos vi á Amadís de Gaula que era un hombre alto de cuerpo; 
blanco de rostro." (Quijote). -

1044. Puede modificarse este giro, posponiendo el adjetivo al se-
gundo sustantivo, de manera que sólo concuerde con él sin regirlo; 
v. g.: Amadís de Gaula era de vista entre blanda y rigurosa." (Qui-
jote, Cervantes . Asimismo se pudo haber dicho: "era de cuerpo alto ; 
de rostro blanco." 

1045. Por la figura silepsis concuerdat i los ad j e t i vos con los 

sus tant ivos , según su s ignif icado y no según sus acc iden tes gra-

mat icales . E n es te caso a p a r e n t e m e n t e se fa l ta á la concordan-

cia en el género , en el n ú m e r o y en el géne ro y en el n ú m e r o 

j u n t a m e n t e . Se ha l lan e j emplos de esta clase de si lepsis en los 

pá r ra fos 1031, 1032, 1042. 

Se c o m e t e t a m b i é n la figura silepsis, c u a n d o el a d j e t i v o no 

concue rda con el t r a t a m i e n t o q u e se d a á una persona , s ino con 

és ta , s i empre q u e sean d is t in tos los géneros de uno y de otra ; 

c o m o si h a b l a n d o á un hombre , se le dice: "usted(es decir vues-
tra merced) es m u y honrado." (1042.) 

N u e v o e j e m p l o de silepsis nos p re sen t a D. L e a n d r o Mora t ín 

en el s igu ien te ep ig r ama : "¿Veis esa repugnante criatura, \ Cha-
to, pelón, sin d i en t e s , estevado,—Gangoso, y sucio, y tuerto, y jo-
robado? | Pues lo me jo r q u e t iene es la figura." 

De la concordancia de los relativos que, nial, quien y cuyo. 

1046. N o s i e m p r e co r r e sponde un m i s m o caso al re la t ivo y á 

su an t eceden te ; si se dice, po r e j emplo : cul t ivo las ciencias q u e 

son más necesar ias pa ra el ingeniero ; el an t eceden t e ciencias 

es tá en acusat ivo, y el re la t ivo que es nomina t ivo , pues to q u e 

es s u j e t o de esta o rac ión : "que son más necesarias." L a con-

cordanc ia del re la t ivo con el a n t e c e d e n t e se a ju s t a á las reglas 

s iguientes : 

1047. Reg l a I a Según fuere el género y n ú m e r o del antece-



dente , así será el géne ro y n ú m e r o de la pa lab ra var iable q u e 

concuerde con el relat ivo. Así lo c o m p r u e b a n los e j emplos si-

guientes : tu hermano que es discreto, tu hermana que es discreta; 
tus hermanos que son instruidos; tus hermanas que son hacen-
dosas. 

1048. R e g l a Si el an t eceden t e se c o m p o n e de dos o m a s 

sus tan t ivos del m i s m o n ú m e r o y de d i s t in to género , ó de nú-

mero y géne ro diversos, el ad je t ivo t o m a r á la t e rminac ión plu-

ral co r r e spond ien te al géne ro mascul ino; v. g.: tu hermana y tus 

hermanos que son discretos; tus hermanas y hermanos que son 

instruidos. 
1049. R e g l a 3a C u a n d o no se declara con ce r teza cuál es el 

v e r d a d e r o a n t e c e d e n t e del relat ivo que, se le a n t e p o n d r á al pro-
n o m b r e el a r t ículo q u e le co r r e sponda , si lo cons ien te la cons-
t rucción, ó se u sa rá en su lugar el relat ivo cual. S i se dice , po r 
e j emplo : la hermana del joven estudiante que está presente es m u y 
ins t ru ida ; no se sabe á p u n t o fijo quién es tá p resen te , si el jo -
ven ó su h e r m a n a ; la ince r t idumbre desaparece , si se sus t i tuye 
el re la t ivo que po r cual p reced ido de art ículo, en esta fo rma : la 
h e r m a n a del joven e s tud ian te , el cual está presente , ó bien la 
cual está presente . 

Crece la dif icul tad, si son del m i s m o n ú m e r o y de igual gé-

nero los sus tan t ivos q u e pueden t o m a r s e por a n t e c e d e n t e del 

relat ivo. E n es te caso buenos escritores h a n repe t ido después 

de cual el sus tan t ivo á q u e se refiere; v. g.: " . . ^ . . e n aque l mis 

m o p u n t o en t ró el barbero á quien D. Quijote q u i t ó el y e l m o de 

M a m b r i n o y Sancho Pansa los apare jos del asno que t rocó con 

los del suyo ; el cual barbero vió á S a n c h o P a n z a ; " repe t ido 

el sus tan t ivo barbero d e s p u é s del relativo, no q u e d a y a d u d a 

respec to del n o m b r e al cual hace referencia. 
1050. Resla 4® Cuando se usan los correlativos cual y tal, á v-ces 

c o n c u e r d a n con distintos sustantivos; v. g.: "Tal es la muerte, cual 
fué la vida." 

O'ras veces concuerdan con un mismo nombre, si bien usado en 
diferente número; "Este como del ejemplo de Cervantes, no es el mis-
mo que encabeza proposiciones tales, cual la siguiente." (D. Marco Fi-
del Suárez. Estudios Gramaticales). 

1051. Regla 5* Cuando se usa la expresión á cual más seguida de 
un adjetivo, para denotar que las cosas ó personas calificadas rivali-
zan en la cualidad que el adjetivo significa, puede éste en número 
singular concertar con sustantivos plurales. Se comprueba esta doc-
trina con los ejemplos siguientes tomados del Diccionario de Cons-
trucción y Régimen de D. Rufino José Cuervo: " P u s o en su boca 
tres discursos á cual más bello." (Martínez de la Rosa ) . " Y los si-
guientes días todos fueron | A cual más angustioso y más amargo." 
(D. Angel Saavedra). "Mil temores me combaten á cual más funes-
to." (Bretón). Puede también ponerse en plural el adjetivo; ejemplo 
de ello son las siguientes coutrucciones: ,lDos autoridades que por for-
tuna tengo á la mano y que son á cual más respetables.'' (Jovellanos). 
Lázaro cuenta su vida y lo que pasó con sus amos á cual más avarien-
tos." (Gil y Zárate). "Se les ofrecían una infinidad de ideas y de ex-
presiones á cual más chistosas." (Cadalso). 

1052. Regla 6a. Por uso antiguo que hasta hoy persevera, el relati-
vo quien en número singular s ; refiere á sustantivos plurales; sirvan de 
ejemplo las autoridades siguientes: ' 'Preguntó á los caballeros que quién 
eran." (Quijote, Cervantes). "Quiso significar Dios al profeta dos ma-
neras de personas, unas con quien había de usir misericordia, y otras 
con quien había de usar de justicia." (Granada); ' 'Los amigos con quien 
habla." (Rivadeneyra, Vida de San Ignacio). " con ser españoles 
y tener tantos españoles con quien consultar." (Rivadeneyra). " los 
diferentes ingenios de quien se tomaron, etc. ' (Nocedal, Discurso aca-
démico). " C o n frecuencia se mezclan no sólo figuras reales y seres 
abstractos, sino personajes de muy distinta raza que es menester 
que ellos mismos se descubran y declaren quien son." ( Menéndez y 
Pelayo ). "Costumbre gallarda ha sido aun en los más claros varones 
á quien la Real Academia ha recibido en su seno." (Cañete, Discurso 
académico ). 

1053. R e g l a 7 a . E l re la t ivo cuyo cuya no concuerda en géne-

ro y n ú m e r o con su an teceden te , sino con el sus t an t ivo pos-

pues to , q u e e x p r e s a g e n e r a l m e n t e la cosa pose ída ; v. g.: la per-

sona cuyos in tereses def iendes; en este e jemplo , cuyos no con-

cue rda con el a n t e c e d e n t e persona , sino con el sus t an t ivo inte-

reses. 

1054. R e g l a 8® E l re la t ivo cuyo, cuya, nunca p u e d e , concer-

ta r con su a n t e c e d e n t e repe t ido , y así no p o d r á decirse: "ed i f i -

q u é u n a casa , cuya casa vale vein te mil pesos." 

1055. R e g l a ga Si los n o m b r e s de las cosas poseídas fueren 

d o s ó más, el re la t ivo cuyo concier ta con el q u e le es tá más in-

media to ; v. g.: " é m u l o de don Mayr , cuya integridad, inte-
ligencia y celo por las r en tas reales le hab ían conqu i s t ado el apre-



ció de tan jus t i f icado soberano." ( A m a d o r de los Ríos). "Pare-

des, cuya ira y pundonor aun no es taban sat isfechos." ( Q u i n -

t a n a ) . 

De la concordancia de dos ó más sustantivos. 

1056. D o s ó más sus tan t ivos con t inuados c o n c u e r d a n en ca-

so , pe ro no es necesar io q u e t e n g a n el m i s m o n ú m e r o ni el mis-

m o género ; v. g.: " H o m b r e es un géne ro q u e c o m p r e n d e / a s es-
pecies pastor, labrador, artesano, ciudadano y much í s imos otros. ' 

(Bello). " Á es te comité p re sen tó Bre tón su comedia Flaque-
zas Ministeriales." ( E l m a r q u é s de M o l i n s ) . " L e o n c i a f o r m ó 

l ista de ellas no menos l a rga q u e la q u e saca hoy Lepor i l lo en 

la ópera D. Juan!' (D. J u a n Va le ra ) . 

1057. Los sustantivos que concuerdan en caso pueden hallarse se-
parados por un verbo que rige á ambos; v. g . : "Viva y muerta la ce-
lebra prodigio de gracias y hermosura." ( Aur. Fernández Guerra y 
Orbe). El pronombre sustantivo la y el nombre prodigio están en acu-
sativo regidos del verbo celebra. 

1058. Frecuentemente la expresión formada por dos sustantivos con-
tinuados, puestos en el mismo caso, puede resolverse en una oración • 
de relativo y de verbo conexivo, como se advierte en el principio de 
la Égloga II de Virgilio, traducida por D . Miguel Antonio Caro: "Ar-
día Coridón por Galatea, | Delicias de su dueño." Esto es, que era de-
licias de su dueño. 

Concordancia de sujeto y verbo. 

1059. R e g l a I a E l s u j e t o concuerda -con el ve rbo en n ú m e r o 

y persona; v. g.: el caballo corre; el ave vuela. . 
1060. R e g l a 2? Si el s u j e t o se c o m p o n e de dos ó más sus tan-

t ivos l igados por la con junc ión copula t iva y, el ve rbo debe rá ha -

llarse en plural ; v. g.: Virgilio y Horacio fueron g r a n d e s poe tas . 

1061. Regla 3a Aun cuando no estén unidos por conjunción los 
sustantivos que forman un sujeto compuesto, el verbo de la oración 
se hallará en número plural; v. g . : El sosiego de los campos, la sereni-
dad del cielo, la fragancia de las flores, el canto no aprendido de las 
aves, serán raudal inexhausto de inspiración. 

1062. Sin embargo, no sería incorrecto concertar el verbo en sin-
gular con el sustantivo más inmediato, si el significado del verbo se 
afirma de cualquiera de los sujetos en particular, pero no de todos si-

multáneamente; v. g.: " Una voz, una silaba, un acento. \ si ingrato 
suena en importuno sitio." (Martínez de la Rosa). 

1063. Regla 4 a Si entre los varios nombres que forman el sujeto 
compuesto hay alguno que por su significado comprenda á los demás, 
con éste concertará el verbo; v. g.: ' 'Los árboles, las aves, las aguas, 
la naturaleza toda parecía sonreír, saludando al nuevo día." " L o s es-
tudiantes, los profesores, la Escuda toda, felicitó á su Director." 

Esta regla tiene aplicación en las oraciones de índole negativa, si 
entre los términos que forman el sujeto compuesto, hay uno que con-
tenga la negación de todos ; sirva de ejemplo este pasaje de una obra 
del marqués de Molins, publicada por orden de la Real Academia: 
"Ni las glorias militares, ni los placeres juveniles, ni los encantos de 
la Corte, ni los sueñus de la política, ni los deberes de la administra-
ción pública, ni los estudios de la vida académica, ni nada en fin fué 
bastante á que aquel consagrado morador del apacible C'idacos dejase 
de ser poeta." Habría sido preferible suprimir la conjunción ni antes 
de nada. 

1064. R e g l a 5 a Si el su j e to de la oración fuese un t r a t a m i e n -
to ó p r o n o m b r e reverencial , c o m o dice Diez, conce r t a r á con la 
te rcera pe r sona del verbo. C o n f o r m e á e s t a regla se dice usted 
es a m i g o mío, vuecencia es ilustrado. 

1065. Regla 6 a Nombres sustantivos plurales, que son de suyo ter-
ceras personas, concuerdan algunas veces con la primera ó segunda 
persona del verbo, si estas personas han de quedar incluidas en aque-
llos nombres; así lo comprueban las siguientes autoridades : "Ahora 
te digo, y con razón, | Q.ie las mujeres de forma | Tenemos gran 
sujeción." (Moratín N., La Petimetra). "Por feas que seamos las mu-
jeres." (Cervantes, Quijote ). " ¿ Q u é es la cosa porque más aborrecéis 
las mujeres á los hombres?" (Don Antonio de Guevara, Epís1. fam ) 
"Los-reyes hacéis lo que os viene más en cuenta" ( M a r i a n a ) . " ¿ E s 
posible que el señor alcalde. quiera quitar la honra á dos insig-
nes estudiantes como nosotros, y á su Majestad á dos valientes solda-
dos que íbamos á esas Iialias y á esos Flandes?" (Cervantes). 

1066. Regla 7^ Si el sustantivo está en singular, pero es colectivo 
seguido de un genitivo plural, el verbo que concuerde con él puede 
hallarse en la primera persona también de plural; v. g . : " E l vulgo de 
los mortales nos devanamos el seso." (Menéndez y Pelayo). 

1067. Si 110 concurren las circunstancias dichas, el sustantivo sin-
gular no podrá relacionarse con la primera ó segunda persona del ver-
bo; no son correctas estas construcciones : El profesor de Física ense-
ño Geometría Analítica. Por esta razón, gramáticos de primer orden 
censuran que se diga: Pedro N., certifico, etc.; en vez de certifica, ó bien : 
Yo Pedro N. certifico. Sin embargo, no puede negarse que esta con-
cordancia se halla en algún escritor de nota: " E l Maestro Fr. Luis 
de León en el pleito que trato con el fiscal del Sinto Oficio, digo" 

1068. R e g l a 8" C u a n d o el su j e to c o m p u e s t o se f o r m a de dis-
t in tas pe r sonas g ramat ica les , se prefer i rá pa ra la concordanc ia 



la s e g u n d a á la te rcera , y la p r imera á es tas dos, y así se d i rá : 

• Tú y Pedro sois amigos míos ; Pedro, tú y yo somos amigos . A u -

torizan es ta regla los e j emplos q u e s iguen: "Quis ie ra morir , pa -

ra que tú y Braidio fueseis d ichosos." (D. J u a n Valera) . "¿Cuán-

tos e s t a m o s aqu í ?—Es tá i s tú y tu mujer." (Cervantes , Quijote). 
"Sé que tú y el Señor D. Emilio estuvisteis en casa, m a s 110 tuve 

el gus to d e veros." (Cuervo , Apunt. Critic.). " M a l d i t o s seáis mi 
hermana y tú!' ( B r e t ó n de los H e r r e r o s ) . Mora t í n , en el caso 

de la regla an te r ior , conce r tó el verbo con la t e rce ra pe r sona de 

p lura l ; d i j o : "Túy malquiera se expondrán m u c h o , si tratan d e 

escribir la His tor ia c o m o d e b e escribirse." 

1069. Reg l a 9 a U n s u j e t o c o m p u e s t o de dos ó m á s sus t an -

t ivos ó locuciones del géne ro neutro , p ide q u e el ve rbo con el 

cual concuerde es té en s ingular ; v. g.: lo bueno y lo malo le pa-
rece i gua lmen te curioso." ( M e n é n d e z y Pe layo) . " ¿ E s m á s q u e 

un breve p u n t o | E l b a j o y t o r p e suelo, c o m p a r a d o | Con es te 

g ran t r a s u n t o | D o vive m e j o r a d o | Lo que es, lo que será, lo que 
ha pasado?" (Fr . Lu i s de León) . " N o m e agradaba ni lo uno ni lo 
otro." 

T a m b i é n se p o n d r á el verbo en s ingular , si el su j e to lo for-
man una oración y u n sus t an t ivo neutro; v. g.: " Esto y no ha-
berse probado n a d a en con t ra del reo, inclinó el á n i m o de l o s j u e -
ces á la c lemencia ." ( E j e m p l o t o m a d o de Bello) . 

Si el ve rbo de la oración fuere recíproco, d e b e r á ha l la rse en 
el n ú m e r o plural; v. g.: "Esto y lo que afirma la gaceta se contra-
dicen,." ( E j e m p l o d e Bello). 

1070. Regla IG^ Dos ó más infinitivos piden que se halle en sin-
gular el verbo que concuerda con ellos; v. g . : 'Sacarle el estoque y el 
espirar sería todo á un t iempo." (Quijote, Cervantes). "Acometer y 
realizar grandes empresas fué propio de los romanos." " ¿ C ó m o no 
será . . . . oposición manifiesta al fin del milagro, el cercenar, ocultar, 
deprimir los de los santos?" (P. J. Mir). "El colorear de las nubes, y 
el descubrirse el aurora, el aparecer la hermosura del sol es una cosa be-
llísima." (¿Fr. Luis de León?) "Sólo les halaga el afeminado estudio 
del canto y de la danza lasciva, y el rizar de mil modos los cabellos, 
y el dar á la ve z inflexiones blandas y mujeriles " (Menéndez y 
Pelayo, Historia de las Ideas Estéticas tn España, tomo I ) . " T o d o lo 
i,ue dices entiendo, y el decirlo tú y entenderlo yo me causa nueva ad-
m i r a r o n y nueva maravilla." (Cervantes, Coloquio de los Perros). 

1071. Regla Si los infinitivos van acompañados de un sustan-
tivo plural que les sirve de predicado, puede hallarse el verbo en plu-
ral concertando con este último; v. g.: "Orar , estudiar y labrar la tie-
rra eran ocupaciones ordinarias de aquellos monjes." 

1072. Regla 12^ Si el sujeto de la proposición fuere una oración, 
el v e r b o c o n el c u a l c o n c u e r d e d e b e r á e3tar en s i n g u l a r ; " es gran 
bellaquería que tanta gente principal como aquí estamos se mate por causas 
tan livianas." (Quijote, Cervantes). Aun siendo dos ó más las oracio-
nes, el verbo deberá ir en singular; v. g.: No es posible que juegues y 
estudies á un tiempo. 

1073. Reg l a 13* U n n o m b r e colect ivo i n d e t e r m i n a d o s ingu-

lar p u e d e conce r t a r con un verbo plural , si el colect ivo y el ver-

bo se ha l lan en d i fe rentes m i e m b r o s del p e r í o d o ; v. g.: " L a 

muchedumbre a l b o r o t a d a no sabe t empla rse , ó temen ó espantan, 
y en t o d a s sus cosas obran d e s a p o d e r a d a m e n t e . " (Mar i ana ) . 

1074. R e g l a 14a T a m b i é n p u e d e concer ta r el colect ivo sin-

gu la r i n d e t e r m i n a d o con un verbo plural , si al colect ivo s igue 

un gen i t ivo q u e a s imi smo sea del n ú m e r o plural : v. g.: multitud 
de soldados entraron en la c iudad ; "Hubieron d e d e s a r m a r la crí-

t ica aque l l a serie inacabable de descripciones." (P. García Blan-

co); " .Aparecen u n a serie de cartas de a r d e n t í s i m a polémica." 

( M e n é n d e z y Pe l ayo ) ; " aque l la b r i l l an t í s ima legión de poe-
tas líricos e d u c a d o s en I ta l ia a r r a n c a b a n de la lira a n g l o s a j o n a 

acen tos " ( ¿Menéndez y Pe layo?) 

1075. El colectivo gente en lo antiguo concertó con verbos plura-
les, aun sin concurrir las circunstancias requeridas en las reglas ante-
riores, y así dijo Cervantes: " tanta gente principal como aquí es-
tamos." ' Otra mucha gente de casa le sellaron y pellizcaron.'' ( Idem). 
"Toda la gente de la ciudad venían á verla." ( Idem) . 

1076. Parte y mitad t o m a d o s en sen t ido colect ivo concuer-

d a n con verbo plural , aun sin q u e concur ran las c i rcuns tanc ias 

de q u e se h a h a b l a d o en las reglas 13" y 14a; v. g.: " H a b i é n d o -

se el a u t o r rese rvado el d e r e c h o exc lus ivo d e pub l i ca r en co-

lección sus producc iones l i terarias, ha l l egado el caso de verifi-

carlo. L a m a y o r parte son b a s t a n t e conocidas." (B re tón de los 

Her re ros ) . " Se sen t a so ldados se emba rca ron , la mitad perecie-
ron en al ta mar ." 

1077. N o es forzoso q u e el colect ivo s ingu la r concue rde con 



verbo plural , c u a n d o se verif ican las condiciones de q u e se ha 

h a b l a d o en reglas anter iores ; puede en es te caso hal larse el v e r -

bo en el n ú m e r o s ingular . L o c o m p r u e b a n los e j emplos q u e se 

ponen á cont inuac ión : " B u e n número de cédulas no halló cabi-

da en la nueva edición; pe ro bas t a que m á s de la mitad de ellas 
fuera admitida." (Garc ía Icazbalceta) . "Gran cúmulo de obser-
vaciones técnicas debió d e recogerse." ( M e n é n d e z y Pe layo) . " L a 

mayor parte de las fechas es de una cer teza absoluta ." (L . M o -

ratín) . 

1078. Regla 15^ Si en proposiciones recíprocas "uno" es sujeto 
gramatical, y "otro" es complemento del verbo, éste podrá hallarse en 
número plural; v. g.: " Se odiaban uno á otro;" "se miraban el uno 
al otro." (Gram. Comparada de Diez, y Estudios Gramaticales por 
Suárez). 

1079. Kegla 16^ Si cada va inmediato á un número cardinal que 
concierta con un sustantivo plural, el verbo correspondiente deberá 
hallarle en ese mismo número; v: g.; "Acordóse que cada cien vecinos 
contribuyesen con dieziocho mil maravedís." (Clemencín). "Cada dos-
cientas caballerías formaban una división ó brigada." (Clemencín). Sal-
vá da á entender que en el caso lo más usual es poner el verbo en sin-
gular; y así se dirá cada mil soldados tenía un capitán; si bien no cen-
sura que se diga cada mil soldados tenían un capitán. 

1080. Regla 17^ Si cada precede á un numeral colectivo, lo más 
común es poner el verbo, en singular; v. g.: llcada millar de soldados 
tiene un capitán;" "cada veintena de trabajadores está bajo la dirección 
de un capataz." 

1081. R e g l a 18a C u a n d o dos ó más sus tan t ivos es tán un idos 
por la preposición con, el ve rbo p u e d e ha l la rse en plural ; v. g.: 
"Séa le l igera la t ierra y que el recuerdo de tan esclarecido varón 
j u n t o con el de sus amigos los L i s tas , los Reinosos , me sirvan á 
mí." (Monlau ) . "Pedro con su hermano estuvieron á v is i tarme." 
(Cons t rucc ión au to r i zada por S a l v á ) . U n poe ta an t iguo d i j o : 
" C u a n d o y o veo la gent i l c r i a tu ra | Q u e el cielo acorde con na-
turaleza | formaron." E n los escr i tos de Cervan tes h a y e j emplos 
de esta especie de c o n c o r d a n c i a ; si bien es m e j o r evi tar la . 

1082. Si los n o m b r e s q u e d e s e m p e ñ a n el oficio de suje to , 110 
van i n m e d i a t a m e n t e l igados por la preposic ión con, el ve rbo de-
berá ir en s ingular , y así se d i rá : P e d r o fué condenado á m u e r t e 
j u n t a m e n t e con sus cómplices. 

1083. R e g l a 19a Si d i fe ren tes su je tos de la proposic ión es 

tan l igados por la con junc ión ni, el ve rbo se p o n d r á en plural ; 

v. g.: " A n a d i e hubieran d a d o ma los ra tos ni la Inquisición ni 
el Rey" ( M e n é n d e z y Pe layo) . " T a l e s son los q u e es tán t i rani -

zados de es te vicio sin que ni el temor de Dios, ni el ánima, 

ni la conciencia, ni paraíso, ni infierno, ni muerte, ni juicio,ni aun 
á veces la misma honra sean pa r t e p a r a revocarlos de es te cami-

no." (F r . Lu i s de G r a n a d a ) . 

E n cons t rucc iones como la anter ior , nues t ra l engua no repug-

na q u e el ve rbo se hal le en el n ú m e r o s ingular , según lo com-

prueba esta f r a se de D. J u a n Va le r a : "Con este j u s t o desprec io 

me m a t a r á usted mejor , sin que se manche de sangre , ni su mano 
ni su conciencia." (Pepita Jiménez). 

1084. R e g l a 20a Si en el caso de la regla a n t e r i o r , p r e c e d e el ad-

verbio no al ve rbo de la oración, y és te al su je to , p u e d e concer ta r 

el verbo con el sus tan t ivo más inmedia to , aun c u a n d o el sus tant i -

vo se halle en n ú m e r o s ingular ; y así se dirá: no abatió su á n i m o 

ni la enfermedad, ni la pobreza , ni o t ras m u c h a s y g r a n d e s pena-

l idades; " P o r q u e en mi fe v e r d a d e r a | No se trasluce mentira | 
Ni ficciones" ( M o r a t í n Nicolás , La Petimetra). " Q u e en leal tad 

al sobe rano no las iguala el persa ni el egipcio." (D . Miguel An-

tonio C a r o ) ; en el Q u i j o t e se lee: " D e b e n los h is tor iadores ser 

pun tua les , ve rdade ros y no n a d a apas ionados , y q u e ni el inte-
rés, ni el miedo, ni el rencor, ni la afición no les haga to rcer el 

c a m i n o de la verdad ." O r d e n a d o s los m i e m b r o s del pe r íodo an-

terior, c o n f o r m e á lo q u e p ide la s in t ax i s ac tua l , se dirá: deben 

los h i s to r iadores ser p u n t u a l e s y q u e no les haga to rcer el 

c a m i n o de la v e r d a d ni el interés, ni el miedo, etc. 

1085. R e g l a 21 a E n oraciones af i rmat ivas , c u a n d o el ve rbo 

p recede á dos ó m á s sus tan t ivos q u e f o r m a n un s u j e t o compues -

to, p u e d e el ve rbo conce r t a r en n ú m e r o s ingular con el más in-

media to ; v. g : " A l míst ico au to r de la expos ic ión del l ibro de 

J o b valióle su inocencia y saber? ( M e n é n d e z y Pelayo) . C o m o á 

m u c h o s parece e x t r a ñ a esta m a n e r a de const rucción, a g r e g a r é 

en conf i rmac ión d e la regla d a d a a lgunas o t r a s au to r idades : 



"Lamenta ahora esto la lealtad y la piedad española." (Villanueva 
citado por Bello). "Puso admiración en el ánimo de todos la soledad, 
la hora, la voz y la destreza del que cantaba, que era extremada." (Cer-
vantes). " Y lástima grande que falte á sus églogas variedad, conoci-
miento del arte del diálogo, oposición y contraste entre las situaciones de 
los interlocutores." (Quintana). "Se ejercita la persroerancia y la pacien-
cia." (Linier?, Discurso académico). " llevóle su suerte y su miedo. ' 
( Cervantes). "Se indica el número, la especie y el orden de las relacio-
nes elementales." (Bello). "Cual alegre pajarilloá quien falta el aire 
y la luz." (Vigil). "Sin duda contribuyó también á ello la afición y 
respeto á la memoria de su General D. Juan de Austria." (Clemen-
cín) . " con Cristo nació la verdad y la justicia." ( F r . Luis de 
León) . 

1086. Si los su je tos pospues tos al ve rbo fueren n o m b r e s de 

persona , el ve rbo d e b e r á pe rmanece r en p lu ra l , según qu ie re 

Clemencín á quien s igue Bello, si mi m e m o r i a no m e es inf ie l ; 

y así deb ió decir Cervan tes : "lo m i s m o confirmaron D. Fernan-
do, Cárdenlo y sus cantaradas." 

1087. Según se e x p l i c a r á con m a y o r ex tens ión , c u a n d o se 

hab l e de las oraciones de infinit ivo, cons tan és tas de suje to , ver-

bo de t e rminan te , ve rbo d e t e r m i n a d o y c o m p l e m e n t o di recto; 

v. g.: P e d r o quiere edificar templos. C u a n d o el su j e to del ve rbo 

d e t e r m i n a n t e no es tá mani f i es to , la oración t o m a la f o r m a im-

personal ; tal es la índole d e esta cons t rucc ión : se quiere edificar 
los templos que ha de h a b e r en la c iudad . 

E n oraciones de es ta clase, unas veces ex ige el sen t ido q u e 

el ve rbo d e t e r m i n a n t e c o n c u e r d e con el inf ini t ivo t o m a d o jun-

t a m e n t e con su c o m p l e m e n t o , y o t ras p u e d e el ve rbo d e t e r m i -

n a n t e concer ta r con el c o m p l e m e n t o . Si se verifica lo p r i m e r o 

debe rá hal larse el ve rbo s u b o r d i n a n t e en n ú m e r o s ingula r ; si lo 

segundo, es tará en el n ú m e r o q u e p i d a el c o m p l e m e n t o . E n el 

e j e m p l o arr iba p r o p u e s t o el ve rbo d e t e r m i n a n t e quiere, ex ige 

concorda r en s ingular con la expres ión reg ida " e d i f i c a r templos;" 
si se hubiera dicho: se quieren edificar los templos que ha de ha-
ber en la ciudad, habr ía r e s u l t a d o el sen t ido a b s u r d o de q u e los 

templos querían ed i f i ca rse ; por el cont rar io , puede deci rse con 

t o d a prop iedad : "se p u e d e n edificar t emplos en la c iudad," por-

c u 2 p u e d e af i rmarse de l o s t emplos la posibi l idad d e ser edifi-

cados. Con igual p r o p i e d a d podía habe r se d i c h o : se puede edi-
ficar t emp los , c o n c e r t a n d o el ve rbo d e t e r m i n a n t e con la locución 
edificar templos. 

Para d e t e r m i n a r en cada caso par t icu lar q u é n ú m e r o corres-

p o n d e al ve rbo d e t e r m i n a n t e según el sen t ido de la frase, bas-

t a r á d a r al inf ini t ivo la f o r m a pas iva c o m p u e s t a del pa r t i c ip io 

pasivo y del aux i l i a r ser; m e d i a n t e es te p roced imien to , se ad-

vier te q u e no se p u e d e decir las calles quieren ser compuestas, 
los templos quieren ser edificados; al paso q u e sin improp iedad 

de l engua je se p u e d e decir : las calles pueden ser compuestas; los 

t emplos pueden ser edificados. 

1088. Regla 22^ Sujetos singulares unidos por la conjunción ó y 
pospuestos al verbo consienten que éste se halle en singular ó en plu-
ral; v. g.. "movióle la ambición ó la ira," ó bien : "moviéronle la am-
bición ó la ira." Si los sujetos unidos por la conjunción ó preceden 
al verbo, éste se hallará en plural; v. g.: " dijeron que la enfer-
medad ó la melancolía habían acabado con su vida.' ' (Véase la Gra-
mática de Bello, páirafo 837, edic. de París, 1898). 

1089. Reg l a 23" C u a n d o el ve rbo ser está en t r e dos sus tan-

tivos, por regla gene ra l concier ta con el q u e hace < ficio de su-

jeto; v. g.: las virtudes son el más p rec iado ornamento del a l m a ; 

" N o es palabras el camino de Dios'.' (V . Avi la) . " L o que hoy es-
tá formando un todo sólo fué en un t i e m p o distintas palabras'.' 
( M a r c o F ide l Suárez) . " Toda la venta era llantos, voces, gritos, 
confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojico-
nes, palos, coces y efusión de sangre'.' ( C e r v a n t e s , Quijote). " E s 

su dote , c u a n d o menos, | Diez y siete mil ducados . " (La Peti-
metra, Mora t ín ) . "Tu vestido será calza entera, ropilla larga, he-
rreruelo un poco más largo. (Cervantes) . 

P.ir atracción sucede á veces que el verbo ser concuerde con el atri-
buto; v. g . : "Tu sueño imperios han sido." (Calderón). " T o d o esto 
eran tortas y pan pintado. (Cervantes). " E s pues el caso que el yel-
mo y el caballo y caballero que D. Quijote veía era esto." (Cer-
vantes). 

1090. Regla 24^ Si el verbo ser se halla entre un sustantivo y un 
adjetivo numeral cardinal, concertará con el nombre que está pospues-
to; v. g . : " L a gente que sacó fueron ochocientos hombres." ( H u r t a d o 
de Mendoza), Trocando el orden de los términos se diría: Ochocien-
tos hombres fué la gente que sacó. 



i c q i . Regla 25* Si el sujeto de la oración fuere el indeterminado 
que seguido de un genitivo de plural, el verbo deberá hallarse en este 
mismo número, v. g . : " ¡ Q u é de temores me angust ian! ¡Qué de 
cuidados me cercan!" En este caso se sobreentiende algún colec-
tivo indeterminado, como multitud; ¡Qué multi tud de temores me an-
gustian!" 

1092. Es frecuente que el relativo que vaya precedido de pronom-
bres de diferente persona; en este caso ocurre preguntar con cuál ha 
de concordar el verbo de la oración de relativo. Presentando en con-
creto la cuestión se desea saber cómo deberá d e c i r s e : ^ soy el queofirmo 
ó el que afirma; tú eres el que afirmas 6 el que afirma ; nosotros somos los 
que afirmamos ó los que afirman ; vosotros sois los que afirmáis ó los que 
afirman. 

Para desatar mejor la dificultad, consideraremos separadamente ca-
da uno de los casos particulares comprendidos en el general. 

1093. Pueden ocurrir los pronombres yo y él antes del relativo que; 
cuando esto se verifica, puede considerarse el como incorporado al re-
lativo que, por lo cual el verbo de la proposición relativa se hallará en 
tercera persona de singular; y así diremos: j w soy el que afirma; pero 
como observa Cuervo, en fuerza de la atracción que ejerce el pronom-
bre yo, también podrá decirse: jw soy el que afirmo. 

Si ocurren tú y él antes de que, por las razones aducidas podrá decir-
se : tú eres el que afirmas ó tú eres el que afirma. 

En confirmación de lo expuesto será bien aducir algunas autorida-
des: D. Eugenio Ochoa, en su versión de la Eneida, dijo: "Fo aquel 
que en otro tiempo modulé cantares al son de leve avena" " Y o so\ 
Merlín, aquel que las historias | Dicen que tuve por mi padre al dia-
blo." (Cervantes). " Yo soy aquel que nació | Sin que naciera su ma-
dre." (Copla vulgar citada por la Academia). "Fosoy el queme caso." 
(Mora t ín) . " F o soy aquel caballero queanda en boca de la f a m a . ( C e r -
vantes). " T ú eres la que dijiste | en el balcón la otra tarde | Tuya soy, 
tuya seré | Y tuya es mi vida, Zaide." (Versos citados por Cuervo ). 
" Y eres tú el que velando | La excelsa majestad en nube ardiente, | 
Fulminaste en Siná." (D. Alberto Lista). " Y o soy aquel mortal que 
por su llanto ] Fué conocido más que por su nombre | Y por su dul-
ce canto." " ¿ E r e s tú el que has de venir ?" (Quevedo) . " ¿ E r e s tú el 
que ha de venir?" (P . Scio). 

1094. Si preceden al relativo el pronombre nosotros y el artículo 
pronominal los, en fuerza de la atracción prevalece la concordancia 
con el pronombre de primera persona; por lo cual habiá que decir : 
nosotros somos los que afirmamos; "Peimi t ido nos es arar el campo á los 
que de sus frutos vivimos." (Valbuena citado por Cuervo). 

1095. Si preceden al relativo el p ionombre vosotros y el artículo pro-
nominal los, prevalece la concordancia con el pronombre de segunda 
persona: vosotros sois los que afirmáis; '' Vosotros sois ¿os que hadéis per-
manecido conmigo en mis tentaciones. " ( Scio ci:ado por Cuervo ). 

1096. En los casos hasta aquí considerados, la locución pronomi-
nal el que, los que, etc., ha estado en nomina t ivo ; mas si dicha locu-
ción se halla en plural y en ablativo, con sentido paititivo, el verbo 

de la proposición relativa consiente la concordancia con la tercera per-
sona de plural, sean cuales fueren la 

persona y número del otro pro-
nombre ; siguiendo esta regla diremos : Fo soy de los que afirman; tú 
eres de los que afir man; él es de los que afirman; nosotros somos de los que 
afirman; vosotros sois de los que afirman. Autorizan esta construcción 
escritores de nota. D. Manuel José Quintana dice: " D . Alonso de 
Aguilar fué uno de los primeros que acudieron al peligro en compañía 
del conde de U r t ñ a . " (Biografía del Gian Capitán). ' ' C u a n d o por me-
dio del arte maravilloso de la imprenta se comenzaron á divulgar los 
tesoros de la antigüedad clásica, Persio fué uno de los primeros que vie-
ron la luz " (Vigil) . " N o somos nosotros de los que creen que la poesía 
consiste únicamente en la forma con que se expresa el pensamiento." 
(D. Angel Saavedra). 

1097. Si en el caso descrito en el párrafo anterior, la locución pro-
nominal los que, no obstante ser de tercera persona, incluye á una pri-
mera de plural, 

con ésta habrá de concordar el verbo. Analicemos es-
te pasaje de Jovellanos: " C u a n d o en Enero de este año se trató del 
nombramiento de la Regencia, fui YO uno de los QUE más INSISTIERON 
en que previamente se acordase, como se acordó, no incluir á ningu-
no de los que COMPONÍAMOS la Jun t a . " 

En la primera oración de relativo: fui yo de los que más insistieron, 
etc., el verbo está en tercera persona, á pesar de que Jovellanos que 
es el que habla, formó paite de los que insistieron, porque el pronom-
bre yo declara sin ningún género de duda que él también insistió; no 
sucede lo mismo con la segunda oración ó proposición relativa: " n o 
incluir á n inguno de los que componíamos la funta" si en vez de la pri-
mera persona componíamos, se hubiera puesto la tercera componían, le-
jos de incluirse Jovellanos en esa Junta, se habría excluido de ella. 
Según la doctrina expuesta, se dirá: n inguno de los que ESTAMOS en la 
Biblioteca Nacional ha leído este l ibro; si en la negación ¡la de que-
dar comprendida la persona que habla; pero si no sella de hallar con-
tenida en ella, se dirá: n inguno de los que ESTÁN en la Biblioteca Na-
cional ha leído este libro. 

1098. Si un solo pronombre precede al relativo que, con ese pro-
nombre deberá concertar el verbo de la proposición relativa; diremos 
por lo mismo: yo que afirmo; tú que afirmas; nosotros que afirmamos; 
vosotros que afirmáis. 

1099. Cuando se interpone el verbo ser entre el adverbio donde y un 
complemento correlativo de este adverbio, el verbo 

se hallará en sin-
gular, aun cuando el complemento esté en plural; v. g . : en las nacio-
nes europeas es donde más florecen las ciencias. En general, cuando el 
verbo ser se halla colocado entre dos adverbios ó entre dos comple-
mentos, pide estar en el número singular; v. g . : aquí fué donde murió 
el general; "así es como se alcanza gloria;" á ti es á quien debo mi feli-
cidad; en Dios es en quien confío. 

Luego se advierte en los últimos ejemplos que el verbo ser se ha 
construido entre dos dativos y entre dos ablativos, atraído el primero 
por el segundo. 1 

1 Un caso de atracción semejante á éste, ya que no igual, nos ofrece el 
latín en esta construcción de Horacio: «Mediocribus esse poetis \ Non di, 



C A P Í T U L O I I . 

Del régimen. 

i roo. E l r é g i m e n p u e d e c o n s i d e r a r s e con re lac ión á la pa la -

bra r eg ida y con r e s p e c t o á la p a l a b r a r egen t e . 

C o n s i d e r a d o de l p r i m e r m o d o , es la d e p e n d e n c i a q u e u n a 

p a r t e d e la orac ión t i ene d e o t r a , d e la c u a l neces i t a , p a r a com-

p le t a r y p e r f e c c i o n a r su s en t i do . 

R é g i m e n es t a m b i é n la v i r t u d q u e p o r r azón d e su s igni f ica-

d o t i e n e u n a p a l a b r a , p a r a d e t e r m i n a r los a c c i d e n t e s y p rop i e -

d a d e s g r a m a t i c a l e s de o t ra . E s t a noción d e r é g i m e n es la q u e 

c o r r e s p o n d e da r , si se t i ene en c u e n t a la p a l a b r a r egen t e . 

1101. E l r é g i m e n p u e d e ser m e d i a t o ó i n m e d i a t o , p r i m a r i o 

ó s ecunda r io . E s m e d i a t o , si e n t r e la p a l a b r a r e g e n t e y la re -

g i d a i n t e rv i ene a l g u n a o t r a voz, c o m o en las f rases : amor de pa-
dre; miel sobre hojuelas; callejón sin salida; es i n m e d i a t o , si no 

h a y p a l a b r a a l g u n a i n t e r m e d i a e n t r e la p a l a b r a r e g e n t e y la re-

g ida ; v. g.: amo la virtud'; aborrezco el vicio. 

1102. E l r é g i m e n es p r i n c i p a l ó p r i m a r i o c u a n d o la p a l a b r a 

r e g e n t e n o d e p e n d e á su v e z d e n i n g u n a o t r a , y es s e c u n d a r i o 

c u a n d o d e p e n d e d e o t ra ; en e s t a o r a c i ó n : la casa de mi amigo 
es amplia, al s u s t a n t i v o casa c o r r e s p o n d e r é g i m e n p r inc ipa l , y 

á la p repos ic ión de toca r é g i m e n s e c u n d a r i o . 

1103. C o m o es fácil n o t a r , l a s f rases r e g i d a s c o m p l e t a n el 

s e n t i d o d e las d e t e r m i n a n t e s , d e d o n d e se inf iere q u e no r i gen 

á o t r a s p a l a b r a s a q u e l l a s p a r t e s d e la o rac ión q u e n o neces i t an 

d e o t r a s q u e c o m p l e t e n ó p e r f e c c i o n e n su s e n t i d o ; en e s t e c a s o 

se h a l l a n los a d j e t i v o s d e m o s t r a t i v o s y poses ivos ; los a r t í cu lo s 

d e f i n i d o é indef in ido , casi t o d o s los adve rb io s y la m a y o r p a r t e 

d e las i n t e r j ecc iones . 

P o r el c o n t r a r i o , r igen á o t r a s p a l a b r a s el n o m b r e s u s t a n t i -

non homines, non concessere columna;.» (Horacio, Epístola á los Pisones). 
En este caso, mediocribus es atracción de poetis. 

vo, el a d j e t i v o ca l i f ica t ivo , el p r o n o m b r e , el verbo, el pa r t i c ip io , 
la c o n j u n c i ó n y la p repos ic ión . 

Del régimen del nombre. 

1104. U n s u s t a n t i v o r ige á o t r o ó á u n inf ini t ivo, m e d i a n t e 
a l g u n a p r epos i c ión ; v. g.:/e en Dios; discurso sobre Matemáti 
cas; entereza para sufrir; día de prueba. L a s p r e p o s i c i o n e s d e 
uso m á s f r e c u e n t e son d, para, por, con, sin, sobre y de. 

1105. Escritores de épocas anteriores concedían á esta última pre-
posición oficios y significados que hoy corresponden á otras. En com-
probación de esto, citaremos algunos ejemplos: "La segunda (virtud 
del leproso) fué grande fe de la Omnipotencia (en vez de en) de Cristo 
Nuestro Señor ." (Puente Med. ) ; "Solté la voz y desaté la lengua en 
tantas maldiciones Luscinda y de D. Fernando (en vez de á), como 
si con ellas satisficiera el agravio que me habían hecho. ' ' (Cerva ntes); 

"Vos estáis en la más errada opinión del mundo acerca de la destre-
za de la espada" (en vez de en la espada). (Cervantes ) ; " Y no tengo 
empacho de decirlo." (Jovellanos); Sería preferible la preposición en: 
\ no tengo empacho en decirlo; " ¿ E s posible que cosas de tan poco 
momento y tan fáciles de remediar puedan tener fuerzas de suspender 
y absortar un ingenio tan maduro como el vuestro?" (Cervantes). Ha-
bría sido preferible la preposición para: fuerzas para suspender. 

1106. L o s s u s t a n t i v o s n e u t r o s nada, algo, mucho, etc. , y locu-

c iones de l g é n e r o neu t ro , c o m o lo bueno, lo malo, lo peor, r igen 

g e n i t i v o ; v. g.: nada de arbitrariedades; algo de capricho; mucho 
de egoísmo; lo peor del caso; lo bueno de este negocio. T a m b i é n 

r ige g e n i t i v o el a d j e t i v o poco,poca, si e s t á s u s t a n t i v a d o p o r el 

a r t í cu lo i nde f in ido ; v. g.: un poco de vino; una poca de agua; 
unos pocos de soldados. C o n f i r m a n y a p o y a n e s t a r eg l a los e j em-

plos p r o p u e s t o s en el p á r r a f o 192 e). 

1107. R e c i b e n p o r c o m p l e m e n t o el d a t i v o r e g i d o d e la pre-

pos ic ión á a l g u n o s s u s t a n t i v o s q u e e x p r e s a n d a ñ o , p r o v e c h o , 

su jec ión , e j e m p l o ; v. g.: " P o d r á t o r n a r á ve r a q u e l l o s o jos | 

q u e son descanso y gloria d sus enojos.» ( C e r v a n t e s ) ; " A n a c o r e -

t a s q u e f u e r o n a d m i r a c i ó n al m u n d o . " ( M u ñ o z ) . N ó t e s e q u e en 

el e j e m p l o an t e r io r , admiración r ige d a t i v o m i e n t r a s q u e p i d e 

a c u s a t i v o en e s t a o t r a f r a s e : la admiración á la virtud es s en -

t i m i e n t o p r o p i o d e a l m a s e l evadas . 



1108. En poesía es frecuente usar la preposición á en lugar de de; 
v. g.: " D e sabia majestad sois limpio espejo | Freno al mayor, 
amparo á los mejores." ;Balbuena, Bernardo). Con mayor claridad 
se ve este trueque de preposiciones en los siguientes versos: "Mas que 
si canto yo la soberana ¡ Francisca, al uno nieta, al otro hermana?" 
(Herr. 1. ca&c., citado por Cuervo). 

También licencia poética las locuciones en medio de, en lomo de, 
se han convertido en es-as otras: en medio á, en torno á. 

Según Cuervo puede decirse indistintamente en consideración de 6 
en consideración á; en obsequio de ó en obsequio á. 

1109. El isfinitivo usado como nombre sustantivo rige genitivo, 
mediante la ¡ reposición de; v. g.: "E l dulce lamentar de dos pasto-
res." (Garciliso); " El relinchar de los caballos." (Cervantes). Los 
antiguos se excedieron quizá en el uso de este régimen, empleándolo 
en casos en q,¡ie hoy se pone el nombre en nominativo ó en acusativo; 
v. g.: "Al sa.ir del sol formaron sus escuadrones." (Mariana). Ahora 
se diría: Al salir el sol. Cervantes escribió esta frase: " Al levantar de 
los mantelesSe leen en la Vida de Santa Teresa por el P. Yepes las 
frases siguientes: "Llegaron á Córdoba y al pasar de la puente." Hoy 
pide la sintaxis que se diga: al levantar los manteles; al pasar el puente. 

1110. Los sustant ivos verba les conservan de ord inar io el ré-
g imen de su verbo; en es te caso se encuen t ran los s iguientes : 
respe to á los superiores; admi rac ión á los héroes; amor. r t los pa-
dres; ida á España; vuel ta de Francia. 

1111. Los verbales en ion po r lo regular no conservan el ré-
g i m e n de su verbo; por e jemplo , educación, corrupción, imitación, 
r igen genitivo, m e d i a n t e la preposic ión de; v. g.: la educac ión 
de los hijos; la imitación de los buenos modelos; la cor rupc ión de 
las costumbres. E s t o no qui ta q u e muchos o t ros g u a r d e n el ré-
g i m e n ve rba l ; y así se d i c e : preparac ión para la muerte; a t en -
ción á la lectura. 

1112. H a y n o m b r e s q u e t ienen dos regímenes : el verba l y el 
que les cor responde c o m o nombres ; v. g.: el t e m o r de la.muer-
te, y el t emor á la muerte. E n a lgunas cons t rucc iones sucede 
m u c h a s veces q u e cambia con el rég imen el sen t ido de la fra-
se: u n a cosa es el temor del pueblo en sen t ido subje t ivo , y o t r a 
el temor al pueblo; el odio de tu hermano significa o t r a cosa que 
el odio á tu hermano. 

1113. Cuando un nombre rige á otro, mediante la preposición á ó 
la preposición de, se evitará esta última, si ocurre inmediatamente an-
tes un posesivo; su amor á las riquezas, es construcción preferible á 
esta otra: su amor dejas riquezas. 

1114- En el caso que estamos'considerando, se excusará también 
la repetición inmediata de una misma preposición; para evitarla se di-
rá, por ejemplo: el amor de Antonio á la vida; y de ningún modo: el 
amor de Antonio de la vida. Tampoco es buena construcción ésta : el 
temor del reo de la muerte; lo correcto es decir : el temor del reo á la 
muerte. 

1115. Un mismo nombre, aun sin ser verbal, además de genitivo, 
puede regir dativo mediante la preposición á, ó ablativo con por; v. g. : 
'"Su cariño por los animales domésticos, su devoción ala inocencia." 
(D. Miguel Antonio Caro); "Acrecentándosecada día la predicación 
del nombre de Cristo para que así sea luz, 110 sólo de los judíos 
que creyeron en él, mas también á los gentiles." {ksila); "Fueron los 
misioneros escudo al vencido, amenaza al vencedor." 

1116. Locuciones enteras que hacen oficio de nombre pueden ir 
regidas de preposición; v. g . : " U n argumento que se desarrolle, no 
ya en la sociedad del Sí de las Niñas" (Marqués de Molins). 

1117. Es frecuente que un sustantivo se rija á sí mismo mediante 
la preposición á en locuciones como las siguientes: boca a boca, frente 
á frente, rostro á rostro, brazo á brazo, espada á espada, lanza á lanza. 
Tales expresiones denotan situación encontrada; oposición moral; 
igualdad y lealtad en la lucha, según puede verse en los ejemplos si-
guientes: " Q u e yo altiva, osada y fuerte | No me he de dar á parti-
do | A la fortuna inclemente, | Pues la he de esperar constante, | Vis-
la á vista, frente á frente, ¡ Cara á cara, cuerpo á cuerpo." (Calderón, 
citado por Cuervo); "Sustentaré | Solo, desnudo ó armado, | En el 
campo, en la estacada, | Cuerpo á cuerpo, espadaá espada | Que á lo 
menos se ha engañado." (Calderón, Lances de amor y fortuna); "Al 
rey de Córdoba ha muerto, | Lanzaá lanza, Ñuño Alfonso." (Lope) ; 
"Espada á espada | Riñe quien es caballero.'- (Alarcón, Los empeños 
de un engaño); ( L o s ejemplos anteriores están tomados del Dic. de 
Const. y Rég. de Cuervo). 

La expresión formada de un sustantivo regido de sí mismo, median-
te las preposiciones á, de ó por, denota en muchos casos que lo que el 
verbo expresa se verifica sucesivamente y á veces con lentitud: v. g. : 
caía el agua gota á gota; iba paso á paso; salieron uno por uno. 

Del régimen del adjetivo. 

1118. L a s pa r t e s de la oración reg idas del a d j e t i v o pueden 

ser el n o m b r e y el verbo . 

1119. D e la s ignif icación del a d j e t i v o d e p e n d e su r ég imen . 

Se cons t ruyen con la preposic ión de, los s iguientes : 

1? Los q u e d e n o t a n d ive r s idad , d i ferencia , d i s t i nc ión ; v. g.: 

" L a figura de un c u a d r a d o es diferente de la de un t r iángulo .» 

(Balmes, Filos, elem. Teod.) " . . . . n a t u r a l e z a distinta del mismo 



rayo." ( S a n J u a n d e la C r u z ) . " ¡ C u á n diverso m a n d a m i e n t o 

a q u e s t e del o t ro!" (Avi la ) . 
2o L o s q u e f o r m a n locuc iones i n t e r j ec t ivas ; v. g.: ¡Infeliz de 

mü ¡Triste de til ¡pobre de él! 

3o L o s q u e s ign i f i can escasez ó a b u n d a n c i a ; v. g.: " F u é e s t e 

a ñ o en E s p a ñ a abundante de mantenimientos, p e r o falto de sa-

lud." ( M a r i a n a ) . 

4 o L o s a d j e t i v o s a m i g o , e n e m i g o , capaz , fácil , dif íci l , l ibre , 

p a r t í c i p e ; v. g.: amigo de sus comodidades, enemigo del género hu-

mano, capaz de arrepentimiento,.fácil de conseguirse, difícil de al-

canzar, libre de cuidados, "....no soy nada amigo del dinero." 

( Q u e v e d o ) . " . . . . e r a n t odav í a capaces de sentimientos elevados.» 

( L i s t a ) ; " E l v u l g o en c u a l q u i e r p a r t e no es capaz de medio, n i 

cons i en t e f r eno . " ( C o l o m a ) ; " E s t e mi s t e r io sin ellos | Difíciles 
de aclarar.» ( H a r t z . ) . 

5° M u c h o s v e r b a l e s en or; v. g : conocedor de la verdad, ven-

gador de la inocencia, defensor de la justicia, protector del desva-

lido, amador de la virtud. 
6? Los que denotan separación ó alejamiento; v. g . : alejado del mun-

do: separado de la casa paterna. _ 
7ü Los que significan exención, privación, imposibilidad ; v. g . . 

exento del servicio de las armas; privado de recursos; imposibilitado de po-
der cobrar la plaza." (Coloma). 

Los que expresan defensa ó resguardo ; v. g . : seguro de las ase-
chanzas; resguardado de todo peligro. f Los que significan origen, procedencia; v. g p r o c e d e n t e de Ame-rica: oriundo de España. . 

10° Los que denotan que alguna cosa sequila se toma ó se subs-
trae de otra- v. g . : copiado del original; tres restado de cinco; . . . - .el 
metro y la estructura del Poema del Cid están imitados de las canciones 
de Gesta;" "versos tomados del mismo poema." 

„<? Los que se usan en sentido partitivo; v. g . : dos de ellos, algunos 
de nosotros; muchos de vosotros. En este caso el adjetivo se refiere al sus-
tantivo que expresa la parte de un todo, y la preposición de rige al nombre ó pronombre que significa el todo. 

r2° Los superlativos relativos rigen mediante la preposición de al 
nombre de una clase ó especie puesteen plural; v. g . : ' 'Ovidio el mas 
rico y fluido de los poetas latinos." (Lista). , ' , . 

i?? Los adjetivos calificativos que se aplican a un todo, rigen me-
diante la preposición de al nombre que designa la parte en donde se 
halla la cualidad ó circunstancia que connota el adjetivo. Dará luz pa-
ra entender esta doctrina el siguiente pasaje de E. de Salazar citado 

por Cuervo: " S o n pues, estas damas levantadas de hombros, cortas 
de cuello, grandes de cabeza, angostas de frente, ceñudas de cejas, hundi-
das de ojos, e tc ." 

E1 adjetivo puede concertar con el nombre que expresa la parte de 
un todo, en vez de regirlo; v. g.: eran de hombros levantados, de cuello 
corlo, cabeza grande, etc. 

Las dos construcciones expuestas en este párrafo corresponden asi-
mismo á adjetivos q u e connotan alguna cualidad intelectual ó moral; 
v. g . : Pedro es agudo de ingenio, ó de ingenio agudo; duro de condición, ó 
de condición dura. 

14o En algunas construcciones, al mismo tiempo que el adjetivo 
califica á un sustantivo, rige á un infinitivo, mediante la preposición 
de, y relaciona la cualidad que connota con lo que el infinitivo signi-
fica. Debe además tenerse presente que el sustantivo con el cual con-
cuerda el adjetivo, denota el objeto sobre el cual recae la acción sig-
nificada por el infinit ivo. 

A fin de que esta doctrina pueda ser entendida, citaré ejemplos to-
mados de escritores notables, que le darán luz y autoridad: " L a s vi-
das de los hombres célebres son de todos los géneros de historia el más 
agradable de leerse.'' ( Q u i n t a n a ) ; " C u a n d o los árboles florecen y cuan-
do madura la fruta, están más hermosos de mirar. (Fr . Luis de Gra-
nada ) ; " E s muy mala de vivirla vida." (D. Juan Valera) ; " T a l e s 
best iasson peligrosas de montar" (García Icazbalceta, Dicc. de Pro-
vincialismos, inédi to) . En las anteriores construcciones, al mismo tiem-
po que el adjetivo califica al sustantivo, relaciona esta cualidad con la 
acción significada por el infinitivo: género agradable de leerse, es géne-
ro de agradable lectura; árboles hermosos de mirar, son árboles de her-
moso aspecto; de la misma suerte: enigma difícil de explicarse es enig-
ma de dif ícil explicación. 

Es también de notarse q u e el infinitivo regido de la preposición, 
unas veces es pasivo en la significación y en la forma; v. g . : " In jus t a 
cosa y de sufrirse dura . " (Lope, Angel). Otras veces es pasivo en el 
significado, y activo en la forma; "Cosa es lastimosa de contar." (Gue-
vara); esto es : lastimosa de ser contada; otras es intransitivo; v. g . : 
" E s muy mala de vivir la vida." ( D. Juan Valera ) ; otras, por últi-
mo, es transitivo impersonal; v. g . : " E n la mayoría de los casos, su-
cede como en el presente, ser fácil de distinguir el carácter déla frase." 
(Caro, Tratado del Participio). 

159 Algunos participios pasivos de verbos transitivos piden la pre-
posición de la cual puede ser sustituida por la preposición por; v. g.: 
' 'Lo mismo hizo Sancho Panza incitado y movido del ejemplo de su amo. 
(Cervantes, Quijote ); tocado de la gracia divina, enmendó su v ida ; 
acometido de un accidente, murió en pocas horas. 

16° El adjetivo propio rige ablativo, mediante la preposición de; 
v. g . : acción propia de caballero. 

Puede por elipsis callarse el adjetivo; v. g . : "Errar es de hombre mor-
tal." ( Lope ) ; " Y o os haré conocer ser de cobardes lo que estáis ha-
ciendo." (Cervantes ) ; " E l mudar los pareceres con causa, de sabios 
es." (D. Juan Ruiz de Alarcón). 
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Es de notarse cómo se ca'-la este adjetivo usado en grado superlati-
vo, subsistiendo el adverb io muy; v. g : ' Es muy de caballersandan-
ta el dormir en los p á r a t e X d e « * ! « ? (Cervantes, Quijote); es de-
cir: es muy propio de cabal leros , etc. 

17° Los adjetivos que connotan , merecimiento 6 \o contrario piden 
ablativo con de - v g • " . - - - espec.ácu lo indigno del grande arte (M e-
néndez > Pelayo). Está m u y recibida la^elipsis del adjetivo digno co-
mo se echa de ver en estos e-jemplos: 'Es una de las cosas másdever 
que hoy tiene el m u n d o . " (Cervantes) ; " F u é , pues, de ver un poe-

ta " (Saavedra). , . , , 
18? Ajeno rige ablativo, med ian t e la preposición de en las acepcio-

nes siguientes : a.} diverso; v. g . : ' Parece que tiembla una criatura 
tan miserable como yo en tratar en cosa tan ajena de lo que merez-
co." (Santa Teresa). b.] Impropio, no correspondiente; v g : No os 
preciéis de matadora; | Cosa de vos tan ajena. (Castillejo); Ni es 
ajeno de hombres caer siete veces y levantarse otras tantas. (Puente, 
Med ); " T o d a s ellas son ajenas del estilo elevado. (Bello), c.\ Distante; 
v g ; <1 el príncipe n o ha de vivir descuidado y ajeno de los ne-
gocios." (Saavedra). . 

IQ° Asqueroso rige infinitivo, mediante la preposición de; v. g.: as-
queroso de ver. También se u s a / « r ^ - v g . : ' c o s a s peores, asquerosas 
para mirarse, cuanto más comerse. (Cervantes) . Se construye tam-
bién este adjetivo con las- preposiciones « y en; v. g . : asqueroso a ta vista; en su traje. , . 

20- Enfermo rige m e d i a n t e la preposición de al sustantivo que de-
nota la en fermedad ó la parte enferma; v. g . : enfermo de calentura; de 
la cabeza. . . . , ., 

2 L a preposición de se usa para s.gnificar que el nombre regido 
expresa la causa de que el adjetivo convenga al sustantivo que cahfi-
c a - V g. : Pedro está ciego de cólera. La cólera es el motivo de que Pe-
dro obre sin tino ni concierto. . . . . , , . 

22° Algunos adjetivos en oso, además de regir ablativo, rigen infi-
nitivo, interpuesta la preposición de; v g.: el delincuente está teme-
roso del castigo ó de ser castigado. Si á la preposición sigue la conjun-
ción que, el infinitivo se muda en subjuntivo; v. g . : El delincuente 
está temeroso de que se le castigue. Fr. Luis de León nos ofrece este 
ejemplo de uno de los regímenes mencionados : " D o s osas | De ba-
ñarse en el mar siempre medrosas. 

Los mismos regímenes corresponden á digno; v. g . : digno de premio; 
digno de ser premiado; digno de que se le premie, y á algunos adjetivos 
participiales terminados en ante, v. g.: amante del premio; amante de ser 
premiado; amante de que se h premie. 

23o Los adjetivos triste, desdichado, desventurado, mísero, pobre y otros 
al tenor de éstos, rigen ablativo, interpuesta la preposición de, cuan-
do se usan en tono exclamatorio; v. g.: " / T r i s t e de quien se halla | 
Puesto al cuello el cuchillo!'' (Alarcón); "/Ay mísero de mí. ay infe-
lice!" (Calderón); "¡Oh miserable de mil" (Granada). 

249 Escritores de la misma época formaban expresiones exclamato-
rias, concertando el adjetivo con el pronombre puesto en nominativo; 
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v. g . : "¡Ay triste yo, si fuese verdad esto." (Lope) ; " ¡ C ó m o tengo de 
caminar, desventurado yo!" (Cervantes). 

Hay que notar qué los adjetivos dichoso, feliz, venturoso, antónimos 
de los citados en los párrafos anteriores, más bien concuerdan con el 
pronombre al cual acompañan, para formar con él exclamaciones; v. 
g . : "/dichoso yo, que ni envidio ni soy envidiado!" "/Dichosos los que 
aprovechan en su servicio, y tristes de aquellos que los convierten en su 
veneno contra sí propios!" (Quevedo). 

25? En estilo narrativo también rigen á un nombre, mediante la 
preposición de los adjetivos mencionados en el caso 23o y otros dife-
rentes. Semejante construcción siive para denotar lástima, alabanza, 
desprecio, censura, satisfacción; v. g : " E n g a ñ a á la pobre del alma 
para que no medre ." (Santa Teresa); "En tend ían en robar las hacien-
das de los que menos pedían, y los tristes de los robados callaban. ' ' 
(Granada) ; "Bástame á mí pensar y creer que la buena de Aldonza 
Lorenzo es hermosa y honesta." (Cervantes). 

26o Los adjetivos étnicos ó gentilicios llevan al ablativo mediante 
la preposición de, á los sustantivos nación, nacimiento, origen; v. g. : 
" F r . Pedro de Gante digno de eterna memoria por. sus virtudes 
y méritos, fué de nación flamenco." (García Icazbalceta). 

i f Igual régimen corresponde al adjetivo poderoso; v. g : 11 Pode 
roso es Dios de hacer de los corazones empedernidos hijos creyentes." 
(Alejo Vanegas). 

También rige al nombre por medio de la preposición á ; v. g . : "Cé-
sar mismo no era poderoso á contener el desborde militar." (D . Miguel 
A. Caro) ; " N o fui poderoso á resistir la influencia de un siglo en que 
nadie sabe esperar." (Tamayo y Baus). 

28? Piden ablativo regido de la preposición de los adjetivos que 
connotan conocimiento de algo; v. g.: sabedor de la noticia; conocedor 
de las ciencias exactas; "Advertido de esto el castellano." (Quijote). 

• 2(f Los que denotan deseo, solicitud, temor; v. g . : "ansioso de re-
novación y de libertad." (Cue to ) ; " la democracia francesa, más 
amante de igualdad y de gloria militar que de libertad política ó civil." 
(A. Gal iano) . 

309 Los adjetivos provisto, dolado, enriquecido, adornado y otros de 
significado análogo, siendo de notar que frecuentemente tales adjeti-
vos están sólo sobreentendidos; sirva de ejemplo el siguiente pasaje 
del egregio crítico Menéndez y Pelayo: "Víc tor H u g o . . - . . es de to-
dos los líricos de nuestros tiempos el más caudaloso de dicción, 
el más espléndido de color, el de más arrogancia, plenitud y número, el 
de más ingeniosa variedad de formas, el de inspiración más amarga y 
mordaz en la sátira, el de voz más vibrante en la oda heroica, lanquam 
ees tinniens." (Ideas Estéticas, tomo V) . Como es notorio, en las fra-
ses subrayadas puede sobreentenderse antes de la preposición de cual-
quiera de los adjetivos dotado, provisto, adornado. 

319 Los comparativos mayor y menor; v. g . : " E r a n necesarias m u -
chas más fuerzas y mayores provisiones de dinero délas que se tenían. 
(Coloma citado por Cuervo). 



i l 2 0 . R i g e n da t ivo , m e d i a n t e la p repos ic ión á, los a d j e t i v o s 

q u e s i g u e n : 

1° Expuesto, expuesta y los d e s ign i f icac ión s e m e j a n t e ; v. gr.: 

v ivo expuesto á todo género d e pe l ig ros . E s f r e c u e n t e la e l ips is 

de l a d j e t i v o c o m o se a d v i e r t e en l o s . e j e m p l o s s igu ien tes : " H a 

h a b i d o c a b a l l e r o q u e se h a e s t a d o sobre u n a p e ñ a al sol y á la 

sombra y á las inclemencias del c ie lo dos a ñ o s , sin q u e lo sup ie -

s e su señora .» ( C e r v a n t e s , Quijote); »Mi p a d r e á r i e sgo s e v e . » 

" ¿ C ó m o m e d e j a s as í t a n á pe l ig ro?" ( L o p e ) . 

2° L o s q u e d e n o t a n u t i l idad , a g r a d o , d e s a g r a d o , p r o v e c h o , 

s ens ib i l i dad , in sens ib i l idad , hos t i l i dad , a d h e s i ó n , n e c e s i d a d ; v. 

g.: " . . . . a c t o s d e v i r t u d y mor t i f i cac ión m u y escog ida , amar-

gos al gusto de la ca rne . " ( P u e n t e ) . " ¡ O h , m á s d u r a q u e m á r -

m o l á mis que jas !» (Garc i laso , ég loga i ) . " ¿ Q u é r e s p o n d e r á n 

los q u e á t o d a s sus voces e s t u v i e r o n s o r d o s ? " ( G r a n a d a ) ; " E s 

t a m o s v iv í s imos á las c o s a s t e r r ena l e s . " (Áv i l a ) . 

3° A l g u n o s c o m p l e m e n t o s e q u i v a l e n t e s á a d j e t i v o s cal if ica-

t ivos q u e d e n o t a n s ens ib i l i dad ó i n sens ib i l i dad , t a l e s san.de ce-

ra, de bronce, de piedra; v. g.: " A l z a las m a n o s be l l a s | Á los 

c ie los d e bronce á sus querellas." ( J o v e l l a n o s ) ; " ¡ Q u é p u e d a ser 

q u i e n m e h a d a d o | L o s m á s e s t r e c h o s f a v o r e s | A mi acusa-

ción de cera ] Y á mi descargo de bronce.» ( A l a r c ó n ) . 

4° Acepto, acepta, en la s igni f icac ión d e grato; v. g.: n o h a y 

sacr i f ic io más acepto á Dios q u e el q u e se h a c e po r la s a lvac ión 

d e las a lmas . 

5? Ajeno r ige d a t i v o con á en las a c e p c i o n e s s igu ien tes : a) i m -
p r o p i o de ; v. g.: » C o m o es te sea oficio d e los p a d r e s y muy ajeno 
á las mujeres.» ( L a Ce les t ina ) , b) e x t r a ñ o á ; v. g : " E n n a d a sue -
le él inf lu i r , s ino c o m o m e r o e s p e c t a d o r . L o s a m o r e s d e D o r o -
t e a y L u s c i n d a , los d e C r i s ò s t o m o , la h i s t o r i a del c a u t i v o , las 
b o d a s d e C a m a c h o , t o d o es ajeno á D. Quijote." ( V a l e r a ) ; " S a n -
ta T e r e s a ajena á todas estas cosas, h a b l a el l e n g u a j e d e las m u -
jeres ." (V . d e la F u e n t e ) . 

6o Afecto, afecta, en la acepción de adicto; v. g.: afecto ó España. 
(Ca lde rón ) . En la significación de aplicado ó destinado á ; v. g . : 
" la tercera parte de la renta de la mitra está afecta al pago de 

pensiones." (Morat ín) . En la de anexo, unido; v. g . : "afecto al oficio 
de tesorero." (Mesonero). " el renombre de Gran Capitán que 
quedó para siempre afecto á su memoria." (Quintana) . 

7o Benigno se construyó por escritores antiguos con la preposición 
á;\. g . : "Raros son los benignos al caído." (Quevedo). Es más usa-
do construirlo con las preposiciones para con; v. g . : "Miraré al juez 
benigno para conmigo." (Puente). 

8° Piden además la preposición á los adjetivos asistente y amargo-, 
v. g.: "Asistentes ó. cortes." (Diccionario de la Academia); " per-
sonas forzosamente asistentes al principe." ( Q u e v e d o ) ; " ümargo al 
gusto." (Gram. de la Acad. ) ; amargo rige mediante la preposición de 
al sustantivo sabor; v. g.l amargo de sabor. Heredia empleó la prepo-
sición en; " E l ajenjo es hierba en el sabor amarga." 

9 o G r a n n ú m e r o d e a d j e t i v o s r igen d a t i v o d e d a ñ o ó d e pro-
v e c h o ; en e s t e c a s o es m u y e l e g a n t e u sa r la p r epos i c ión á d e 
p r e f e r e n c i a á para; v. g.: v ivo al d o l o r y á la e s p e r a n z a m u e r t o . 

io ? Finalmente rigen además un caso oblicuo, mediante la prepo-
sición á, los adjetivos siguientes: aborrecible, accesible, acreedor, agra-
dable, agradecido, grato, amable, análogo, apetecible, apropiado, ás-
pero (al gusto) , atento (á la explicación), benéfico á la salud; com-
prensible al entendimiento; común á todos; conforme á la razón; con-
trario á muchos; conveniente al enfermo; depresivo á la nobleza; des-
agradable á tu padre; desagradecido al beneficio; desconocido á los 
beneficios; deudor á s u s padres; enojoso á sus hermanos; esencial al 
cuerpo h u m a n o ; extensivo á los bienes de su mujer; fácil á la inteli-
gencia; fiel á su amo; flexible á s u s ruegos; franco á todos; igual á otro 
ó con otro; impenetrable á la inteligencia humana; inflexible á sus rue-
gos; ingrato á tu amor; inherente á su oficio; inmediato á la casa; in-
sensible á las injurias; molesto á todos; necesario á la salud, ó para la 
salud; odioso á "las gentes; perjudicial á la vista Ó para la vista; perni-
cioso ó nocivo á las costumbres, para los jóvenes; propenso á la cle-
mencia; propicio al ruego; próximo á la muerte; semejante á su pa-
dre; sensible á los elogios; sordo á la vo;- de la conciencia; sumiso á 
las leyes; anterior á esa época; posterior á su condiscípulo; superior á 
sus contemporáneos; inferior á sus amigos ; vecino al palacio; visible 
á todos ó para todos; inaccesible á los pobres; incomprensible á sus 
discípulos, ó para sus discípulos; increíble á t odos ; inmediato á su 
fin; insípido al paladar; odioso á muchos; onerosoá todos; p res toá la 
muerte ó para la muerte; pronto á la obediencia; propenso á la cólera; 
" nuestra raza tan pronta al sacrificio, como propensa á la admira-
ción;' (Liniers, Disc. acad.)] grato á, terrífico á ; v. g . : " P o r tu pre-
sencia al penitente grata | Terrífica al perverso." (Menéndezy Pelayo); 
Dócil á la razón. ( I d e m ) ; sumiso á la aidoridad; obediente á sus pa-
dres. 

1121. S e p o n e en ab l a t i vo , m e d i a n t e la p r epos i c ión <?//,el n o m -
b r e q u e « p x p r e s a a q u e l l o en q u e se m a n i f i e s t a la c u a l i d a d s ign i -
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f icada por el a d j e t i v o r egen te ; v. g.: elegante en el vestido; sobrio 
en la comida; m o d e r a d o en todos sus actos; l impio en sus cos-

tumbres , a s eado en el t ra je . 

1122. Se pone en ab la t ivo regido de con ó de para con el 

sus t an t ivo q u e e x p r e s a la pe r sona ó cosa en cuyo favor ó d a ñ o 

r e d u n d a lo s ignif icado por el a d j e t i v o ; v. g.: benigno para con 
sus subdi tos ; indulgente con todos; injusto con muchos. 

1123. T a m b i é n es tán en ab la t ivo reg ido de la preposición en 
los sus tan t ivos q u e e x p r e s a n la ciencia, ar te , ejercicio ó profe-

sión en q u e está ve r sada ó sobresa le la pe r sona cal i f icada por 

el a d j e t i v o regen te ; v. g.: docto en Teología; versado en Historia; 
diestro en la esgrima; ágil en la carrera. 

1124. Los ad je t ivos q u e e x p r e s a n conf ianza r igen ab la t ivo 

m e d i a n t e la preposic ión en; v. g.: " . . . .fiados en los socorros d e 

Af r ica . " ( Q u i n t a n a ) . 

1125. Los ad j e t i vos q u e e x p r e s a n duda , pe rp le j idad , vaci la-

ción, indecisión, r igen al n o m b r e ó al inf ini t ivo m e d i a n t e la pre-

posición entre; v. g.: perplejo entre salir ó entrar; indeciso entre 
opuestas resoluciones. 

1126. L o s ad j e t i vos q u e c o n n o t a n idone idad , ap t i t ud ó las 

cua l idades con t ra r i a s r igen dat ivo, m e d i a n t e la preposic ión pa-
ra; v. g.: nacido para la guer ra ; apto para el comercio . Igual ré-

g imen c o r r e s p o n d e á los q u e d e n o t a n daño , molest ia , provecho, 

ag rado , v. g.: " . . . . cosas son és tas p a r a los m á s s a b i d a s . . . . 

para todos enojosas." ( E l M a r q u é s de Molins) . 

Del régimen de algunos adjetivos determinativos. 

1127. Primero r ige al infinit ivo m e d i a n t e la prepos ic ión en; 
v. g.: E s t e e m p l e a d o es el primero en salir de la oficina y el úl' 
timo-en llegar. A u t o r e s de n o t a e m p l e a n la preposición á en 

vez de en: " L o s p r imeros á a lbo ro ta r se fue ron los de Gueja r . " 

( Q u i n t a n a ) . 

1128. L o s d e t e r m i n a t i v o s uno, alguno, ninguno, otro, pocos, 
muchos, u s ados en sen t ido par t i t ivo r igen ablat ivo, m e d i a n t e la 
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preposic ión de, y se a c o m o d a n al géne ro de los n o m b r e s regi-
dos ; v. g.: " L a s v idas de españoles célebres h o n r a n el corazón 
y el e n t e n d i m i e n t o de Q u i n t a n a y son uno de sus más b r i l l an tes 
lauros. ' ' (Cue to , Disc. acad.); Otro de los errores q u e se or ig inan 

de la m a l a in te l igencia de la poesía popu la r " ( D . J u a n V a -
lera); " L a poes ía será un medio de acercarse á lo e t e rno y á lo 
absolu to , por una de sus manifestaciones y por uno de sus res-
plandores(D. J u a n Va le ra ) . 

Del régimen del verbo. 

1129. E l ve rbo r ige al n o m b r e , al p r o n o m b r e y á o t r o verbo . 

R i g e al n o m b r e y al p r o n o m b r e d e t e r m i n a n d o sus casos, y 

á o t ro v e r b o d e t e r m i n a n d o sus t i e m p o s y modos . 

Los n o m b r e s y p r o n o m b r e s regidos del verbo , m e d i a n t e al-

g u n a prepos ic ión ó sin ella, son c o m p l e m e n t o s de éste . E n los 

pá r r a fo s 55 y 56 ya se d i jo q u é se en t i ende por c o m p l e m e n t o 

y c u á n t a s clases de és tos se d is t inguen, y en los pá r r a fo s 49, 50 

y 51 se h a n d a d o las def inic iones del da t ivo y del acusa t ivo y 

de sus d i f e ren te s especies. 

1130. C o m o en a lgunas cons t rucc iones es a r d u a labor inte-
lectual d e t e r m i n a r si el c o m p l e m e n t o del ve rbo es d i r ec to ó in-
d i rec to ; p a r a pode r da r solución conven ien te á tales dif icul ta 
des , p r o c u r a r e m o s fijar desde ahora los oficios lógicos y g r a m a -
t icales del da t ivo y del acusa t ivo . 

1131. E l acusa t ivo ó c o m p l e m e n t o d i rec to es el t é r m i n o p róx i -
m o é i n m e d i a t o de la acción del verbo , el da t ivo es el t é r m i n o 
med ia to , y pór lo m i s m o el m e n o s p r ó x i m o . 

1132. E l da t ivo e x p r e s a el des t ino q u e d a m o s al ob je to so-
b re el cual recae d i rec ta é i n m e d i a t a m e n t e la acción del verbo; 
t a m b i é n significa el fin con q u e se e jecu ta esa acción; de d o n d e 
se colige q u e el da t ivo supone al acusa t ivo ; si, por e j emplo , se 
dice: c o m p r o libros para mi hijo, el t é r m i n o i n m e d i a t o de la ac-
ción de c o m p r a r son los libros, y el m e d i a t o es mi hijo. E s asi-
m i s m o notor io q u e p r i m e r o es q u e haya l ibros y luego q u e se 
den á d e t e r m i n a d a persona . 



vantes) . F i n a l m e n t e el ve ibo vestir se ha cons t ru ido con el sus 
t an t ivo hábito regido es te n o m b r e de la preposición en; v. g.: 
" P r e g u n t ó l e quién era y q u é ocasión le habla movido, pa ra 

vestirse en aquel hábito." (Cervan tes ) . 

El verbo cubrir admite los siguientes regímenes y construcciones: 
la persona gramatical que ejecuta la acción de cubrir es el sujeto del 
verbo puestc en nominativo; la persona ó cosa á quien se cubre es com-
plemento directo ó acusativo, y la cosa con que se cubre puede ha-
llarse en ablativo regido de alguna de las preposiciones ¿wz, de y en. 
Esta última sólo se usa en poesía. Sirvan de ejemplo las autoridades 
siguientes: ' Cubren la popa con tapetes tales | Que es oro y silgo de 
su trama el hilo." (Cervantes); "Desnudándolo de sus vestiduras, 
cubriéronlo con una ropa colorada." (Granada); " le traerán un 
neo mantón de escarlata con que se cubra " (Ceivantes); ' Si mi pa-
dre lo sabe, me echará luego en un pozo y me cubrirá de piedras. ' 
(Cervantes); "Erato en rosas | Cubre las flechas del amor y el arco." 
(Moratín). 

Aquello con que se cubre alguna persona ó cosa, puede ser también 
acusativo ó complemento directo del verbo cubrir; ejemplificaremos 
estas construcciones con los siguientes pasajes: " Y cubriéndose su he-
rreruelo, subió en su muía, á mujeriegas.' ' (Cervantes); "Cubrios lue-
go los mantos | Y demos la vuelta á casa." (Lope); "Las sandalias se 
calza y cubre el manto." (Argen.sola). Algunos gramáticos, más bien 
que un complemento directo, ven un ablativo regido de la preposición 
con callada, en los sustantivos herreruelo y mantos de los ejemplos ci-
tados. 

Los nombres que significan aquello con que se cubre algo pueden 
también desempeñar el oficio de sujetos del verbo; v g.: "Cubríale la 
cabeza una gorra milanesa negra." (Cervantes); "Cubre la gente el 
suelo." (Fr. Luis de León) 

El verbo ceñir sigue á los dos anteriores en su construcción y régi-
men. La persona gramatical que ciñe se halla en nominativo; en acu-
sativo la persona ó cosa que se ciñe, y'en ablativo regido de alguna 
de las preposiciones de, con ó en aquello con que algo es ceñido. La 
ú tima de las preposiciones expresadas tiene uso en poesía: sirvan de 
ejemplo las autoridades siguientes: "Él se c iñola frente | Y ella las 
bellas sienes \ De sus hojas eternas." (Francisco de la Torre); flTú ce-
ñirás en premio de victoria 1 Del fuerte vencedor la frente altiva. " 
(Juan de Arguij. ); " H c y ceñí mi cabeza con laureles!' (Quevedo); "Al 
hombro arco y aljaba | Ceñido el seno en túnica sencilla." (Maury); 
Puede el ablativo regido de alguna de las preposiciones de, en ó con 
trocarse en nominativo; v. g.: áspero cilicio ceñía sus inocentes carnes; ' 
"Ciña el oro de Ofir tu hermosa frente.'' (B. Aigensola). Inviniendo 
la construcción puede el nominativo convertirse en acusativo; v. g . : 
"¿Cuál brazo impío | A tu frente divina | Ciñó corona de punzante es-
pina?" (Lista). 

Finalmente cuando este verbo es reflejo pronominal, y se usa en 

la acepción de moderarse en sus aspiraciones ó reducirse á ciertos li-
mites en sus actos ó palabras, rige mediante la preposición á al nom-
bre que expresa aquello á que hay que limitarse; v, g.: "Cada sentido 
debe ceñirse á su objeto propio" (Bal me?, Filosofía Elemental). 

Las construcciones y légimen del verbo coronar esián patentes en 
los ejemplos que á continuación se ponen: 'Yo, numen de los ame-
re?, | Le coronaré de flores." (A. Saavedra); "Tras importunas lluvias 
amanece | Coronando los montes el sol claro.» (L. L. de Arger sola); 
"Cantó el crinado Apolo | Entonces dulcemt-nie | Y en oro y lauro 
coronó su frente." (Herre.a); "Ven.d y con guirnaldas de oloroso>| 
Mirto tejidos y de verde hiedra ¡ Venid y coronad al nutvo huésped. 
(Jovellanos). 
' El régimen de ablativo precedido de la preposición en, que corres-

ponde algunas veces á los verbos cubrir, ceñir y coronares privativo de 
la poesía. 

De los pronombres regidos del verbo. 

1163. Los p r o n o m b r e s quien, alguien y nadie, q u e se refieren 

s iempre á personas , p iden la preposición á c u a n d o se ha l lan en 

el caso acusat ivo; t a m b i é n la piden uno, alguno, ninguno, cual-
quiera, si lo mi smo q u e los anter iores r ep roducen pe r sonas ; adu -

c i remos a lgunos , e j e m p l o s en comprobac ión de esta doc t r ina : 

" ¡No sean ta les las miserias nues t r a s | Q u e á quien os t uvo en 

sus i n d i g n a s m a n o s | V o s le de jé i s d e las d iv inas vuestras!» (Lo-

pe); »Gonza lo se p resen tó env iado por su h e r m a n o á 

segui r la fo r tuna del nuevo rey, á quien sirvió d e paje.» (Qu in -

t a n a ) ; » H a s t a ahora á nadie han castigado-, pero sí h a n a m e n a -

zado á algunos.» O m i t i d a la preposición en el ú l t imo e jemplo , 

algunos pasar ía á ser su j e to del verbo han amenazado. 
El uso q u e de este ad je t ivo sus t an t ivado han hecho escrito-

res de no ta , d e m u e s t r a q u e c u a n d o la e x a c t i t u d y c lar idad de 

la exp re s ión no ex igen la preposición á, es bien omit i r la , y a 

p a r a evi tar el h i a to q u e resul ta del encuen t ro de dos aés\ y a pa-

ra e m p l e a r es te p r o n o m b r e en sen t ido indef in ido; Q u i n t a n a en 

a lguna de sus ca r t a s di jo: » T r a e r j u n t o á sí sujetos la m a y o r 

pa r t e nuevos en los negocios de e s t ado y alguno a b s o l u t a m e n 

te incapaz.» "Vi alguno de ellos." ( G r a n a d a ) ; » D e pres idio te-
nia algunos más de t resc ientos cabal los." ( C o l o m a ) . 

1164. E l re la t ivo que, en el caso acusa t ivo , no lleva la p repo-



orden político q u e rige á una nación." ( Q u i n t a n a ) ; " . . . . es ta -
ba en sus intereses contentar al pueblo.» ( C a r o ) ; »Para q u e un 
d r a m a al público entretenga.» ( I r ia r te ) ; » L a His to r i a ha juzga-
do y a á este célebre conciliábulo.» El uso de la preposición en 
es te caso no es tan genera l , q u e no p u e d a n p resen ta r se e jem-
plos de lo con t r a r io : " . . . . r eo rgan i zó él sus legiones.» ( C a r o ) ; 
» . . . . s i tuó el batallón en el sit io de m a y o r pel igro." (¿Coloma?) 

1143. Reg la 4® V a n p reced idos de la preposición á los nom-

bres de cosas pe r son i f i cadas ; v. g.: » M á s t emen á los historia-

dores q u e á sus enemigos ; m á s á la pluma q u e al acero.» (Saa-

vedra); "E l r u m o r e s p a n t o s o de la guerra , hizo e n m u d e c e r «/«.y 

musas, d e san imó á las artes." (Mora t ín ) . 

1144. Los nombres de animales unas veces llevan preposición en 
el acusativo y otras la excusan, de suerte que el uso es vario. Scio, 
por ejemplo, dice: ' 'despedazó al león;" "he hallado mi oveja," "Ofre-
cerá por su pecado un carnero sin mancha." " O t r a mujer que dio á 
luz un elefante." (Clemencín). "Tirante mató al alano." (Quijote, no-
ta de Clemencín); "Sirve para herir los toros» (Dicc. de la Academia). 
Cervantes frecuentemente emplea la preposición, y así se lee: "enal-
bardó al jumento? desamparó al rucio? atravesaron al jabalí" Lope 
dijo: " L e hurtó la perra que miras." 

1145. Cuando el nombre de persona precedido de artículo com-
prende toda una clase, puede ir en el acusativo sin la preposición á. 
Se deduce esta doctrina del uso de los mejores autores; v. g. .pu-
so (Dios) dos fuentes de leche, para criar los hijos" (Fr. Luis de Gra-
nada); aquí se habla de todos los hijos. "Delatar a. Revelará la auto-
ridad un delito, des :gnando el autor, para que sea castigado." (Dicc. 
d é l a Academia); aquí se habla de cualquier autor de un delito." 
' 'Apartar el niño del pecho." (Dicc. de la Academia en el artículo Des-
tetar); " L a yerba con que Salomón curaba los endemoniados(Cle-
mencín); "Alegra el vino los tristes y melancólicos." (Laguna, Dioscó-
rides citado por Cuervo); "Convocó los fornidos labradores." (Caro); 
"Apretaron los hijos contra el seno." (Caro); " el cual del es-
tiércol sabe levantar los pobres." {Quijote); "Lutero condenaba al fue-
go los escritores gentiles sin excepción." (Caro). En el caso aquí des-
crito es más frecuente expresar la preposición ó; v. g.: "El que dotó 
al hombre de la vista, le cercó también de una esfera de luz." (Lista). 

Mas si el nombre precedido de artículo denota á determinados in-
dividuos de una clase, el sentido exige que se exprese la preposición 
<7; v. g . : "Derribaron los moros al infante." (Mariana) . Creo, por 
tanto, que es incorrecta la construcción siguiente del mismo autor : 
" el conde D. García con su escudo y con la espada arredraba y 
aun detuvo por buen espacio los moros que los rodeaban y acometían." 
Como aquí se señala y determina á los moros de quienes se habla, de-

bería haberse dicho: " . . . . d e t u v o á los moros." Entiendo que igual 
corrección necesitaba esta construcción de un excelente prosista: "La-
rra que acababa de ver y estudiar en Francia los apóstoles.... de 
la nueva escuela;" como se habla de determinados apóstoles, debería 
haberse dicho: á los apóstoles de la nueva escuela. Por último, por la 
misma razón es incorrecta esta frase de Cervantes: "Volvía la cabeza 
á ver si veía los caballeros y gigantes que su amo nombraba? debió de-
cirse: á los caballeros y gigantes, etc. 

1145 bis. D. Andrés Bello enseña que los nombres de cosas toman 
la preposición á en el acusativo, cuando van regidos de verbos que 
más á menudo se aplican á nombres de seres animados; y así se dice: 
calumniar á la virtud, premiar al mérito, saludar las aves á la aurora. 

1146. Buenos escritores suprimen la preposición á antes de acusa-
tivos de persona precedidos del posesivo sus; v. g.: " . . . . s e le estre-
chó á que enviase sus diputados." (¿Reinoso?); "Tuvo esta cultura sus 
legisladores y sus retóricos." (Menéndez y Pelayo); "Par te de ella tra-
jeron, presentando sus hijos y parientes en rehenes de lo que faltaba." 
(Quintana). 

1147. L o s n o m b r e s de personas t o m a d o s en sen t ido indefi-

nido, r ehusan la preposición á, si e s tán en el caso acusat ivo; v. 

g.: " J a m á s se p u d o acaba r con él tuviese esclavos." ( S a n t a T e -

resa). E s t á p a t e n t e la d i ferencia q u e h a y en t r e busca r criados 
y buscar á los criados. 

1148. Los nombres, aun acompañados de artículo, que denotan 
aparentemente persona, pero en realidad significan la dignidad ó car-
go concedidos á ésta, no consienten la preposición ó; y así se dice: 
El papa nombra cardenales ó nombra los cardenales; el emperador nom-
bra ministros ó nombra los ministros. En esta oración: el papa nombra 
legados á latere á los cardenales que más merecen su confianza; legados 
denota cargo, al paso que cardenales más bien designa personas. 

1149. Algunos verbos, según vaiían de significado, exigen ó rehu-
san la preposición á ar.tes del acusativo de persona. Bello observa 
"que pierde sus hijos el que deja de tenerlos; pierde á sus hijos el que 
con su nimia indulgencia y sus malos ejemplos los corrompe." (Gram., 
§ 899, edic. de París, año de iS98) ; " teme perder la que adora." 
dijo Cañete. Enseñar á los niños es instruirlos ; enseñar los niños es 
mostrarlos; querer á un criado es tenerle afecto ; querer un criado, es 
desear tenerlo á nuestro servicio; nombrar sus herederos es instituirlos; 
nombrar á sus herederos es designarlos por sus nombres. 

1150. L o s nombres ape la t ivos q u e d e n o t a n cosas i nan ima-

das , pues tos en el caso acusat ivo, po r regla genera l r ehusan la 

preposic ión á; v. g.: " . . . . en t o d a s pa r t es he p r o c u r a d o 

evocar recuerdos a l legar datos." ( M a r q u é s de Molins). 



Santificar el honor que asesina, la liviandad que por todo atropella; 
representar como odiosas cadenas los dulces lazos de la familia; conde-
nar á la sociedad por faltas del individuo; dar al suicida la palma de 
los mártires; proclamar derecho la rebeldía; someter el albedrío á la pa-
sión; hacer camino del arrepentimiento el mismo de la culpa; negar la 
virtud; negará Dios, consecuencias son de adulterar con el empleo 
de lo falso en la literatura dramática, ideas y sentimientos." (Tamayoy 
Baus, Discurso acad.) 

1151. Se e x p r e s a r á la preposición c u a n d o lo e x i j a la clari-
dad , pa ra pode r d is t ingui r el s u j e t o del c o m p l e m e n t o , y así Mo-
rat ín d i jo : " A c o m p a ñ a « / e x a m e n de las obras la noticia d e mu-
chos de sus autores." Sin la preposición, n o se sabr ía si el exa -
m e n a c o m p a ñ a á la noticia ó viceversa. L a c lar idad t a m b i é n 
p ide q u e se d iga : "Vence al discurso el sen t imien to . " (A la rcón) . 

1152. Con la mira de evi tar la anf ibología , se omi t e la pre-
posición á an te s d e n o m b r e s genér icos de pe r sona de s en t i do 
definido; v. g.: " R e c o m e n d ó al R e y sus perseguidores." (Qu in ta -
na) . " E s verosímil q u e pref ieran sus paisanos á 

o t ros ar t is tas ." (Jovel lanos) . Y a h e m o s v is to en el § 1140 c ó m o 
escr i tores de p r imer o rden omi ten la preposic ión en casos co-
m o éste, a u n an tes de un n o m b r e p r o p i o ; cons t rucc ión q u e n o 
s i e m p r e es aceptable . L o será , según ins ignes filólogos, si va 
p reced ido de a lgún calificativo ó de un n o m b r e modi f ica t ivo : 

v. g.: "Pref i r ió la hermosa Laura á la v i r tuosa Beatr iz ." " ¿á 
q u i é n d e j a r é e n c o m e n d a d a nuestra hermana Gordiana?" (F r . 
Lu i s de G r a n a d a ) . 

1153. Los verbos que denotan precedencia, anterioridad ó poste-
rioridad, piden la preposición á, aun antes de un nombre de cosa; 
v. g.: "La noche sigue al día," u noticia biográfica que precede 
á las obras de tan insigne poeta." (Marqués de Molins). 

1154. Sobre el uso de la preposición á después de como, dice Bello 
lo siguiente: "Me parece que le miran como padre, se dice de los que 
miran como un padre al que no lo es, y que por el contrario : " l e s 
trata como áhijos» sugeriría la idea de verdadera paternidad. Cuervo, 
en su Diccionario de Construcción y Régimen, sigue á Bello, y aña-
de que la preposición á se emplea después de como, 11 en obsequio de 
la énfasis," y cita numerosos ejemplos, concluyendo que " lo más co-
mún es el empleo de la preposición.'' Para mejor inteligencia citaré 
algunas autoridades tomadas del Diccionario de Construcción y Régi-
men: "¿Por qué, Señor, escondéis vuestro rostro, y me tratáis como á 
enemigo?" (Rivad.) "Comieron aquel día con D. Antonio algunos de 
sus amigos, honrando todos y tratando á D. Quijote como á caballero 
andante." (Quijote). 

1155. H a y a lgunos verbos q u e rigen d o s acusa t ivos : uno de 

pe r sona y o t ro de cosa ; tal es el ve rbo enseñar q u e rige acusa-

tivo de cosa en es ta p ropos ic ión : P e d r o enseña Gramática; y 
acusa t ivo de pe r sona en es ta o t ra : Pedro enseña á sus hijos. 

Son muchos los verbos q u e se cons t ruyen s e p a r a d a m e n t e con 

estos acusa t ivos , en t r e ellos se cuen tan los s igu ien tes : 

Corregi r al discípulo. Corregi r el tema. 

Oi r al p red icador . O i r el se rmón. 

V e r á u n a persona. V e r el t ra je . 

Insp i ra r al poe ta . Insp i ra r una idea feliz. 

A c o n s e j a r al juez . Aconse j a r la c lemencia . 

Av i sa r al amigo . Avisar el pe l ig ro ó del pe l ig ro 

R e ñ i r al hi jo . R e ñ i r su descuido. 

Convence r á Pedro . Convencer la neces idad ó de 

la necesidad. 

V e s t i r á . Ves t i r la so t ana . 

C u b r i r á . Cubr i r se un m a n t o ó con un 

man to . 

C e ñ i r á . Ceñi rse corona. 

1156. Enseñan profundos gramáticos, que reunidos ambos com-
plementos en una sola proposición, el nombre de cosa está en acusa-
tivo y el de persona en dativo; mientras otros ven en ambos comple-
mentos un acusativo. Recordando que el español ha heredado muchos 
regímenes y construcciones del latín, no parece fuera de razón asimi-
lar esta construcción: enserio gramática á los niños, á esta otra latina: 
doceo grommaticam pueros, que contiene dos acusativos regidos del ver-
bo doceo. Así construyó este verbo Santa Teresa: "Tienen los de la 
Compañía un colegio, en donde los enseñan gramática:' Marina dijo: 
' Los enseñan el arle de leer." 

Por otra parte, no se explica fácilmente que los verbos cuyo régi-
men estudiamos, rijan acusativo de persona y acusativo de cota, cuan-
do se construyen separadamente con cada uno de estos complemen-
tos, y que al reunirse en una misma proposición, uno de los acusati-
vos se convierta en dativo; puesto que en uno y otro caso ambos nom-
bres expresan el objeto sobre el cual recae directamente la acción del 
verbo. 

Otros gramáticos al analizar oraciones como ésta: "e l maestro co-
rrige el tema al discípulo," consideran á tema como complemento di-
recto de corrige, y á distipulo como término indirecto ó dativo de pro-
vecho de la expíes ón corrige el tema. 



Expuestas las opiniones «le los gramáticos, corresponde á un crite-
rio ilustrado decidir si hay dos acusativos ó complementos directos, <5 
bien uno solo en oraciones com . las siguiente*: ' Quiso traer además 
un clérigo letrado que enseñase arles y teología a los religiosos. ( g a r -
cía Icazbalceta). «• nuestro cuerpo comienza á vestirse la mortaja 
de las canas y de las arrugas. ' ' (Marqués de Molins). 

i i 57. M u c h o s ve rbos t r a n s i t i v o s a d m i t e n d o s c o m p l e m e n t o s , 

u n o d i r e c t o en acusa t i vo y o t r o ind i rec to en da t ivo ; v .g . : " P o s -

p o n í a las doctrinas á la elocuencia': (Bara l t ) ; " P r e f e r í a F r . J o s é 

d e S i g ü e n z a el castellano al latín.» ( F e r r e r d e l R í o ) ; » P l i n i o es-

cr ibió al emperador Trajano una carta, d á n d o / ¿ cuenta d e la g e n -

t e q u e c a d a d í a m o r í a sin c o m e t e r del i to a lguno . " ( F r . L u i s d e 

G r a n a d a ) . 

E n t r e los ve rbos q u e r igen acusa t ivo y d a t i v o se e n u m e r a n 

los s i g u i e n t e s : dar , p r o p o r c i o n a r , suminis t rar , e n t r e g a r , c o n c e -

der , p r e s t a r , p a g a r , debe r , qu i t a r , a r reba ta r , ocu l t a r , e s c o n d e r , 

robar , a ñ a d i r , escr ib i r , dec i r , d i r ig i r y otros m u c h o s . E s t á n d e 

m a n i f i e s t o a m b o s c o m p l e m e n t o s en los e j e m p l o s q u e se p o n e n 

á c o n t i n u a c i ó n : d a r dinero al pobre; esconder los juguetes al ni-
ño; o c u l t a r la verdad al juez. E n todos es tos e j e m p l o s es fácil 

o b s e r v a r c ó m o el t é r m i n o q u e es acusa t ivo en la f o r m a ac t iva , 

p a s a á ser n o m i n a t i v o en la pasiva, p e r m a n e c i e n d o i nva r i ab l e 

el d a t i v o ó c o m p l e m e n t o i nd i r ec to ; v. g.: se da dinero al pobre; 
se oculta la verdad al juez. 

1158. E l da t i vo r e su l t a anf ibológico c u a n d o se c o n s t r u y e con 

a l g u n o s ve rbos c o m o comprar, vender, llevar; v. g. e s ta orac ión: 

"Le c o m p r é á mi hijo u n a casa,» puede s igni f icar q u e la c o m -

p r é para él, ó que se la c o m p r é á él; »su m a r i d o le vendió es tas 

j oyas ;» p u e d e e x p r e s a r q u e el m a r i d o vendió las joyas de su mu 
jer, ó b ien q u e vendió joyas á su mujer. Si dec imos : á P e d r o se le 

c a y ó la c a p a , y un h o m b r e se la llevó; luego se echa d e ver q u e 

h a y d o s sen t idos , s e g ú n q u e ref i ramos el p r o n o m b r e se á Pedro 
ó á un hombre. 

Nombres regidos por verbos intransitivos. 

1159- S e g ú n la d o c t r i n a de e m i n e n t e s filólogos, lo q u e d i s t in -

g u e á los ve rbos i n t r ans i t i vos d e los t r ans i t ivos , es q u e "á los 

p u m e r o s no p o d e m o s d a r l e s r e g u l a r m e n t e c o m p l e m e n t o s acu -

sat ivos , c o m o h a c e m o s d e o r d i n a r i o con los otros ,» y así e x p l i 

ca Bel lo q u e pelear sea in t rans i t ivo , n o o b s t a n t e q u e e x p r e s a ac 

ción, s i e n d o p o r el c o n t r a r i o padecer v e r b o t r ans i t i vo , á p e s a r de 

q u e s igni f ica sentir alguna pena ó dolor. (Be l lo Grani., pág . 192, 

§741 - edic. d e P a r í s d e 1891). 

S in e m b a r g o , a l g u n o s cons i en t en un a c u s a t i v o p l e o n à s t i c o ó 

i n t e r n o , con tal d e q u e v a y a a c o m p a ñ a d o d e a l g u n a p a l a b r a 

ó locución mod i f i ca t iva . S e l l ama i n t e r n o es te c o m p l e m e n t o , 

p o r q u e á veces n a c e del m i s m o ve rbo , y se le d a el n o m b r e d e 

p leonàs t ico , p o r q u e t i ene la m i s m a s igni f icac ión f u n d a m e n t a l 

q u e el v e r b o d e q u e es c o m p l e m e n t o ; v. g.: " ¿ Q u é i m p o r t a ha-

ber n a v e g a d o l a r g a y fel iz n a v e g a c i ó n , si al fin p e r e c e m o s en 

el puer to?» (¿Fr . L u i s de G r a n a d a ? ) ; " V i v i ó la vida de martirio 
y gloria.» ( M a u r y ) ; "andar larga y gloriosa carrera;» »pelear 
las guerras del Señor;» »morir mala muerte.» ( H u r t a d o d e M e n -

d o z a ) ; » Vayase v u e s t r a merced , señor , su camino a d e l a n t e . » 

( Q u i j o t e ) ; » yo venía este camino.» ( Q u i j o t e ) . C o n f o r m e al 

u s o a c t u a l , se dice: vayase usted por su camino; ven ía por este 
camino. 

E n es t e caso, po r la a n a l o g í a q u e g u a r d a n los v e r b o s i n t r a n 

s i t ivos con los t r ans i t ivos , a d m i t e n a l g u n a s vece s la f o r m a pa-

s iva ; y as í se h a d i c h o po r u n e m i n e n t e y p i a d o s o esc r i to r : 

» ¿ Q u é es e s t a vida que se vive t a n l lena d e mise r i a s y t r i b u í a 

c iones , s ino c o m o u n p r e l u d i o d e la muer te?» 

1160. L o s v e r b o s i n t r ans i t i vos q u e e x p r e s a n m o v i m i e n t o ri 

g e n d ive r sos casos locat ivos , m e d i a n t e las p r epos i c iones d, pa 
ra, por y de; v. g.: » G o z á n d o s e en volver á casa, t r a y e n d o al 

s e n o la ove jue l a ó c a b r i t o r ezagado .» ( C a r o ) ; " P a s ó á la N u e 

va E s p a ñ a d e j u e z pesqu i s ido r . " ( ¿ G a r c í a I c a z b a l c e t a ? ; ; s a l g o 

p a r a I t a l i a ; pasé p o r E s p a ñ a ; l lego d e R u s i a . 



1161. Hay verbos intransitivos que deponen la significación que 
les es propia y toman \* correspondiente á un verbo transitivo, en cu-
yo caso rigen acusativo ; enfermar, por ejemplo es neutro en el senti-
do de contraer alguna enlermedad, y es transitivo en el de causarla; 
v. g.: "Enfermaba y moría mucha gente." (Solí?, Conquista de Méjico); 
este clima me ha enfermado. Entrar es neutro y rehusa el acusativo 
en la significación de pasar de fuera á dentro; pero es transitivo y 
pide complemento directo en la acepción de ocupar un lugar á fuer-
z» de armas; v. g.: " . . . .entraron los nuestros el lugar y le pusieron 
á saco." (Quintana) ; " P a r a entrar el castillo fácilmente | Les da in-
dustria y manera disfrazada." (Erci l la) . Por el contrario, entrar es 
intransitivo en este otro pasaje de Quintana: " . . . .«alieron á recibir-
le los síndicos de la ciudad .... á rogarle que entrase en él." Reir es 
intransitivo cuando significa cierto movimiento de la boca con que se 
muestra alegría. Mas en las acepciones de despreciar y también de ce-
lebrar en tono festivo alguna cosa ó persona se usa como transitivo, 
admite complemento directo y aun consiente la forma pasiva, y así 
dice Cervantes de ciertas cartas que fueron muy reídas. "Rúst ico, tú 
no ves los burladores | Sátiros, cómo van de prado en prado ¡ Tus lo-
curas riendo y tus errores, i Valbuena citado por Suárez); "El l í o — . 
goza mucho de que le rían las gracias." (D. Juan Valera); " se 
las ríen sin esfuerzo ni violencia." (El mismo). 

El verbo abundar pide que el nombre que expresa la cosa que abun-
da, se halle en nominativo ó en ablativo regido de las preposicicnts 
de ó en-, sirvan de ejemplo las siguientes autoridades: " . . . . Abunda 
aquí el gomón.—Abundan también varias plantas olorosas." "Jovella-
nos); "El parque del rey abunda en caza.", (Moratín); "Ved^o 
gozando celestial sosiego, | Y cómo de riqueza eterna abunda. ' ' (1 . 
Argens., citas de Cuervo). Salir de gobernador es dejar de serlo; sa-
lir gobernador es comenzar á tener ese cargo. Asistir á él, á ella, por 
estar presente, es intransitivo y pide dativo; asistirle, asistirla, por cui-
dar un enfermo y procurar su curación es transitivo y rige acusativo. 
"Ent re los pocos que asistieron á la boda, se contaba D. Ventura de 
la Vega." (E l Marqués de Molins) ; "Le asiste un médico famoso." 
(Dicc. de la Acad.). Descansar, cuando significa la cesación ó suspen-
sión de un trabajo pide que el sustantivo que le sirve de complemen-
to esté en ablativo regido de la preposición de; v. g.: " Y entre tan-
to | Descansan de la guerra y yo del canto." (Villav. Mosq.) El mis-
mo lleva al ablativo, mediante la preposición con, al nombre que expresa 
aquello que proporciona el descanso; v. g.: "Descansaba de mis tareas 
con el trato amable de las musas." ( Lista). Si se usa en el sentido de 
aliviar á uno el trabajo, ayudarle en él, es transitivo y rige acusativo 
y dativo; v. g.: " T u v o discípulos; pero no privados que le descansasen 
el trabajo." (Orbe y Guerra A.) Es más frecuente poner en ablativo 
regido de la preposición de, el nombre que expresa aquello de que se 
descansa, y en acusativo la persona á quien se procura descanso: v. g . : 
"El sueño nos es dulce porque nos descansa del trabajo." (Quevedo) . 
También tiene descansar valor y régimen de transitivo, cuando signi-
fica hacer apoyar una cosa en otra; v. g . : "Descanse usted el brazo so-
bre la almohada." (Dicc. de la Acad. cit. por Cuervo). 

Régimen vario de algunos verbos transitivos. 

1162. H e m o s visto y a cómo a lgunos verbos iu t rans i t ivos con-
s ienten diversos r eg ímenes ; es to mismo se observa en var ios 
t ransi t ivos. 

El ve rbo vestir se c o n s t r u y e con el nomina t ivo de la pe r sona 
g rama t i ca l q u e viste, y acusa t ivo de la pe r sona ó cosa vest ida; 
v. g.: la nodriza viste al niñoj t ambién se p o n e en acusa t ivo el 
t r a j e ó te la de q u e se vis te a lguna p e r s o n a ; v. g . : P e d r o vist ió 
la sotana d e jesuí ta . P u e d e invert i rse la const rucción, p o n i e n d o 
el n o m b r e de la te la ó de la p r e n d a de vest ir en nomina t ivo , y 
en acusa t ivo la pe r sona ó cosa ves t ida ; v. g.: "rico terciopelo ves-
tía los muros d e la ca tedra l . " P u e d e el n o m b r e de la tela ó del 
t r a j e pasa r á ser ab la t ivo reg ido de la preposic ión de; v. g.: la 
pr incesa vestía de seda y oro. 

L a s an te r io res cons t rucc iones es tán au to r i zadas por escri to-
res de no ta ; t r a s l ada ré aqu í a lgunas de el las: " Vestid seda d e 
b o n d a d , holanda d e san t idad . " ( F r . Luis de León) ; » N u e s t r o 
cue rpo comienza á v e s t i r á la mortaja d e las c anas y d e las 
a r rugas . " (Marqués de Molins) ; »Dos meses ha q u e pasó | L a 
pascua q u e por Abr i l | Viste b izarra los campos \ De felpas y de 
tabís." ( T i r s o de Mol ina) . E n es te verso: "Viste los prados ma-
tizada alfombra," es te ú l t imo n o m b r e está en nomina t ivo , y 
prados se hal la en acusat ivo. Por el contrar io , en es ta cons t ruc-
ción de Ce rvan te s : 11 Por el háb i to de S a n P e d r o que visto" el 
re la t ivo que, se refiere al sus tan t ivo hábito, y es tá en acusat ivo. 
" U n a f o n t a n a pu ra | | E l suelo de p a s a d a | De ver-
dura vistiendo." (F r . Lu i s de León) . V e r d u r a , q u e es lo q u e vis-
t e el suelo, es tá en ab la t ivo reg ido de la preposic ión de. A q u e -
llo con q u e se viste p u e d e exp re sa r se t ambién por un ab la t ivo 
reg ido de con; v. g.: " vistosa filigrana d e voces con que ves-
tía el pensamien to . " (Bara l t ) . 

E l a d j e t i v o ó sus tan t ivo q u e exp re sa el color ó la especie del 
t r a j e se pone en ab la t ivo reg ido de la preposic ión de; v. g.: " E l 
e m p e r a d o r vestía de general;" " m u j e r vestida de blanco." ( C e r -



vantes). F i n a l m e n t e el veibo ves/ir se ha c o n s t r u i d o con el sus 
a n t u o hábito r e g i d o es te nombre d e la prepos ic ión en; v. g.: 

r eguotóle qu ién era y q u é o c a s ¡ ó n l e h a b { a m o v ¡ d 

vestirse en aquel hábito? (Cervantes). 

la n é r l o ? c u b r i r l n s Siguientes regímenes y cons t rucJones : 
verhn nÜ g r a m a l , c a l eJ e c"ta la acción de cubrir es e! sujeto del 
Cernen T " 0 , n , n a t , v o ; i a personaó cosa á quien se cubre es com -
'larse eT a Í ! r ? C t ° Ó a C"S a* , V 0 - J cosa con que se cubre puede ha-
E s t a ú h i í r e g e a 'guna de las preposiciones con, de y en. 
s i g u i e n t J . 8 S ° z S e 7 a C n POeSÍa" S i r v a n d e e J e W ' o las autoridades 
su trama w\ Tcr P ° P a t a p e t e s t a U s I Q u e e s o r o >' «»?<> d * 
C U £ ( C e 7 a n t f i ) ; "Desnudándolo de sus vestiduras, 
neo Í Z Z ° r n a T 0 r ° d a " ( G r a n a d a ) ; " le traerán un 
dre |n L escarlata con que se cubra " (C eivante.1); ' Si mi pa-

(Cervan J v ^ ' " « « V » u n P O » y me cubrirá de piedras." 
( M o r a t í n / ' E r a t ° r 0 S a S ' C u b r e «•» Aechas del amor y el arco." 

acuAsaívo"/°" q ° f 8 6 C u b r e , a i 8 - n a persona ó cosa, puede ser también 
estas construí C m ? l l ' r e C l ° d e l v e r b o c u b r " '< ejemplificaremos 
'rerue/o J I T ™ ^ °V,8UÍentes Pea jes : "Y cubriéndose su he-
go los I Z \ v Z ! ' á m U j e r Í e ? a ? - " ' (Cervantes); Cubrios loe-
calza y cuC}, ^ á C a s a " " L a s sandalias se 
^ e u n c ^ n t r f , ( P m 0 l a ) - gramáticos, más bien 
con callada »I l^ e T U n a b l a I i v o r e g i d o d e l a Preposición 
tados. ' e " , 0 S s , , s t a n l I V ° s herreruelo y mantos de los ejemplos ci-

S i r í l c a n ^ u e , l ° c o n q«e se cubre algo pueden 
uní l ° d e s u j e t o s del verbo; v g. : "Cubríale la 
( F ' Luis d T L e d n y * " 

men. T a ^ t f S ' g U e á • ° 8 , d o i a " t e r i o r e s e n s » construcción y ,égi-
sativo C T ^ ' q U C d ñ e s e h a l , a t n nominativo; en acu-
de las p r e

P
D ; ,°r

na Ó T q U V e C i ñ e ' >' 'en a b l a t i v o d * alguna 

" l i m a d e Us n r n ! ! i í ' ? Ó " a q U e " 0 C ° n « B e * « ñ i d ° I -
"jemplo lai an t I ?H rf e ®xP'esadas tiene uso en poesía ; sirvan de 
Mías sienes i T ^ ^ T ™ 5 - "E1 Se la frente | V ella las 
ñirás en n f L 7 J , ' T ( F r a n c i s c o de ía-Torre); " 7 a ce-
0 " - n de ArJuii"31 ' • H r v " 1 -< f u e r t c vencedor la f reru¿ al t iva." 
hombro a r J P í r k , r 7 - ^ mtca^zacon laureles? (Quevedo); "Al 
Puede el ahlir L ^ V S e n o ^ (Maniy); 
trocarse en no,!!^0 F 6 * l g U n a d e ' a s P a c i o n e s de en 6 Ion 
"Ciña el oro T n l r : ^ ^ « ñ í a ¡»ocent« carnes;" 
la construcción ? h f ° S a f r e n t e " A 'gensola) . Inviniendo 
"¿Cuál bra2 ' " P ' r i , n 0 r m m a t Í V O c o n v e r t i r s e e" acusativo; v. g . : 
pina?" (Lista) P ' ° U e n t C d l V m a 1 C l ñ ó corona de punzante es-

F i n a l m e n t e ' c u a n d o este verbo es reflejo p ronomina l y s e usa en 

la acepción de moderarse en sus aspiraciones ó reducirse á ciertos lí-
mites en sus actos ó palabras, rige mediante la preposición á al nom-
bre que expresa aquello á que hay que limitarse; v. g . : "Cada sentido 
debe ceñirse á su objeto propio." (Balme?, Filosofa Elemental). 

Las construcciones y régimen del verbo coronar tsián patentes en 
los ejemplos que á continuación se ponen: 'Yo, numen de los ame-
re?, | Le coronaré de flores." (A. Saavedra); "Tras importunas lluvias 
amanece | Coronando los montes el sol claro? (L. L de Argensola); 
"Can tó el crinado Apolo | Entonces dulcemente | Y en oro y lauro 
coronó su frente." (Herreia); "Venid y con guirnaldas de oloroso | 
Mirto tejidos y de verde hiedra | Venid y coronad al nuevo huésped? 
(Jovellanos). 

El régimen de ablativo precedido de la preposición en, que corres-
ponde algunas veces á los verbos cubrir, ceñir y coronar es privativo de 
la poesía. 

De los pronombres regidos del verbo. 

1 1 6 3 . L o s p r o n o m b r e s quien, alguien y nadie, q u e s e r e f i e r e n 

s i e m p r e á p e r s o n a s , p i d e n l a p r e p o s i c i ó n á c u a n d o s e h a l l a n e n 

e l c a s o a c u s a t i v o ; t a m b i é n l a p i d e n uno, alguno, ninguno, cual-
quiera, s i l o m i s m o q u e l o s a n t e r i o r e s r e p r o d u c e n p e r s o n a s ; a d u -

c i r e m o s a l g u n o s - e j e m p l o s e n c o m p r o b a c i ó n d e e s t a d o c t r i n a : 

" ¡ N o s e a n t a l e s l a s m i s e r i a s n u e s t r a s | Q u e á quien o s t u v o e n 

s u s i n d i g n a s m a n o s | V o s l e de j é i s d e l a s d i v i n a s v u e s t r a s ! » ( L o -

p e ) ; » G o n z a l o s e p r e s e n t ó e n v i a d o p o r s u h e r m a n o á 

s e g u i r l a f o r t u n a d e l n u e v o r e y , á quien sirvió d e p a j e . " ( Q u i n -

t a n a ) ; " H a s t a a h o r a á nadie han castigado; p e r o s í h a n a m e n a -

z a d o á algunos.» O m i t i d a l a p r e p o s i c i ó n e n e l ú l t i m o e j e m p l o , 

algunos p a s a r í a á s e r s u j e t o d e l v e r b o han amenazado. 

E l u s o q u e d e e s t e a d j e t i v o s u s t a n t i v a d o h a n h e c h o e s c r i t o -

r e s d e n o t a , d e m u e s t r a q u e c u a n d o l a e x a c t i t u d y c l a r i d a d d e 

l a e x p r e s i ó n n o e x i g e n l a p r e p o s i c i ó n á , e s b i e n o m i t i r l a , y a 

p a r a e v i t a r e l h i a t o q u e r e s u l t a d e l e n c u e n t r o d e d o s aes, y a p a 

r a e m p l e a r e s t e p r o n o m b r e e n s e n t i d o i n d e f i n i d o ; Q u i n t a n a e n 

a l g u n a d e s u s c a r t a s d i j o : " T r a e r j u n t o á s í sujetos l a m a y o r 

p a r t e n u e v o s e n l o s n e g o c i o s d e e s t a d o y alguno a b s o l u t a m e n 

t e i n c a p a z . " »Vi alguno de ellos.» ( G r a n a d a ) ; » D e p r e s i d i o te-
nía. . .. algunos m á s d e t r e s c i e n t o s c a b a l l o s . » ( C o l o m a ) . 

1 1 6 4 . E l r e l a t i v o que, e n e l c a s o a c u s a t i v o , n o l l e v a l a p r e p o -



s i c i ó n á , a u n c u a n d o s u a n t e c e d e n t e s e a n o m b r e d e p e r s o n a ; 

v - " l o s c a b a l l e r o s y g i g a n t e s que s u a m o n o m b r a b a . " 

( C e r v a n t e s ) . C o n l o s p r o m b r e s quien ó cual, h a b r í a s i d o p r e c i 

s o d e c i r : á quienes ó á los cítales n o m b r a b a . 

1 1 6 5 . S i e l r e l a t i v o que e s t u v i e r e p r e c e d i d o d e u n a r t í c u l o 

p r o n o m i n a l c o n s i e n t e l a p r e p o s i c i ó n ; v . g . : c a s t i g o á los que a p a 

r e c i e r o n c u l p a b l e s . 

1 1 6 6 . E n l o s p á r r a f o s 5 6 y 3 6 2 q u e d a y a e x p l i c a d o q u é s e 

e n t i e n d e p o r c o m p l e m e n t o y q u é c l a s e s d e c o m p l e m e n t o s s e d i s 

t i n g u e n ; a s i m i s m o s e e x p l i c ó q u é e s c a s o c o m p l e m e n t a r i o y q u é 

c a s o t e r m i n a l s e g ú n l a n o m e n c l a t u r a a d o p t a d a p o r D . A n d r é s 

B e l l o . C o n v i e n e a h o r a r e c o r d a r t o d a s e s t a s d e f i n i c i o n e s , a n t e s 

d e e x p o n e r l a s r e g l a s s e g ú n l a s c u a l e s s o n r e g i d o s p o r e l v e r b o 

l o s p r o n o m b r e s él, ella y se y e l s u s t a n t i v o n e u t r o ello. 

L a a n a r q u í a q u e h a r e i n a d o y a u n r e i n a e n l a d e c l i n a c i ó n d e 

e s t o s p r o n o m b r e s , p o n e d e r e s a l t o l a i n d e c i s i ó n d e l u s o q u e s e 

r í a d e d e s e a r p u d i e r a fijarse c o n f o r m e á l o s c á n o n e s p r o m u l g a -

d o s p o r l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 

A l s e ñ a l a r l a s f o r m a s c a s u a l e s q u e e x i g e n l o s v e r b o s q u e ri-

g e n á e s t o s p r o n o m b r e s , a t e n d e r é a l u s o h o y m á s a u t o r i z a d o . 

x 1 6 7 . E l Sr. D . R u f i n o J o s é C u e r v o , e n s u e s t u d i o s o b r e " L o s C a -
s o s E n c l í t i c o s y P r o c l í t i c o s d e l P r o n o m b r e d e T e r c e r a P e r s o n a e n C a s -
t e l l a n o , " n o s d a á c o n o c e r e s t e u s o . C o n a d m i r a b l e l a b o r i o s i d a d h a 
a n a l i z a d o l o s o f i c i o s g r a m a t i c a l e s d e e s t o s p r o n o m b r e s e n f r a g m e n t o s 
m á s ó m e n o s e x t e n s o s d e u n a s n o v e n t a o b r a s p e r t e n e c i e n t e s á l a s d i -
v e r s a s é p o c a s d e n u e s t r a l e n g u a , d e s d e el F u e r o d e M a d r i d ( a ñ o d e 
1 2 0 2 ) h a s t a l o s e s c r i t o s d e V a l e r a , T a m a y o y B a u s y N ú ñ e z d e A r c e . 

E l p r o l i j o y s a g a z a n á l i s i s d e t o d o s e s t o s a u t o r e s , le h a p e r m i t i d o l l e -
g a r á l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : " E l l e í s m o c u l m i n a e n l o s s i g l o s 
X V I y X V I I e n escritores de M a d r i d y d e las p r o v i n c i a s c i r c u n v e c i n a s 
c o m o L o p e , T i r s o , C a l d e i ó n , V e n e g a s , M a r i a n a , C e r v a n t e s , S o l í s , S a n -
ta T e r e s a , l o c u a l c o n t i n ú a h a s t a n u e s t r o s d í a s , e x t e n d i é n d o s e á a u -
t o r e s d e o t r o s p u n t o s d e la P e n í n s u l a q u e h a n r e s i d i d o l a r g o l i e m p o 
e n la C o r t e , y a c o m o d á n d o s e n a t u r a l m e n t e á la u s a n z a d e e s t e c e n t r o 
p o l í t i c o y l i t erar io , n o r m a d e c u l t u r a para l a s p r o v i n c i a s . " ( P á g i n a s 
11 y 1 2 ) . v ° 

E n las p á g i n a s 16 y 17 d i c e : " P ü r l o q u e h a c e á l a e x t e n s i ó n d e l 
u s o d e las d o s f o r m a s (le y lo) e n l o s d o m i n i o s d e l c a s t e l l a n o , b i e n s e 
c o l i g e d e t o d o l o d i c h o q u e e s C a s t i l l a el c e n t r o d e l le; e n s a l i e n d o d e 
a l l í p r e d o m i n a m á s ó m e n o s el lo, c o m o e n A r a g ó n y s o b r e t o d o e n 
A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a . F u e r a d e la P e n í n s u l a , en C a n a r i a s e s e x -

e l u s i v o el lo, é i g u a l m e n t e e n l a s n a c i o n e s d e l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , 
p o r s u p u e s t o q u e e n e l h a b l a f a m i l i a r y p o p u l a r . " 

" P a s e m o s a h o r a al u s o d e les e n a c u s a t i v o p o r los, e l c u a l e s . s i n 
c i m p a r a c i ó n m u c h í s i m o m e n o s f r e c u e n t e q u e e l d e le p o r lo. 

" M e n o s c o m ú n e s el e m p l e o i n v e r s o d e los e n d a t i v o p o r les. 
uLa y las e n d a t i v o h a s i d o f r e c u e n t e e n t r e l o s c a s t e l l a n o s ( s o b r e t o -

d o e n M a d r i d , c o m o a d v i e r t e S a l v á ) q u i e n e s n o s ó l o l o u s a n p o r e s -
cr to , s i n o e n la c o n v e r s a c i ó n . " 

A l g u n a s h o j a s a d e l a n t e , e n las p á g i n a s 3 5 y 3 6 , s e l e e : " s a c a -
d o i u n o s p o q u í s i m o s a u t o r e s q u e l o h a n t o m a d o p o r s i s t e m a , e n e l 
c ú m u l o d e la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a s ó l o a p a r e c e el d a t i v o la, las, c o m o 
e x c e p c i ó n , i n n e c e s a r i a a u n e n el c a s o d e a n f i b o l o g í a , p o r q u e c o n m á s 
c l a r i d a d p u e d e q u i t a r l a e l e m p l e o d e l a s c o m b i n a c i o n e s á ella, aellas. 

" F i n a l m e n t e para c o l m o d e c o n f u s i ó n s e h a l l a n e j e m p l o s , a u n q u e 
r a r í s i m o s , d e le p o r la e n a c u s a t i v o , p e r o cas i t o d o s p u e d e n e x p l i c a r s e 
c o m o d a t i v o s . " 

1 1 6 8 . C o n f o r m é , p u e s , a l u s o m á s g e n e r a l y m á s a u t o r i z a d o 

l a f o r m a le p u e d e s e r d a t i v o s i n g u l a r m a s c u l i n o , d a t i v o s i n g u -

l a r f e m e n i n o , y d a t i v o n e u t r o ; e s a s i m i s m o a c u s a t i v o s i n g u l a r 

m a s c u l i n o ; s e g ú n n o t a b l e s p r e c e p t i s t a s h a y t e n d e n c i a e n l a l e n -

g u a á r e f e r i r e l a c u s a t i v o le á l o s n o m b r e s d e p e r s o n a s m á s b i e n 

q u e á l o s d e c o s a s . Lo e s a c u s a t i v o m a s c u l i n o y a c u s a t i v o n e u -

t r o . E n e l g é n e r o m a s c u l i n o s e r e f i e r e m á s f r e c u e n t e m e n t e á c o -

s a s q u e á p e r s o n a s , s e g ú n l a t e n d e n c i a q u e e x c e l e n t e s g r a m á -

t i c o s h a n c r e í d o d e s c u b r i r . La e s a c u s a t i v o f e m e n i n o . 

E n e l p l u r a l l a f o r m a les e s d a t i v o m a s c u l i n o y f e m e n i n o ; los 

a c u s a t i v o m a s c u l i n o , y las a c u s a t i v o f e m e n i n o . 

E n c u a n t o á l a f o r m a les, B e l l o d i c e l o s i g u i e n t e . " E n l a t e r -

c e r a p e r s o n a m a s c u l i n a d e p l u r a l , l a f o r m a r e g u l a r d e l a c u s a t i -

v o e s los; p e r o l a les o c u r r e c o n t a n t a f r e c u e n c i a e n e s c r i t o r e s 

c é l e b r e s d e t o d a s é p o c a s , q u e s e r í a d e m a s i a d a s e v e r i d a d c o n d e -

n a r l a . » ( G r a m . , c a p . X X X I I I ) . 

A d e l a n t e s e v e r á c ó m o les e s c o m p l e m e n t o d i r e c t o d e v e r -

b o s i m p e r s o n a l e s u s a d o s e n l a f o r m a r e f l e j o - p a s i v a , y q u e l o 

e s a s i m i s m o d e v e r b o s p e r s o n a l e s s e g ú n e l u s o d e b u e n o s e s -

c r i t o r e s . 

1 1 6 9 . E n el e m p l e o d e las f o r m a s le y lo, les y los, s e p r e s e n t a n l o s 
s i g u i e n t e s c a s o s : 

U n m i s m o v e r b o c o n la m i s m a s i g n i f i c a c i ó n s e c o n s t r u y e p o r b u e -
n o s e s c r i t o r e s c o n u n a ú o t r a f u r m a : les ó los e n p l u r a l ; le ó lo e n s i n -



guiar en el caso acusativo; v. g . : " T o d a s aquellas m a l d i c i o n e s . . . . 
no menos les comprendieron espiritualmente." (Fr . Luis de Granada) 

. . . - Porque no los comprendiese aquel terrible azote." ( Fr. Luis de 
Granada). "Les guia y los g u í a . " (p. M y r ) v 

2° Un mismo verbo se construye alternativamente con les ó con los 
según q u e es ,ntrarts.t,vo y pide dativo, ó es transitivo y rige acus t t 

' a a C e p C ¡ , 5 n d e w Srala ó gustar alguna cosa 
í / í f ' 7 ' " M u c h o m á s k "gradó este sacrificio 

nadaf « K ^ T ^ '°S p e C a d ° S d d m u n d o ' ( F r - L - ^ Gra-
¡ f ; „ T . C v ' g " 3 d 0 d e C O m P I a c e r P i d e a c u s a ^ o y se construye con 

do , T n t n ! ^ 0 b l , g a c i ó n ^ agradar sólo á vuestros ma-naos, t a n t o mas los acrradnréi* ™anm ¿ i 
bien á los otros. " ( F r . í u U d e León) P r o c " j r á r ^ P " e c e r 

falto de^omníemprf tñ° S a C U S a t Í V ° S C U 3 n d o r i 8 e á un infinitivo ' 
oleará el / ; P " ° S ' f ' ¡ n f i n i t i v 0 l l e v a i m p l e m e n t o , se em-

¿ : los Oí cantar, las vi bailar; les oí cantar 
un ano les vi bailar unas danzas. " Env.ándolos sólo rara hacerles re-
presentar aventuras galantes." (Duque de R.vas) " N ó L s e Q u e e l m i s 
mo verbo hacer empleado en la significación d U r m T ó Zricar .X 
ge para el acusativo plural las formas los y las 7 1 i d eco" (5 

Las construcciones los oí canlnr /„<• , I 
rión de nue a y u n o s v P , h ! ' U b a Ú a r S o n n u e v a confirma-

c 0 n dos complementos d¡-
M R D ^ 1 R « T H ? V D Í 1 I T ¡ V R R S I N D U D A I É R -
mente es un acusativo. ' } d P r o n o m b r e ¡"s que notoria-

4o Un mismo autor á veres pt, „r, 
las formas le y lo, les y los v l ^ nSa C?m? aCUSa!ÍV" S 

- (Salmo 3 2. Vers. de González C a r v a i a í v ^ ' Y n ' T J f
Y ' & T . V 

auxilia y lo libra de la muene ' f C n L l r C 0 ! f a t « ¿ u e r t e I L í 

d . é n d c / W á S imeón) S ' o l
Í G ° l e Z Ca. va ja l ) ; " Y a p r e h e n -

"iia, citado por Salv i j S b i é ^ e h J " 8 0 . b r e " 
escuderos de los cabal i r o . y e n d d " ío< *T 'g° ^ ° ^ á ,l 8 

hambre." (Quijote, C e r v a n J ) ^ ^ " I -C 8 C M y k s m b i s l a 

e- miedo en que ¡es ^ ^ ( S S S S ^ ^ * 

Í *
 cr° rmiv°'EMRE

 M U C H - — 

tratado algún infeliz p imo," ¡ k a ¿ L 7 n - ° ^ h
T

U b Í e S e ^ 
había sido dada á l o s V e g o s l o l l , 1 ^Discurso acad.); " L a ciencia 
propia que les preparaba á r e a W l C r l Z ^ d» ^T

Stament0 d ^ 
lavo)- " á los L l . Cristianismo." ( Menéndez y Pe-
(Me n é n d é z "y Pe layo) ' ̂ To d <- / * f P r ° t o d o / e s Perhirba-" 
V i «) o i odo fy apartaba de la meditación." (Me-

1 Consúltese la nota 121 puest-« . c , . ^ 
Gramática de Bello (Edic. de P ^ s 1898 ) ' ^ R U f ¡ n ° ^ ^ 

néndez y Pelayo). " E l veterano les asió al salir." (Cervantes ) ; "Les 
ha consolado la propina." (Bretón de los Herreros). 

1171. Está igualmente generalizado el uso de les en el caso acusa-
tivo, en las oraciones impersonales formadas con el pronombre se y 
la tercera persona singular del verbo; sirvan de ejemplo las autorida-
des siguientes: " P i n t a r tal cual el cuadro en que se les coloca." (Du-
que de Rivas); "Se les ahorca." (Salvá); ".SV les admira (á los gran-
des hombres), no se los admira.''' (Bello, Gramática). 

En el capítulo de la construcción, y cuando se trate de las oracio-
nes impersonales, se expondrán los fundamentos que hay para soste-
ner que en tales oraciones el les es complemento directo del verbo y 
por lo mismo acusativo. 

La Real Academia Española enseña que en las oraciones imperso-
nales de la forma reflejo-pasiva, como se acusa, se admira, etc.. cuyos 
verbos sean transitivos, el complemento de dichos verbos es directo y 
corresponde en la declinación al caso acusativo. Mas como según la 
docta Corporación el acusativo plural masculino del pronombre él, es 
exclusivamente los, de ahí que preceptúe se diga: se los admira (con-
tra la opinión de Bello); se los acusa, etc. 

Se ajustan á la enseñanza académica escritores de primer orden, co-
mo Quintana, Balmes y Menéndez Pelayo; en comprobación de ello 
adueñé algunas frases del últ imo de los escritores mencionados: "Se 
los expone;" "Si se los comparase con los eternos dioses " No obstante, 
algunas veces ha dicho se les. No cabe duda que esta última construc-
ción es la más generalizada, tanto en España como en América. El 
señor Cuervo dice á este propósito: " E n t r e cincuenta y tres pasajes 
apuntados á medida que se han ide presentando, treinia y siete llevan 
les y son de estos autores: Feijoo, Tomás de íriarte, J vellanos, Mo-
ratín hijo. Azara, Conde, Clemencín, Martín Fernández de Navarre-
te, J . L. Villanueva, González Carvajal, Gallego, Lista, Reinoso, Ja-
vier de Burgos, Maitínez de la Rosa, Salvá, Gil y Z4rate, Pidal, A. 
Fernández Guerra, Mesonero, Vicente de la Fuente y Menéndez Pe-
layo; y diez y seis hay de los, sacados de Jovellapos (cinco) , Quinta-
na, Fermín Caballero, Ángel Saavedra, Balmes, Fernán Caballero, 
Pedro de Madrazo y Menéndez Pelayo." 

1172. La Real Academia Española condena el uso de las formas la 
y las en el dativo. El laborioso escrutinio hecho por el señor Cuervo, 
en extensos fragmentos de numerosos autores, nos proporciona los si-
guien tes. datos respecto al uso de las formas la, ¿as, le y les en el caso 
dativo femenino: 1 

la. le. ks. 
En Boscán hay 1 10 
En el Amadís z 38 

1 Estos fragmentos están tomados de las mismas obras que sirvieron al 
autor para formar el cómputo del uso que se ha hecho de los otros casos 
del pronombre de tercera persona. (Los Casos Enclíticos y Procliticos del 
pronombre de tercera persona en castellano, por R. J. Cuervo, páginas 7. 
8, 9, 10 y 11.) 



En las dos obras de Venegas un la 
dudoso , i , 4 

En S-inta Teresa 5 5 4 
En el Guzmán , , 
En Cervantes un las 2 32 o 
^ ^ 3 60 8 
E11 Diego López j 3 
E n Lope 4 , 5 
En Tirso de Molina ¡ . . , 
En Colmenares 2 
En Calderón 7 -
En Quevedo dos / a j g , ' ¡ 
En Solís un las 4 -
En Meló dos las g g 
En Ferreras ^ j 
En la Historia de la Academia, un 

En Campomanes 2 ' 3 
En Samaniego un las 6 6 2 
En Iriarte ' ' 7 

En Capmany ¿ " j 
En Quintana 7 . 7 . . . 2 2 
En Bretón . 7 . 7 7 . 7 7 10 2 
En Donoso Cortés un las 6 
En Olózaga un las " 2 , "¡ 
EnVale ra .7.".";; " . i 4 L O 
En Núñez de Arce 2 1 
"Clemencín cuenta 13 la, dativo fe-

menino en el Quijote:' 

El anterior recuento confirma lo que el autor asienta acerca del uso 
del la | dativo femenino y que transcribí en el párrafo 1167 

Militan en favor del la dativo, además de los autores mencionados, 
otros de primer orden, y de ellos me limitaré á citar algunos: en "E l 
I H • 1 % P \ t r * * ! ) ^ 0 M ° r a t í n h a l l ° , a s siguientes frases: "¿Qué has 
Í J Z ' ' 'VLadiré ; " V o > ' á hablar/ . ." " S é lo que más la 
conviene Y porque no se la caiga | Un diente que la ha quedado I 
oólo come cosas blandas. 1 

En diferentes obras de D. Marcelino Menéndez y Pelayo se leen las 
siguientes locuciones: " Z a he añadido el epíteto de heroica" " po-

v t i d T m ^ r °S(d0neS ÍnteleCtUaleS) la fallaban; pero no 
en l a n ? r ^ d U e n . e > ? M » P a r a que la fuera posible recogerse nunca 
n n n r n T T í ' 0 " ? é t i c * - " M a d " Suèl, perseguida hasta el 
punto de prohibirse/a en , 8 r o la impresión de este libro suyo;" "dán-
si/nnS°. f

e r a n , V m p 0 r t a r ¡ a ' ' " S c h " l e r l a g u a r d ó c i e r t 0 rencor; <« . . . . signo ortográfico que la corresponde." (Bello, Gramática. ) 
/ , f

A ; n
n q , U ! e S C " t 0 r e s como se ve, han usado las formas la y 

que el d e t T ^ T l ^ U S 0 h a t e m d ° m e » o r extensión geográfica 
que el de les por los en acusativo, particularmente cuando se le emplea 

en oiaciones impersonales, como se ¿es acusa, Se les o>dcna. Por esta 
i-zón se puede admitir con Bello que les á veces es acusativo. 

1173. Por caso excepcional se hallan algunas construcciones en las 
cuales las formas le y les desempeñan, según algunos gramáticos, oficio 
de acusativo femenino; v. g.: " N o le sorprenderá (á la Academia) la 
censura atinada;" "Cansada Constancita de que le admirasen" ( D. 
Juan Val era); Construcciones idénticas á las anteriores son las siguien-
tes tomadas del estudio de "Los Casos Enclíticos y Proclíticos del Pro-
nombre de Tercera Persona :" " l e asombra la muerte." ( Roa); " L e 
afligía la memoria de la muerte." ( Idem) ; ' - - - - y 'o que más \efa-
tiga es no hallar muchos que se quejen con ella'' (Santa Teresa); " H a -
cer en España una edición del Quijote que en otras calidades le 
aventajase' (á la edición inglesa) (Clemencín). 

E^tas construcciones son censurables, si en efecto el pronombre le 
es acusativo femenino; pero serán correctas si le es dativo femenino; y 
así lo considera un eminente filólogo, que justifica esta manera de ver, 
empleando un procedimiento analítico, en virtud del cual descompone 
al verbo que se construye con el pronombre le, en otro más genérico 
y en un nombre puesto en acusativo, sacado del primer verbo y que 
tiene la misma connotación fundamental de éste; y así: eso cansa ó 
fatiga, es lo mismo que eso causa cansancio ó fatiga; tal cosa honra, 
consuela, admira, es como decir: causa honra, consuelo, admiración; de la 
misma suerte enamorarte igual á inspirar amor; ayudar, alumbrar, va-
le lo mismo que dar ayuda, dar luz; oir es tanto como dar oídos, y 
aventajar equivale á llevar ventaja. Mediante este análisis, resulta que 
el término directo del verbo es el nombre implícitamente contenido en 
él, y la forma le ya no será acusativo, según la han considerado algu-
nos gramáticos. 

Esta luminosa teoría tiene aplicación en algunos verbos, y tratán-
dose de ellos se explica bien que la forma le resulte dativo femenino 
en vez de acusativo. Mas no todos los verbos se prestan á descompo-
nerse en los elementos sintácticos arriba mencionados, á lo menos sin 
que parezca arbitrario este procedimiento. Sorprender, por ejemplo, 
en la acepción de coger desprevenida auna persona, pide acusativo, y no 
hay necesidad de descomponerlo en otras palabras; v. g . : "Dormía la 
avanzada y el enemigo la sorprendió;" pero si denota causar admira-
ción, podrá justificarse el uso del le y considerarse como término indi-
recto del verbo, siendo el término directo el nombre que va implícito 
en la connotación de sorprender; como si se dice: " l a noticia le sor-
prendió á la reina;" esto es, le causó sorpresa; enamorar puede descom-
ponerse en la frase inspirar amor, y con esta significación se explica el 
le dativo femenino de esta frase de Cervantes: " ¡ Q u é gala, qué brío, 
qué rostro, qué cada cosa por sí destas ó todas juntas le enamoraron? 
(á Altisidora); esto es: le inspiraron amor. El mismo verbo, usado en 
el sentido de requebrar, cortejar á una dama, exige el acusativo la y 
rehusa descomponerse en otras voces. 

Igual explicación puede darse de algunas otras construccionea, para 



hacer ver que les en ellas es dativo femenino, y no acusativo del mis-
mo géne ro . 1 

1174. Rara vez se halla usada la forma los en el caso dativo. En 
Santa Teresa se lee la frase: los había piedad; Cervantes escribió pegar-
los fuego; " E l Cura los echó la bendición." Qaevedo dijo: " Pa-
blo los advirtió que Juan había bautizado el pueblo en bautismo de 
penitencia." E11 Lope se hallan estas frases: "la vida los quita, los ten-
go respeto." Bello considera tales construcciones como descuidos que 
deben evitarse. Lo mismo debe decirse del lo usado tal cual vez como 
dativo. 

1175. U n m i s m o ve rbo r ige los casos t e r m i n a l e s á mí, á ti, 

á él, á nosotros, á vosotros, á ellos, á ellas, ó bien los c a s o s c o m 

p l e m e n t a r i o s me, te, le nos, os los, las. s e g ú n q u e p o r su signifi-

c a d o es t r a n s i t i v o ó i n t r a n s i t i v o ; si es lo p r i m e r o , se c o n s t r u y e 

con los casos c o m p l e m e n t a r i o s ; si es lo s e g u n d o , t o m a los ca-

1 El escrutinio hecho en numerosas obras de escritores de nota, pone de 
manifiesto la indecisión de éstos al emplear los casos del pronombre de ter-
cera persona, y por lo que toca al uso de la y las como dativo, aun en 
gramáticos de primer orden se advierte la incertidumbre con que han pro-
cedido al legislar sobre tales formas, y al designar los oficios que les co-
rresponden. El Sr. Bello nos da muestras de esta indecisión: después de 
haber enseñado que «la tercera persona femenina es le ó la en el dativo 
de singular, y les ó las en el plural,» se produce en la misma página en es-
tos términos: «Si algo valiese mi opinión, recomendaría como preferible á 
todos el sistema de la Academia, que en la cuarta edición de su gramática, 
prescribe el uso de le y les como dativo masculino y femenino, el de le y los 
como acusativo masculino, y el de la y las como acusativo femenino, y sólo 
acusativo 

Asimismo primero justifica el uso de la y las en el dativo y afirma que 
es * mejor limitarlo á los casos que convenga para la claridad de la sen-
tencia.» Unas cuantas líneas después agrega: «y en cuanto al ta y las en 
el dativo, para evitar la anfibología, el castellano logra mejor ese fin por 
medio de la duplicación, esto es, añadiendo al caso complementario la for-
ma compuesta: Encontré á D. Pedro con su esposa, y le di á ella un ramo 
de flores. 

Aun cuando el uso tampoco ha llegado á uniformarse del todo en el em-
pleo de les como acusativo plural masculino en las oraciones impersonales 
de esta forma: se les acusa, se les castiga, es sin embargo mucho más ge-
neral que el se los, y por esta razón parece suficientemente justificado. Mas 
debe reconocerse que las formas la y las tomadas para el dativo y la otra 
les para el acusativo, son contrarias á las enseñanzas etimológicas, que de 
rivan de los acusativos latinos Mam, tilos, illas, los acusativos castellanos 
la, los, las, y de los dativos Mi, Mis, en castellano antiguo li, lis, los dati-
vos actuales le y les. (Véase la nota de la página 83.) 

sos t e r m i n a l e s ; p o r e j e m p l o , se dice: f u é P e d r o i n v i t a d o al m a -

t r i m o n i o d e su a m i g o y asistió á él; e s to es, concurrió; se en fe r -

m ó P e d r o y lo asistió un m é d i c o e x c e l e n t e ; e s to es, lo curó u n 

m é d i c o e x c e l e n t e . Aspirar, en la acepc ión d e p o n e r la m i r a en 

cosa q u e se d e s e a a l c a n z a r , es i n t r ans i t i vo y se c o n s t r u y e con 

el c a s o t e r m i n a l de l p r o n o m b r e ; v. g.: c o m o las p r e b e n d a s d a n 

h o n r a y p r o v e c h o , t o d o s a s p i r a n á ellas; n o p o d r í a dec i r s e : to 
dos las aspiran; p e r o si se u sa c o m o t r a n s i t i v o en el s e n t i d o d e 

respirar, d i r e m o s : s i endo tan g r a t o el a r o m a de las flores, t o d o s 

g u s t a n d e aspirarlas; no p o d r í a dec i r s e : t o d o s g u s t a n d e aspi 
rar á ellas. 

1176. L o s v e r b o s t r a n s i t h o s a d m i t e n , así en el a c u s a t i v o co-

m o en el da t i vo , las f o r m a s p l e o n á s t i c a s á mí me, á ti te, á èlle, 
á nosotros nos, á vosotios os, á ellos ó á ellas les, á ellos los, á ellas 
las; v. g.: á mí me d ió la no t i c ia ; á ti te a m e n a z a ; á nosotros nos 
p r e m i a . E l a c u s a t i v o de l s u s t a n t i v o n e u t r o ello no c o n s i e n t e es-

t a r e d u p l i c a c i ó n ; sería i nco r r ec t a la s i g u i e n t e f r a s e : "e l lo se rá 

v e r d a d ; p e r o y o no lo c reo á ello;" b a s t a r á dec i r : p e r o y o n o 

lo c reo . 

Del Régimen de los verbos pasivos. 

1177. L o s v e r b o s pas ivos p i d e n q u e la p e r s o n a a g e n t e se ha-
lle en a b l a t i v o r eg ida d e la p repos ic ión por; v. g.: e s tos ve rsos 

fueron escritos por Homero, ó b i e n : " s e e sc r ib ie ron e s tos ve rsos 
por Homero. " L a acc ión d e es ta A c a d e m i a ha sido secundada y 
eficazmente favorecida por el concurso d e o t r a s co rpo rac iones . " 
(D . F r a n c i s c o Sil ve la , Disc. Acad.); "La Doctrina b r e v e fué es 
crita.... por el Sr. Zumárraga.» (Garc ía I cazba l ce t a ) . 

A l g u n o s ve rbos pas ivos r igen ab l a t i vo , mediant .e la p repos i -
ción de; v. g : los j u s t o s son amados de Dios; la v e r d a d d e b e ser 
conocida de todos. 

Los escritores modernos excusan el uso de esta pieposición en 01a-
ciones pasivas que la exigían antiguamente. La consienten los verbos 
pasivos que aparecen en los ejemplos siguientes: " T ú que serás de 
gloria circundada ) Y de radiante majestad vestida." (Ciencia Español?, 
tomo 3?); " sin ser vistas de alguno, podían todas tres estar senta-
das." (Cervantes); "Al rey Doña Juana quiere, | O por pasiva, es que* 



rido | De Doña Juana el rey." (Lope) ; -Wo fué el troyano príncipe 
llorado | Siempre del padre viejo dolorido." (Garcilaso ; " L a virtud 
más es perseguida de los malos que amada de los buenos." (Cervantes); 
"El que á muchos u m e de muchos es temido." (Saavedra); -'La liber-
tad (es) la cosa más amada no sólo de la gente de razón, mas aun de 
los animales que carecen de ella." (Cervantes); "Hallaron en un arro-
yo, caída, muerta y medio comida de perros y picada de grajos una mu-
ía ensillada y enfrenada." (Cervantes); "Oh Rey de rejes y Señor de 
señores, gózome de veros tan reverenciado y adorado de estos reyes y sa-
bios de la tierra." (Puente); "Carlos V flamenco y rodeado de flamen-
cos'1 (Moratín); "La poesía. (fué) acompañada algunas veces de la 
música(Moratín); " L a verdadera honra es ser alabado y honrado de 
los que son en sí dignos de toda honra." (Fr. Juan de Zumárrag*); 
"Fr . Toribio de Motolinia, de quien se asegura que bautizó él solo 
más de cuatrocientos mil indios . . . . llevado de tan santo deseo." (Gir-
cía Icazbalceta). Muchos de los ejemplos anteriores se hallan en el 
Dicc. de Construcción y Régimen. Como se habrá advertido en gran 
parte de las locuciones citadas, el ablativo regido de la preposición de, 
depende de un participio pasivo; pero luego se echa de ver que sub-
siste el mismo régimen, si supliendo el verbo ser, se forma con él y con 
el participio una oración de pasiva. 

1 1 7 8 . M u c h o s v e r b o s p a s i v o s r e h u s a n e s t e r é g i m e n ; y a s í n o 

p u e d e d e c i r s e : la casa fué construida del arquitecto; la carta fué 
escrita del amanuense; la ciudad fué tomada del general. Sí la 
c o n s i e n t e n , a d e m á s d e l o s v e r b o s c i t a d o s e n e l p á r r a f o a n t e r i o r , 

l o s s i g u i e n t e s : estimar, apreciar, juzgar, conocer, entender y o t r o s 

q u e e l u s o e n s e ñ a . 

1 1 7 9 . L o s v e r b o s p a s i v o s c o n s e r v a n e l c o m p l e m e n t o i n d i r e c -

t o y e l c i r c u n s t a n c i a l c o n q u e s e c o n s t r u y e n l o s t r a n s i t i v o s d e 

q u e s e f o r m a n ; v . g . : " l e f u e r o n c o n c e d i d o s á Virgilio h o n o r e s 

e x t r a o r d i n a r i o s p o r s u s c o n t e m p o r á n e o s ; " ó b i e n : s e le c o n c e -

d i e r o n á Virgilio p o r s u s c o n t e m p o r á n e o s h o n o r e s e x t r a o r d i n a -

r i o s ; " N i / ? / / m e n o s b i e n abastado p o r la s u e r t e en dotes de pee 

ta." ( B a r a l t , Bise, acad.); " L a c i e n c i a había sido dada á losgrie 
gos." ( M e n é n d e z y P e l a y o ) . 

1 1 8 0 . L o s v e r b o s r e f l e x i v o s , a s í c o m o l o s r e c í p r o c o s , p i d e n 

a c u s a t i v o ; v . g . : el necio se alaba; los dos rivales se desafiaron; 
" V i r g i l i o se levanta á l a e n t o n a c i ó n é p i c a . " ( C a r o ) . E s t o s V e r -

b o s p u e d e n c o n s t r u i r s e t a m b i é n c o n u n d a t i v o ; v . g . : P e d r o se 

dió l a m u e r t e ; P e d r o y J u a n se dieron u n a b r a z o . 

1 1 8 1 . L o s v e r b o s p r o n o m i n a l e s i n t r a n s i t i v o s y l o s c u a s i - r e 

flejos r i g e n e n g r a n p a r t e a b l a t i v o , m e d i a n t e l a p r e p o s i c i ó n de; 

v. g.: ausentarse de la ciudad; avergonzarse de su conducta; arre-
pentirse de sus pecados; »alegrarse l o s b u e n o s | D e los bienes aje-
nos." ( L o p e ) ; entristecerse del bien ajeno. 

O t r o s v e r b o s s e c o n s t r u y e n c o n o t r a s p r e p o s i c i o n e s ; p o n d r é 

d e e l l o s a l g u n o s e j e m p l o s : " n o me atrevo á estar j u n t o á é l . » 

( C e r v a n t e s ) ; a b r a s a r s e en amor d e D i o s ; acercarse d la puer-
ta á escuchar; acostumbrarse á la parsimonia; alzarse con la he-
rencia. 

1 1 8 2 . L o s v e r b o s i m p e r s o n a l e s t i e n e n e l m i s m o r é g i m e n q u e 

l o s p e r s o n a l e s d e d o n d e s e f o r m a n ; se ama á Dios; se respeta á 
los ancianos, s o n o r a c i o n e s c u y o s v e r B o s i m p e r s o n a l e s , J Í ama 
y se respeta, t i e n e n e l m i s m o r é g i m e n q u e l o s p e r s o n a l e s ama-

mos y respetamos e n l a s o r a c i o n e s : amamos á Dios; respetamos 
á los ancianos. 

1 1 8 3 . L a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , s i g u i e n d o e s t a d o c t r i n a , 

e n s e ñ a q u e l o s v e r b o s t r a n s i t i v o s e n l a f o r m a i m p e r s o n a l e x i -

g e n q u e e l a c u s a t i v o m a s c u l i n o p l u r a l d e l p r o n o m b r e d e t e r c e -

r a p e r s o n a s e a los, y q u e s e d i g a : * * los acusa, se los condena y 
se los castiga; a j u s t á n d o s e á e s t e c a n o n a c a d é m i c o s e h a d i c h o : 

» E n c i e n f o r m a s se los expone.» ( M e n é n d e z y P e l a y o ) ; " E n b u e -

n a h o r a los c o m p a r e c o n l o s y a m b o s d e B a r b i e r , n o q u e d a -

r á n i n f e r i o r e s . " ( M e n é n d e z y P e l a y o ) ; » A c o n s e j a q u e se los i m i -

t e . " ( I d e m ) ; »Se los h a c o m p a r a d o á H o r a c i o . " ( Q u i n t a n a ) ; »Se 

los puso e n l i b e r t a d . " ( Q u i n t a n a ) . V é a s e l o d i c h o e n e l § 1 1 7 1 

a c e r c a d e e s t a e s p e c i e d e c o n s t r u c c i o n e s y l o q u e s e e x p o n d r á 

c u a n d o s e t r a t e d e l a s o r a c i o n e s i m p e r s o n a l e s . 

1184. Los verbos factitivos piden acusalivo; v. g.; "Entraron á D. 
Quijote en una sala adornada de telas riquísimas de c ro > de brocado " 
(Cerv. Quijote)-, la nodriza duerme al niño; esto e<-, hace dormir al ti-
no: "Músico arroyo la duerme (Góngora ; ; es d e a . : l t I ace dormir 
Correr es factitivo en locuciones ccmo esta: Pedro lorreiá mis caía-
nos; esto es, hará correr á mis caballos. 



De los verbos regidos de otros verbos. 

„ 8 5 . R i g e n á o t ros ve rbos los q u e t i e n e n s ignificación ¡ni-

cial; en es te caso se ha l lan los q u e significan actos de la volun-

tad como j*nrt mandar; operac ión del e n t e n d i m i e n t o , c o m o 

p L r j J g a r , entender; el uso de la pa lab ra c o m o d e a r , ^ 
ciar afirmar. E n el n ú m e r o de los verbos de s i g n i f i c a c i ó n ^ 
cia l 'han de contarse: comenzar, soler, acostumbrar, poder y deber 

en la significación de tener obligación de hacer alguna cosa. 
„ 8 6 . N o rigen á o t ros verbos los q u e t ienen signif icación 

comple ta ; tales son los q u e e x p r e s a n ex is tenc ia , e s t ado situa-

c i ó n el verif icativo de a lgún f enómeno ; v. g , * * / » r . enfermar, 
morir,permanecer, caer, tropezar, relampaguear. 

„ 8 7 . L a s reglas q u e fijan las relaciones q u e h a y en t r e ver-

bos regentes y regidos, se d ividen en dos g rupos : las unas mi-

ran 4 los m o d o s de los verbos regidos; las o t ras t o m a n en cuen-

t a los t i empos y los m o d o s j u n t a m e n t e . 

Reglas relativas á los modos de los verbos regidos. 

„ 8 8 . E l m o d o y el t i e m p o del ve rbo regido d e p e n d e n de la 

significación del ve rbo d e t e r m i n a n t e ; del m o d o y t i e m p o de 

éste, y de la iden t idad ó d ivers idad de su je tos de uno y o t ro 

verbo. . . 
Por lo q u e toca al s ignif icado, se d i s t inguen las especies si-

guientes: verbos que s i g n i f i c a n operación del e n t e n d i m i e n t o , co-

m o juzgar, creer, pensar, dudar; ve rbos q u e e x p r e s a n la acción 

de percibir po r los sen t idos del o ído ó de la vista, c o m o 

'cuchar ver, mirar; los enunciativos, c o m o decir, manifestar, anun-
ciar los q u e e x p r e s a n a l g u n a pasión ó emoción, c o m o entriste 
cers'e alegrarse, arrepentirse; los q u e d e n o t a n a lgún ac to de la 

voluntad, c o m o desear, mandar, prohibir; ñámente poder, de 
ber (en el sen t ido de es tar ob l igado á algo), soler, acostumbrar 
empezar, acabar y o t ros de significación inicial. (§ 1185 y " 8 6 . ) 

„ 8 9 . L o s verbos q u e s ignif ican ac to de la vo lun t ad y t ienen 

el m i s m o s u j e t o q u e el d e t e r m i n a d o , p iden q u e és te se hal le en 

infinit ivo; v. g . Todos los hombres desean ser felices; - T o d o s los 

e n f e r m o s desean sanar; m a s no todos se quieren,poner al t r a b a -

j o de la cura» (Avi la) ; »Y ser vista.... desea.» (Caro ) 

1190. L o s ve rbos q u e e x p r e s a n ac to de la vo lun t ad y no tie-

nen el m i s m o su je to q u e el d e t e r m i n a d o , e x i g e n q u e este últi-
m ° SG ^ ^ 6 1 m o d o ^ j u n t i v o ; v. g . Todos desean que sus hi-

J^eanfehces; » M u c h o deseo ^ W a ó trueque , a t a ] c a s a , „ 
(Mor . , Obr . poét . ) 

as 

1192. Los verbos acostumbrar, soler, deber, poder y o t ros q u e 
t ienen s i empre el m i s m o s u j e t o q u e el ve rbo d e t e r m i n a d o , exi -
gen q u e es te ú l t imo se hal le en infinit ivo; v. g , P e d r o debe 
tudiar; puede aprender; acostumbra jugar. » E n vida de Cervan-
tes los clér igos acostumbraban llevar per i l la y b i g o t e s » (Cle-
mencín). & ' v 

No fa l t an escr i tores de no ta q u e han a n t e p u e s t o al infinit ivo 
la preposic ión d, d a n d o al ve rbo acostumbrar el r ég imen del p ro 
nomina l acostumbrarse, y as í M a r i a n a di jo: ».Acostumbraba es-
te pr inc ipe á dar o ídos á los ch ismes d e h o m b r e s malos.» Ni la 
Academia , ni Sa lvá au tor izan este r ég imen , y á C u e r v o le » P a -
rece lo m a s a c e r t a d o omit i r la preposición.» 

" 9 3 . Acabar, comenzar y empezar r igen inf ini t ivo, m e d i a n t e 
una prepos ic ión; v, g , P e d r o comenzó A estudiar G r a m á t i c a 
cuando su h e r m a n o acababa de cursarla. » D a b a p o r l og rado lo 
que no e s t aba e m p r e n d i d o , y c o m o c o n q u i s t a d o y venc ido lo 
q u e n o hacia más q u e acabar de descubrir.... ( Q u i n t a n a ) - » e ] 

otro ( león) parece q u e acaba de a l m r la cabeza „ ( 

poé t ) ; »E l r ecuerdo de la velocidad del t i e m p o y d e la m u e r t e 



la n o c h e ! Q u i j o t e ) ; ^ Por estudiar ^ y ^ 

n 9 , ¿ W rige al ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
g , ? r que en otro apo n o que , u n ^ ^ ^ ^ p i e o n 

t a b a . . . . oyó d e c i r . . . . e» î n ù n m y o * ¡ a d e a l . 
• 'Parece difícil « r exclusivamente ^ ^ y u S a n t o T o m á s parece 
»unos conocimientos h iéranos ( C u e r v o ; , 
creer " (Menéndez y l u r a l d e l verbo regido, este 

Si parecer concuerda con el sujeto P principio parecieron 
verbo estará en el m o d o mfin.nvo; v g . . « ? " £ p f r s o n a de 

las pasiones;£^ ^ „ a d o ará en indicativo; v. g . : "al 
número singular, el verbo determroaao „ construc-

s r r t í ^ S ^ f c ^ 
S Ê S ^ • « ^ S c o . o é L , e, v e , ba „ o , 

d i n a d o e s p a s i v o . . , convenir, e l s u b o r d i n a d o p o -
1 1 9 5 . S i el v e r b o d e t e r m i n a n t e f n « r e <»**m«r , ^ ^ ^ 

drá hallarse en infinitivo ó en sub untivo v. g ^ 
conviene tener preservada la - n f a n a a ^ a a v e d r a ) ^ 

más que el comercio d ^ ^ ^ n a d o está en la forma pasiva y su su-
(¿Jovellanos?). Si el verbo determinado está en ia ^ ^ d e 

j e t o es Plural Z ^ t n S u j e t o ; sería muy in-

Z Z L " hacerse estos gastos, en vez de 

»fe ^ l l ü ü r a n ^ Z f f v e r v los de significado análogo, piden que 
1196. Los verbos oír y ver yios 6 distintos; por 

el regido por ellos esté en indicativo s«tienen suj g e s [ a s 

ejemplo: oigo que ti í e o f c ^ ^ o si el sujeto del 
otras construcciones: oigo tu ^ ' J ^ / ^ L ^ n t o directo de los 
verbo determinado pasa á «er acusativo y complein ^ 
verbos oir, ver, mirar, etc., el 1«rtx> s o b o r . e s t a doctrina los 
tivo; y se dirá: te oigo cantar; lo veo andar Autonz 
siguientes pasajes : • < Oigo mucho, , W a r ^ m o s a j ^ ¿ ^ 

S A F E I FE: 
Sancl««** q ^ n c e anos caba le , ^ í p « d e h a l l a « e —«un error'6 
advertí que ¿J/KW en un error. 

„ 0 8 S i l o s v e r b o s creer, juzgar y pensar t i e n e n e l m i s m o 

s u j e t o q u e e l v e r b o d e t e r m i n a d o , p u e d e h a l l a r s e é s t e e n e l m -

d i c a t i v o ó e n e l i n f i n i t i v o ; v . g . : creo q u e estoy e n f e r m o ; creo es-
tar enfermo; "Hemos creído á l o l e j o s | Oir c a j a s y t r o m p e t a s . 1 1 

( H a r t z e m b u s c h ) ; "x<\ t a l a b a n d o n o . . . . creí no sobrevivir." ( B r e 

t ó n d e l o s H e r r e r o s ) . 

1 1 9 9 . S i l o s v e r b o s m e n c i o n a d o s e n e l p á r r a f o a n t e r i o r n o 

t i e n e n e l m i s m o s u j e t o q u e e l d e t e r m i n a d o , e s t e ú l t i m o s e h a -

l l a r á e n e l m o d o i n d i c a t i v o , y e n a l g u n o s c a s o s e n e l s u b j u n t i -

v o ; v . g.: "Creo q u e hay Dios." ( G r a n a d a ) ; 1 1 . . . . f u é f o r z a d o 

á creer q u e el loco estaba c u e r d o . " ( C e r v a n t e s ) . S i l a c r e e n c i a n o 

e s e n t e r a m e n t e firme ó l a p r o p o s i c i ó n e s i n t e r r o g a t i v a , e l v e r b o 

d e t e r m i n a d o p u e d e h a l l a r s e e n e l m o d o s u b j u n t i v o ; v . g . : " ¿ C r e é i s 

q u e e n d o n e s s u y o s no haya fraudeP" ( T . I r i a r t e ) . " Y o creo | 
Q u e te agrade, si le v e s . " ( R o j a s ) . 

1 2 0 0 . S i e l v e r b o d e t e r m i n a d o f u e r e e l c o n e x i v o ser, p o d r á 

h a l l a r s e e n e l m o d o i n f i n i t i v o , c o m o l o c o m p r u e b a n , e n t r e o t r a s 

a u t o r i d a d e s , l a s s i g u i e n t e s : " P e n s ó Antonio de Nebrija no serle 
lícita o t r a c o s a . " ( D . R u f i n o J o s é C u e r v o ) ; t a m b i é n p u d o h a -

b e r s e d i c h o : " p e n s ó q u e n o l e era l í c i t a o t r a c o s a . " 

E s c r i t o r e s d e n o t a h a c e n e x t e n s i v o e n el p r e s e n t e c a s o el u s o d e l i n -
finitivo á o t r o s v e r b o s r e g i d o s ; A r g e n s o l a L . d i j o : " P o r q u e e n e l c i e l o 
t r u e n a | Reinar el g r a n J ú p i t e r creemos." " T a l e s f u e r o n los p r i n c i p i o s 
g e n e r a l e s q u e M o r a t í n creyó convenir al t ea tro c ó m i c o . " ( M o r a t í n ) ; 
" E l q u e a c o s t u m b r a m e n t i r y e n g a ñ a r al p r ó j i m o c u a n d o c o m p r a y 
v e n d e , juzga y cree hacer l o m i s m o los otros compradores." ( E s t e l l a c i -
t a d o por C u e r v o ) . E n t o d o s e s t o s c a s o s el u s o a c t u a l pref iere el i n d i -
c a t i v o al i n f i n i t i v o , y hay m á s s o l t u r a y n a t u r a l i d a d e n e l g iro , d i c i e n -
d o : c r e e m o s que reina; c r e y ó que convenían; j u z g a y c r e e que hacen l o 
m i s m o . ( 1 1 9 9 ) . 

1 2 0 1 . S i e l v e r b o pensar s e usa e n e l s e n t i d o d e proponerse hacer al-
guna cosa, p i d e q u e el v e r b o d e t e r m i n a d o e s t é e n i n f i n i t i v o , si e l suje-
to e n a m b o s v e r b o s e s el m i s m o , y e n s u b j u n t i v o si l o s s u j e t o s s o n d i -
f e r e n t e s ; v. g . : pienso ir á Europa; pienso q u e m i s h i j o s estudien en Eu-
ropa. 

1 2 0 2 . L o s v e r b o s decir, afirmar, manifestar y e n g e n e r a l l o s 

e n u n c i a t i v o s , s i t i e n e n e l m i s m o s u j e t o q u e e l d e t e r m i n a d o p i -

d e n q u e é s t e s e h a l l e e n e l m o d o i n d i c a t i v o ó e n e l i n f i n i t i v o ; 

v . g . : digo q u e estoy r e s u e l t o á p a r t i r ; l e s manifesté estar yo d i s -

p u e s t o á s e g u i r t o d o s s u s c o n s e j o s . E l p r i m e r r é g i m e n e s e l m á s 

u s a d o . 



1203. Si los Ve.bos menc ionados en el p á r r a f o an te r io r n o 
t ienen el m i s m o s u j e t o que el d e t e r m i n a d o , p iden que éste se 
hal le en ind ica t ivo ó en inf ini t ivo; v. g.: " Y o dije s i empre , y 
lo diré y lo digo | Q u e « la a m i s t a d el b ien m a y o r h u m a n o . » 
(Lope) ; » E n t r e l o s filósofos había míos que afirmaban no haber 
más q u e un solo mundo." ( G r a n a d a . ) 

1 2 0 4 . S i e l v e r b o decir, v a l e l o m i s m o q u e ordenar ó disponer, 

e l v e r b o r e g i d o d e b e r á e s t a r e n s u b j u n t i v o ; v . g . : " D i j e r o n á 

g r a n d e s v o c e s q u e n o se disparase, p o r q u e v e n í a e n a q u e l l a e m -

b a r c a c i ó n l a p e r s o n a d e s u r e y . " ( S o l í s . ) 

1205. S i los ve rbos d e t e r m i n a n t e s creer, pensar, afirmar, de-

cir y m u c h o s o t r o s de significación aná loga , pa san d e la f o r m a 

af i rmat iva á la nega t iva , el ve rbo d e t e r m i n a d o p u e d e pasa r del 

modo i n d i c a t i v o al m o d o sub jun t ivo , sin q u e es te m o d o exc lu-

ya el u so del p r i m e r o . L a s orac iones a f i rmat ivas : d i g o que estás 

enfermo; dije q u e estuviste en f e rmo , al conver t i r se en nega t ivas , 

pueden recibir e s t a o t ra forma: " n o digo q u e estés en fe rmo ; " " n o 

he dicho q u e hayas estado en fe rmo . " E n es ta cons t rucc ión d e 

Cuervo : " L e j o s de mí afirmar q u e hablen h o y los j ud íos en 

C o n s t a n t i n o p l a c o m o h a b l a b a n en t i e m p o d e los R e y e s Cató l i -

cos," el a d v e r b i o lejos da á la proposición s u b o r d i n a n t e s e n t i d o 

negat ivo. 

1206. Aconsejar lleva al verbo determinado, mediante la conjunción 
oue, al modo subjuntivo ; v. g. : ' Les agradeció mucho la intención 
que tenían de aconsejar á su señor fuese emperador y no arzobispo. 
1 Cervantes). E> m i S m o verbo rige infinitivo: a.) cuando esta voz ver-
bal se usa impersonalmente; v. g . . "Combatir y triunfar sólo acon-
seja | Diomedes impaciente." (M. de la Rosa), b.) Cuando lleva por 
complemento di lecto (ó indirecto como quieren otros) el mismo nom-
bre ó pronombre; que denota quién ejecuta la acción expresada por 
el infinitivo; v. g . . "Retirarte á la Albaida te aconsejo. ( Moro Ex-
pósito.) 

Cuando rige Subjuntivo, puede omitirse la conjunción que] Acon-
sejaría y o . . . . procuren amistad y trato con otras personas.' (¿ Santa 
Teresa?) • 

1207. Los verbos suceder, acontecer y otros de significación analoga 
rigen indicativo,, subjuntivo ó infinitivo; v. g. : "Sucede otras veces,, 
bien que raras, aparecer en vez de participio ó adjetivo un sustantivo. 
(Caro); "¿Cuáindo será que pueda | Libre de esta prisión volar al cie-
c?" (Fr. Luis León); ' ' ¿Será quepueda ver que me desvio? (K10-

ja) ; " D e hoy a mañana acontece | Que el rico pobre amanece." (Lope) ; 
Acontece tener un padre un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que 
le tiene le pone una venda en los ojos." (Cervantes. ) En los ejem-
plos segundo y tercero el verbo será vale lo mismo que acaecerá, su-
cederá. 

1208. El verbo ser acompañado de un adjetivo, del adverbio bien ó 
de un sustantivo muy genérico, lleva al verbo determinado al infiniti-
vo ó al subjuntivo mediante la conjunción que; v. g. : ¿r inútil insistir 
o es inútil que insistas; es cosa de desesperar; será bien retirarse; será bien 
que te retires. "¿Esposible que hayas sido tan vana?" (D. Juan Vale-
m ) ; " Fué usa para alabar al Señor la muerte que murió." (Santa 
le resa . ) Es muy frecuente que se sobreentienda el sustantivo ó el ad-
jetivo, y que el verbo ser rija infinitivo mediante alguna preposición; 
en el ultimo ejemplo bastaría haber dicho: fué paro, alabará Dios. 
Confirman y aclaran esta doctrina los siguientes ejemplos: "Es de es-
perar que este furor del bienestar material llegue á mitigarse ó á 
aquietarse." (D. Juan Valera); " fuera de desearse " (Cuervo)-
' Ao es de extrañar." (Cardenal González.) 

El verbo estar acompañado de una locución adverbial ó de un ad-
verbio, rige infinitivo ó subjuntivo; v. g . : no está bien que prescindas 
del viaje comenzado. " N o estará por demás advertir" (Cardenal Gon-
zález). 

1209. Haber empleado como impersonal, se construye con infini-
tivo, mediante la conjunción que; v. g. : hay que trabajar; hay que 
obrar bien. J * 

También se construye con el infinitivo el impersonal hay, sin inter-
vención de conjunción a lguna; v. g. : "No hay dudar en eso." ( Cer-
vantes); " N o hay sufrir el estar junto á ella." (Quijote) ; "Si el uso 
fuese la sola regla del buen decir, no habría progresar el lenguaje." 
(Caro). A las anteriores autoridades pueden agregarse otro? ejemplos 
tomados de escritores eminentes. 

1210. Por ser de uso muy general, mencionaremos aquí algunos re-
gímenes del verbo dudar. Usado como transitivo, admite después <íe 
sí un infinitivo que le sirve de complemento directo; v. g. : " ¿ Q u i é n 
'¡"dará ser Dios el que todo esto pudo denunciar antes que fuese?" 
(Fr. Luis de Granada). Se construye con infinitivo regido de alguna 
de las preposiciones de, entre y en; v. g . : " N o dudó de aceptar el com-
bate. (Quintana) ; Dudaba él entre morir con honra ó vivir sin ella 
" N o dudamos en asegurarlo así." (Lista). Interpuestas las conjuncio-
nes que ó rige al verbo determinado en el indicativo ó en el subjun-
tivo; v. g . : "Cervantes no nombró este lugar, pero no se duda que es 
Argamasilla de Alba." (C lemenc ín ) ; " ¿ N o se dudó también que el 
t uero Real hubiese sido publicado como código general?" (Jovel anos)-
"Tan cerca, tan unida | Está al morir tu vida | Que dudo « e n sus lá-
grimas la aurora, | Mustia tu nacimiento ó muerte llora." (R io j i ) . 



De los viodos y tiempos de los verbos regidos. 

1211. Los verbos q u e e x p r e s a n a l g u n a operación del en ten 

d i m i e n t o como saber, pensar, creer, juzgar ó la enunciac ión de 

lo q u e sabemos , c reemos , p e n s a m o s , etc., c o m o decir, manifes-
tar, afirmar, certificar, etc., si e s t án en p resen te de indica t ivo , 

pueden llevar al ve rbo d e t e r m i n a d o á cua lquie ra de los t i e m p o s 

del m i s m o modo; v. g.: sé y afirmo q u e aprendes, aprendías, 
aprendiste, has aprendido, habías aprendido, q u e d e n t r o de al-

g u n o s años aprenderás, ó y a habrás aprendido, ciencias e x a c t a s . 

1212. Los mismos ve rbos e x p r e s a d o s en el pá r r a fo an te r io r , 

c u a n d o se hal lan en a l g u n o d e los p re té r i tos de indicat ivo, pi-

den q u e el verbo d e t e r m i n a d o esté en cua lquie ra de los t iem-

pos del indicat ivo, e x c e p t o el presente ; v. g.: Sabía, supe, he sa-
bido, había sabido, y afirmaba, afirmé, he afirmado y había afir-
mado q u e ayer llegaba el c o r r e o , que llegó aye r , q u e hace poco 

ha llegado, que luego que hubo llegado, que llegará, q u e m a ñ a n a 

á las doce y a habrá llegado, q u e hoy llegaría. 

1213. No podría decirse con propiedad : supe yo ayer que llega el 
correo en estos momentos, porque el tiempo del verbo determinado llega 
se relaciona inmediatamente con el del verbo determinante supe, sa-
bii ó había sabido por una relación de coexistencia, y no puede haber 
coexistencia entre supe, sabía ó había sabido, tiempos que expresan un 
hecho pasado y llega en eslos momentos, hecho actual y transitorio Su-
puesto que la llegada del correo es un suceso porterior á otro hecho 
ya pasado, que denotan los pretéritos sabía, supe y he sabido, deberá 
significarse por el pos-pretérito llegaría, diciendo: sabia yo, supe ó ha-
bía sabido que hoy llegaría el correo. 

1214. Sin embargo, si el presente de indicativo expresa una cosa 
que se verifica necesaria, habitual ó periódicamente, podrá construir-
se con cualquiera de los pretéritos del mismo modo, como claramen-
te se advierte en los siguientes ejemplos: Galileo sostuvo que la tierra 
se mueve al rededor del sol; Euclides demostró que la suma de los tres 
ángulos de un triángulo es igual á dos rectos. Las preposiciones an-
teriores enuncian hechos que se verifican necesariamente. También 
hay propiedad en estas oraciones: "Ayer supe que el ferrocarril nacio-
nal llega siempre á las tres de la tarde;" "he advertido que todos los do-
mingos sales al campo." La expresión llega siempre denota un hecho 
que se verifica habitualmente, y esta otra: sales todos los domingos, refie-
re un hecho que se repite periódicamente. 

La razón de diferencia entre estas oraciones y la que sirve de ejem-
plo al principio del párrafo anterior, es notoria: en los ejemplos arriba 
propuestos, el presente significa hechos que por su carácter de perma-
nencia pueden coexistir con el denotado por el verbo determinante que 
se halla en alguno de los pretéritos de indicativo. 

1215. Puede también haber correspondencia entre el pretérito de in-
dicativo y el presente del mismo modo, cuando éste por enálage equi-
vale al futuro; v. g . : Ayer supe que mañana llega el general español; 
es decir: que mañana llegará. 

1216. Si los verbos m e n c i o n a d o s en el p á r r a f o 1211 se hal lan 
en cua lqu ie ra de los pre té r i tos de indicat ivo, p iden q u e el ve rbo 
d e t e r m i n a d o se hal le en el pospre té r i to del m i s m o modo , ó según 
la d e n o m i n a c i ó n de la A c a d e m i a , en la s e g u n d a f o r m a del p re -
té r i to impe r f ec to de sub jun t i vo ; v. g.: los a s t r ó n o m o s anuncia-
ban, hablan anunciado ó anunciaron q u e habría en es te a ñ o un 
eclipse total de sol. (1212.) 

1217.^ Si el verbo ser, acompañado de alguno de los adjetivos conve-
niente, útil, justo, necesario, rige á un verbo que carece de sujeto mani-
fiesto, deberá el verbo regido hallarse en infinitivo ; v. g . ; conveniente 
estudiar; es útil aprender Matemáticas; es necesario saber leer y escribir. 

1218. Si el verbo ser acompañado de adjetivos que denotan certe-
za, notoriedad ó conocimiento, se halla en presente de indicativo, rige á 
otro verbo, mediante la conjunción que, en cualquiera de los tiempos 
de ese mismo modo; v. g . : es cierto, es sabido, es notorio que tú obras, 
obrabas, obraste, has obrado, obrarás con justificación. Mas si el verbo 
ser está en cualquiera de los pretéritos de indicativo, el verbo determi-
nado se hallará también en alguno de los pretéritos de ese mismo mo-
do; " fué notorio que obraste, que obrabas, que habrías obrado con jus-
tificación. 

El verbo ser acompañado de adjetivos que connotan posibilidad ó 
licitud, pide que el verbo regido se halle en infinitivo, si este verbo ca-
rece de sujeto manifiesto, y en el modo subjuntivo si tiene sujeto. En 
este caso, si el verbo ser está en presente ó futuro de indicativo, el de-
terminado está en el presente de subjuntivo; pero si el verbo ser está 
en cualquiera de los pretéritos de indicativo, pide que el verbo deter-
minado se halle en la primera ó tercera forma del pretérito imperfecto 
de subjuntivo; la correspondencia de tiempos que se acaba de explicar, 
se echa de ver en los siguientes ejemplos: ¿r posible estudiar; ¿y licito 
descansar; es posible ó será posible que el enfermo alivie; es lícito ó será 
lícito que descanses; fué posible que estudiaras ó estudiases;fué lícito que 
descansaras 6 descansases. 

1219. Los verbos conjugados en la tercera persona de singular que 
tienen el mismo significado que el verbo ser seguido de los adjetivos 
necesario, urgente, y algunos otros, tienen también el mismo régimen; 
tal es urgir; v. g.: urge estudiar-, urge que estudies. (120S y 1217). 



j 220 Si el verbo determinante fuere aguardar, esperar ú otro de 
significación análoga, y se halla en el presenta de indicativo, lleva al 
determinado al futuro del mismo modo, ó al presente de subjuntivo; 
v g • espero que terminará pronto mi enfermedad, ó espero que pronto 
termine mi-enfermedad. También puede hallarse el verbo determinado 
en el pretérito perfecto de subjuntivo, ó en el futuro perfecto de indi-
cativo- v. g.: espero que ya para mañana haya cesado el mal t iempo; ó 
bien espero que para mañana habrá cesado el mal tiempo. 

1221. Si los verbos mencionados en el párrafo anterior están en 
cualquiera de los pretéritos de indicativo, al determinado correspon-
den la primera ó la tercera forma del pretérito imperfecto de subjun-
tivo; v. g.: aguardó á que cesase ó cesara el temporal para emprender 
el viaje. . . , 

1222. Los verbos que expresan algún género de conocimiento ó de 
percepción, y estuvieren en el futuro hipotético de subjuntivo, modi-
ficados por el adverbio cuando, rigen al determinado en el pretérito in-
definido de indicativo; v. g . : Cuando supieres que he muerto, abre mi 
testamento. Es de notarse, que he muerto se refiere inmediatamente 
al tiempo del verbo determinante supieres; por lo mismo "he muerto" 
expresa un hecho pasado respecto de supieres que se refiere á una épo-
ca que está por venir; pero no pasado todavía con relación al momen-
to en que se habla. 

1223. Si el futuro hipotético de subjuntivo va precedido de la con-
junción si, el verbo determinado podrá estar en el presente, en el pre-
térito definido ó en el indefinido del modo indicativo; v. g.: si supieres 
que aun vive, que vivió ó que ha vivido en esta ciudad, dame aviso de 
ello. 

1224. El verbo dudar ú otro del mismo significado usado en el pre-
sente de indicativo lleva al verbo regido, mediante la conjunción que, 
al presente de subjuntivo, al pretérito perfecto y á las formas primera 
y tercera del imperfecto y pluscuamperfecto del mismo modo ; v. g.: 
dudo que sepas, hayas sabido, supieras, supieses, hubieras ó hubieses sabi-
do la verdad. 

1225. Si el verbo dudar estuviere en cualquiera de los pretéritos de 
indicativo ó en el futuro del mismo modo, el verbo determinado no 
podrá hallarse en el presente de subjuntivo ó de indicativo, si expresa 
un hecho transitorio, que se verifica en el momento de la palabra ; y 
así serán impropias las siguientes construcciones: Yo dudé ayer de que 
me hables ó de que me hablas en estos momentos; yo dudaré mañana 
de que me hables ó de que me hablas en estos momentos; la propie-
dad del lenguaje pide que se diga: ayer dudé de que me hablaras; ma-
ñana dudaré de que hoy me hablaste. 

Mas sí podrá ponerse el verbo regido en el presente de subjuntivo, 
si este tiempo denota algo que se verifica habitual ó permanentemen-
te; v. g.: nunca he dudado ni dudaré de que sea feliz el hombre virtuo-
so. (Véanse los párrafos 1212, 1213 y 1214). 

1226. Si hay que relacionar un hecho ciertamente pasado con el 
mismo hecho hipotéticamente futuro, el verbo que expresa tal futu-
rición deberá hallare en el presente de indicativo; v. g . : si el enfermo 

en vez de haber muerto ayer, muere mañana, habría tenido tiempo de 
hacer testamento. Se debe usar el presente, porque se supone que co-
existe la muerte de Pedro con el día de mañana. 

Si la muerte del enfermo no hubiera ya ocurrido en el momento de 
la palabra, el sentido hipotético de la expresión pediría que se emplea-
se el futuro hipotético de subjuntivo; v. g . : si hasta mafiana muriere el 
enfermo, tendrá tiempo de hacer testamento. 

1227. Si el verbo determinante expresa operación del entendimien-
to ó es verbo enunciativo como decir, afirmar, anunciar, etc.. en el 
caso de ser uno mismo el sujeto de ambos verbos, el determinado pue-
de hallarse en el presente de infinitivo, y á veces en el futuro ó en el 
pos-pretérito de indicativo; v. g.: Pedro aseguró volver pronto, que 
volverá ó que volvería pronto. El verbo regido puede también hallarse 
en el pretérito imperfecto de indicativo ; v. g.: anunció el telégrafo ser 
cierta, ó que era cierta la noticia. 

1228. Si el verbo determinante ha tomado las formas optativas ra 6 
fia, el verbo determinado deberá tomar las formas ra ó se; v. g. -.frie-
ra bueno ó sería bueno que estudiaras ó estudiases mucho [hubiera si-
do ó habría sido bueno que hubieras ó hubieses estudiado mucho. 

1229. Cuando el verbo subordinante tiene las formas condicionales 
ra ó se, al subordinado corresponde la forma ría.- si tú estudiaras 6 es-
tudiases con empeño, yo te compraría los libros que necesitaras; si tú 
hubieras ó hubieses estudiado mucho, habrías alcanzado más sólidos y 
profundos conocimientos. 

Esta correspondencia subsiste cuando el verbo de la prótasis ó pri-
mera parte del período se conjuga en su forma perifrástica; v. g . : "Si 
hubiéramos de juzgar por Saavedra del uso de Murcia én el siglo 
X v i l nos engañaríamos completamente." (Cuervo). 

1230. Si el verbo determinante está en el presente de indicativo ó 
de subjuntivo y significa algún acto de la voluntad, como desear y 
mandar, lleva al verbo determinado al presente ó al pretérito perfecto 
de subjuntivo, si no es uno mismo el sujeto de ambos verbos; v. g . : 
Quiera el cielo que tu padre llegue ó haya llegado sano y salvó; deseo 
que tu padre llegue ó haya llegado sano y salvo. 

1 2 3 1 . S i e l v e r b o d e t e r m i n a n t e e x p r e s a a c t o d e l a v o l u n t a d , 

y e s t á e n c u a l q u i e r a d e l o s p r e t é r i t o s d e i n d i c a t i v o , p i d e q u e e l 

v e r b o d e t e r m i n a d o s e h a l l e e n l a p r i m e r a ó t e r c e r a f o r m a d e l 

p r e t é r i t o i m p e r f e c t o d e s u b j u n t i v o ; v. g . : Disponía, dispuso,ha-

bía dispuesto l a l e y q u e hubiera ó hubiese e l e c c i o n e s e n e l m e s 

d e d i c i e m b r e . 

1 2 3 2 . C u a n d o pensar s e u s a e n l a a c e p c i ó n d e resolver ó pro 
yectar, y decir e n l a d e mandar, s i e s t á n e n c u a l q u i e r a d e l o s 

p r e t é r i t o s d e i n d i c a t i v o , e l v e r b o s u b o r d i n a d o r e c i b e l a p r i m e r a 

ó t e r c e r a f o r m a d e l p r e t é r i t o i m p e r f e c t o d e s u b j u n t i v o ; v . g.: 



pensó P e d r o q u e s u s h i j o s se educaran ó educasen en A l e m a n i a ; 

dijo e l j e f e q u e s u s ó r d e n e s fueran ó fuesen o b e d e c i d a s . 

1233. Hay construcciones en que intervienen tres y aun cuatro ver-
bos ordenados de iorma que cada uno esté subordinado al que le pre-
cede y todos dependan del pr imero; v. g.: " D e todas suertes cabe 
creer que las cuestiones sobre el uso del dinero fueron simiente de las 
que más tarde habían de dividir y desgarrar la familia franciscana. 
(Pardo Bizán); "¿Esposible que hayas imaginado que le amaba este 
bendito siervo de Dios?" (Valera); " E s de creer que llegarás á saber 
mucho." 

1234. Si ocurren tres verbos relacionados, de modo qué el tercero 
dependa del segundo, y éste del primero, y además el segundo verbo 
se halla en el modo infinitivo, el modo del último verbo depende de 
la significación que corresponde al segundo, y el tiempo depende del 
verbo puesto en primer lugar, porque la significación de tiempo co-
rrespondiente á este verbo se comunica al infinitivo inmediato y co-
mo que se transfunde en él. Aclaran esta doctrina los ejemplos si-
guientes: 

1° Puedo afirmar que estudias. 
2~ Pude afirmar ayer que estudiarías hoy. 
39 Me propongo mandarle que estudies. 
4" Me propuse maridarte q u e estudiaras ó estudiases. 
En los ejemplos 19 y 29 el verbo estudiar está en el modo indicati-

vo, porque ese régimen piden los verbos enunciativos ó que expresan 
algún acto de la palabra; y en el tercero y cuarto, el mismo verbo se 
halla en subjuntivo, porque ese modo piden los verbos mandar ypro-
hibir . (§ 1191). 

En el primer ejemplo el tercer verbo estudias está en presente, por-
que el primer verbo puedo se halla en el presente de indicativo; en el 
segundo ejemplo, estudiar está en el pos-pretérito de indicativo, por-
q u e / « ^ es pretérito; en el tercero, el presente de subjuntivo estudies 
corresponde al presente de indicativo me. propongo; y por último, en el 
cuarto, las formas estudiaras ó estudiases son las que pide el pretérito 
perfecto me propuse. 

1235. Si en las construcciones que contienen tres verbos relaciona-
dos entre sí por régimen, el segundo se halla en un modo personal, 
el tercer verbo depende del segundo, tanto en el modo como en el 
tiempo, y el segundo á su vez depende del primero. 

Aclararemos esta regla con algunos ejemplos: 
i!- Digo que permito que salgas. 
2" Digo que permití que salieras. 
3? 'Dije que permitiría que salieras. 
4° Dije que aseguraron q u e saldrías. 
5° Digo que aseguran que sales. 
1236. Si un verbo rige á otro, mediante una preposición, el verbo 

regido deberá hallarse en el modo infinitivo; v. g . : me determino á sa-
lir; desisto de estudiar; me empeño en aprender. 

Si junto con la preposición interviene alguna conjunción, el verbo 

regido deberá hallarse en un modo personal; v. g . : desisto de que estu-
dies; trabajas hasta que enfermas; pregunta hasta si duermo ó no duermo. 

1237. Las expresiones siguientes: dar palabra de, ser de opinión de, 
dar ocasión á, tener confianza en que y otras semejantes, rigen en indi-
cativo ó en subjuntivo al verbo determinado, mediante la preposición 
que forma parte de la frase y la conjunción que; v. g.: doy palabra de 
que cumpliré lo que he prometido; di ocasión á que salieras á la defensa 
de tu amigo. 

Los señores Caro y Cuervo prueban en su Gramática Latina que es-
tá autorizada la elipsis de la preposición en frases como las citadas, y 
lo confirman con los siguientes ejemplos: " D a r á ocasión que el mar 
de peñas lleno | Alce el canto en tu gloria." (Herrera) ; " P u e s dad-
me | Palabra que no seréis | Ingrato." (Calderón). El Sr. Cuervo en 
sus Apuntaciones Críticas, añade estas otras autoridades: " L e hice se-
ñas que viniese." (Bello); "Laura, ten cuenta si viene." (Moreto) . 

Las locuciones hacer señas de, hacer señas para, tener cuidado de y 
algunas otras, rigen al verbo determinado en el modo subjuntivo; v. g . : 
le hace señas para que venga ; ten cuidado de que no se vaya. 

De la correspondencia de los tiempos y de los modos. 

1 2 3 8 . H a y a d e m á s e n e l u s o d e l o s t i e m p o s y d e l o s m o d o s 

d e l o s v e r b o s c i e r t a d e p e n d e n c i a q u e n o e s p r o p i a m e n t e r é g i -

m e n , p o r n o h a b e r s u b o r d i n a c i ó n e n l a s p r o p o s i c i o n e s á q u e d i -

c h o s v e r b o s p e r t e n e c e n . E s t a e s p e c i e d e r e l a c i ó n m á s b i e n p u -

d i e r a l l a m a r s e c o r r e s p o n d e n c i a , y e s l a c o n g r u e n c i a q u e h a y 

e n t r e l o s t i e m p o s y l o s m o d o s d e v e r b o s p e r t e n e c i e n t e s á p r o -

p o s i c i o n e s n o s u b o r d i n a d a s ; y a s í e n l a n a r r a c i ó n d e u n s u c e s o , 

s i e l v e r b o q u e l o e x p r e s a e s t á p o r e j e m p l o e n e l p r e t é r i t o i m -

p e r f e c t o d e i n d i c a t i v o , ó b i e n e n e l p r e s e n t e ó e n e l p r e t é r i t o 

p e r f e c t o , l o s v e r b o s q u e d e n o t a n o t r o s h e c h o s c o n c o m i t a n t e s p i -

d e n l o s m i s m o s t i e m p o s y m o d o s ; s i r v a d e e j e m p l o e l s i g u i e n t e 

p a s a j e c o p i a d o d e l a n o v e l a q u e t i e n e p o r t í t u l o : " P e ñ a s A r r i -

b a : » » L a f e e n l o d i v i n o y e l s e n t i m i e n t o d e l o r e p u t a d o s i e m -

p r e p o r l o m á s n o b l e e n l o h u m a n o , iban r e l e g á n d o s e a l m o n -

t ó n d e l a s c o s a s i n ú t i l e s , c u a n d o n o p e r j u d i c i a l e s ; a p e n a s se 

concebían l o s g r a n d e s h é r o e s d e o t r a s é p o c a s . N o era y a p o s i -

b l e , n i s i q u i e r a d e b u e n g u s t o , s e n t i r e n t u s i a s m o p o r n a d a . » ( P e -

r e d a ) . 

1 2 3 9 . L a s t e r m i n a c i o n e s ra y se d e l p r e t é r i t o i m p e r f e c t o y 



p l u s c u a m p e r f e c t o d e s u b j u n t i v o , t i e n e n p o r c o r r e s p o n d i e n t e s 

e n l a s o r a c i o n e s q u e d e n o t a n c o n d i c i ó n ( 5 6 8 ) l a t e r m i n a c i ó n 

ría d e l o s t i e m p o s a r r i b a e x p r e s a d o s ; p o r e j e m p l o : s i y o fuera 

ó fuese r i c o , haría b e n e f i c i o s ; s i y o hubiera s i d o r i c o , habtía he-

cho b e n e f i c i o s . 1 

E n s e n t i d o o p t a t i v o l a s t e r m i n a c i o n e s ra ó ría s o n c o r r e s p o n -

d i e n t e s d e l a d e s i n e n c i a se e n e l p r e t é r i t o i m p e r f e c t o y p l u s 

c u a m p e r f e c t o d e s u b j u n t i v o ; v. g . : b u e n o fuera ó sería bueno 

q u e aprendieses M a t e m á t i c a s . 

C o m o e j e m p l o d e c o r r e s p o n d e n c i a d e l a s f o r m a s ra y ría e n 

p r o p o s i c i o n e s h i p o t é t i c a s , s e t i e n e l a s i g u i e n t e c o n s t r u c c i ó n d e 

D . A n t o n i o M . F a b i é : » sería m e n e s t e r e s c r i b i r u n a o b r a 

e x t e n s a , supuesto que se tuvieran l o s c o n o c i m i e n t o s n e c e s a r i o s 

p a r a e l l o . " 

1 2 4 0 . A l p r e s e n t e d e i n d i c a t i v o q u e s e h a l l a e n l a p r ó t a s i s 

d e u n a o r a c i ó n h i p o t é t i c a , c o r r e s p o n d e n e n l a a p ó d o s i s e l p r e -

s e n t e d e i m p e r a t i v o y e l f u t u r o d e i n d i c a t i v o ; v . g . : si llega e l 

c o r r e o , lee m i s c a r t a s ; s i viene m i h e r m a n o , l e suplicarás q u e m e 

e s p e r e ; e n v e z d e l p r e s e n t e d e i n d i c a t i v o p u e d e e m p l e a r s e e l 

f u t u r o h i p o t é t i c o , d i c i e n d o : si llegare e l c o r r e o ; si viniere m i h e r -

m a n o . 

1 2 4 1 . Á e s t e f u t u r o c o r r e s p o n d e n e l p r e s e n t e d e i n d i c a t i v o , 

e l d e i m p e r a t i v o y e l f u t u r o d e i n d i c a t i v o ; v . g . : s i a s í l o hicie-

res, recibirás r e c o m p e n s a ; s i p a r a fin d e a ñ o n o pagare, apré 

miale; q u i e n t a l dijere, miente. 

1242. Al presente de infinitivo regido de la preposición á corres-
ponde la forma ría, si el infinitivo equivale á las formas ra y se del pre-
térito imperfecto de subjunt ivo; pero si le damos el valor de presente 
de indicativo, le corresponde también el mismo presente; v. g . : á ser 
cierto lo que dices, estaríamos perdidos; esto es, si fuera cierto lo que 
dices, etc.; mas si hacemos equivalente el infinitivo ser al indicativo 
es, le corresponde en la otra proposición el presente de indicativo; v. 

1 Para la inteligencia de las doctrinas que van á ser expuestas, es ne-
cesario tener presente que período es la proposición ó conjunto de propo-
siciones que expresan un pensamiento completo; la primera parte del pe-
ríodo, cuyo sentido queda pendiente, se llama prótasis; la segunda, que 
completa el sentido de la primera, se llama apódosis. 

g . : á ser cierto lo que dices, estamos perdidos; esto es: si es cierto lo 
que dices, estamos perdidos. 

1243. A 1 futuro perfecto de indicativo ó antefuturo habré amado. 
corresponde el futuro imperfecto de ese mismo modo; v. g . : no bien 
habréis seguido este consejo, y ya experimentaréis sus saludables efec-
tos; habréis seguido, expresa un hecho posterior al momento de la pa-
labra é inmediatamente anterior al de experimentar sus saludables efec-
tos. En este caso el futuro perfecto habréis seguido puede convertirse 
en el presente de subjunt ivo; no bien sigáis este consejo, experimen-
taréis sus saludables efectos. 

1244. Hay también correspondencia entre el futuro perfecto de in-
dicativo y el presente de subjuntivo; v. g . : Quizá ya habrá muerto el 
enfermo, cuando el médico llegue. 

1 245. Si los verbos de la prótasis y de la apódosis están ligados por 
el adverbio cuando, guardan en sus modos y tiempos la corresponden-
cia que en seguida se expone : el presente de indicativo tiene por co-
rrespondiente el presente del mismo modo; v. g . : prefiero salir cuando 
hace buen t i empo ; trabajo cuando estoy sano: a! futuro de indicativo 
corresponde el presente de subjuntivo; v. g . : saldré cuando haga buen 
tiempo. 

También hay correspondencia entre el presente de subjuntivo y el 
de imperativo; v. g . : cuando leas mi libro anótalo. 

1246. El pretérito perfecto simple tiene por correspondiente al mis-
mo pretérito; v. g . : Estudié mucho cuando fui joven. 

1247- Iguales correspondencias ocurren, si los verbos quedan liga-
dos por los adverbios desde, mientras ó luego; así se advierte en las fra-
ses siguientes -. trabajo desde que amanece, luego que amanece ó mientras 
amanece; trabajaré desde que amanezca, iuego que amanezca, mientras ama-
nezca.; trabajó desde que amaneció ó luego que amaneció; trabajó mientras 

fué joven; ó bien, trabajará mientras sea joven. 
1248. El pretérito compuesto hubi amado tiene por correspondien-

te el pretérito definido simple; v. g . : luego que hubo hablado el ora-
dor, lo aplaudió el auditorio. 

1249. El pretérito perfecto definido de indicativo, modificado por 
el adverbio cuando, tiene correspondencia con el pretérito imperfecto 
ó con el pluscuamperfecto de indicativo; v. g . : Cuando llegué i. la pla-
ya desaparecía el b u q u e ; cuando llegué á la playa había desaparecido el 
buque. 

1250. Las formas ra y se del pretérito imperfecto de subjuntivo tie-
nen correspondencia con ellas mismas, ya pertenezcan al mismo preté-
rito imperfecto ó al pluscuamperfecto del mismo modo, si estos tiem-
pos aparecen modificados por los adverbios cuando, luego ú otros seme-
jantes; v. g . : Dispuso Juan en su testamento que sus albaceaspagasen 
ó pagaran todas sus deudas luego que transcurrieran ó transcurriesen 
nueve días, ó luego que hubieran ó hubiesen transcurrido nueve días 

1251. En oraciones finales cuyos verbos están ligados por el relati-
vo que, hay correspondencia entre el presente de indicativo y el pre-
sente de subjuntivo; v. g , : envía el Emperador ejércitos que defiendan 
las fronteras. También hay correspondencia en esta clase de oracio-



n e s e n t r e l o s p r e t é r i t o s d e i n d i c a t i v o y l a s f o r m a s ra y se d e l i m p e r f e c -
t o d e s u b j u n t i v o ; v. g . : el E m p e r a d o r enviaba, envió 6 había enviado 
ejércitos que defendieran 6 defendiesen las fronteras. 

F i n a l m e n t e , e l p r e t é r i t o i n d e f i n i d o t i e n e p o r c o r r e s p o n d i e n t e e n 
l a s o r a c i o n e s finales d e r e l a t i v o al p r e s e n t e d e s u b j u n t i v o ; v. g . : e l 
E m p e r a d o r ha enviado e j é r c i t o s q u e defiendan las f ronteras . 

1 2 5 2 . Si la o r a c i ó n d e que r e l a i i v o n o t i e n e el c a r á c t e r d e final, s i -
n o q u e e s s i m p l e m e n t e narrat iva , el v e r b o d e la a p ó d o s i s l o m i s m o 
q u e el d e la p r ó t a s i s e s t á n e n el m o d o i n d i c a t i v o ; v. g . : el E m p e r a d o r 
envía e j é r c i t o s q u e defienden las f r o n t e r a s : enviaba e j é r c i t o s q u e defen-
dían, envió ejércitos que defendieron las fronteras. 

1 2 5 3 . E n o r a c i o n e s a d v e r s a t i v a s s e c o r r e s p o n d e n l a s f o r m a s ra y ría 
d e l p r e t é r i t o i m p e r f e c t o d e s u b j u n t i v o , as í c o m o las d e l p l u s c u a m p e r -
f e c t o ; v. g . : n o habrías accedido á m i s o l i c i t u d , a u n c u a n d o tu p a d r e 
m i s m o s e hubiera i n t e r e s a d o e n e l l o ; n o haría tal c o s a , a u n c u a n d o 
en e l l o m e fuera la vida. 

1 2 5 4 . D e n t r o d e u n a m i s m a c l á u s u l a p u e d e n h a l l a r s e e n diversos 
tiempos d o s s e r i e s d e v e r b o s c o n s e c u t i v o s , s i as í l o e x i g i e r e l a d i v e r s i -
d a d d e s e n t i d o , l o c u a l n o e s t á e n c o n t r a d i c c i ó n c o n l o d i c h o e n e l § 
1 2 3 8 . P a r a a c l a r a r y c o n f i r m a r e s t a d o c t r i n a , a n a l i c e m o s e l s i g u i e n t e 
p a s a j e d e C e r v a n t e s : "Pelé r i cas a l f o m h r a s , ajé s á b a n a s d e h o l a n d a , m e 
alumbré c o n c a n d e l e r o s d e p l a t a ; almorzaba e n la c a m a , levantábame á 
las once , comía á las doce , á las d o s sesteaba en el estrado." E s t á á la 
v i s ta q u e e n l o s tres p r i m e r o s i n c i s o s , e m p l e ó C e r v a n t e s l o s p r e t é r i t o s 
pelé, ajé y alumbré, y e n l o s s i g u i e n t e s a p a r e c e n l o s c o p r e t é r i t o s almor-
zaba, me levantaba, comía y sesteaba. B a s t a u n a n á l i s i s s u p e r f i c i a l p a r a 
a d v e r t i r q u e l o s v e r b o s u s a d o s e n e l p r e t é r i t o n o d e n o t a n la c o s t u m -
b r e d e h a c e r l o q u e e l l o s s i g n i f i c a n ; al p a s o q u e l o s c o p r e t é r i t o s d e l o s 
o t r o s i n c i s o s s í d e n o t a n h á b i t o d e e j e c u t a r l o q u e e x p r e s a n ; levantába-
me á las once, comía á las doce, son expres iones q u e señalan las horas 
á q u e h a b i t u a l m e n t e s e l e v a n t a b a y c o m í a l a p e r s o n a q u e h a b l a ; m i e n -
tras q u e p a r a q u e r e s u l t e n v e r d a d e r a s l a s o t r a s p r o p o s i c i o n e s : ajé s á -
b a n a s d e h o l a n d a , m e alumbré c o n c a n d e l e r o s d e p la ta , b a s t a q u e a l -
g u n a v e z s e h a y a v e r i f i c a d o l o q u e e s t o s v e r b o s e x p r e s a n . 1 

1 2 5 5 . P u e d e n e n t r e v e r a r s e e n e l m i s m o p e r í o d o d i v e r s o s t i e m p o s 
para e x p r e s a r h e c h o s s i m u l t á n e o s , si t a l e s t i e m p o s s o n f u n d a m e n t a l e s 
u n o s y m e t a f ó r i c o s l o s o t r o s , y e s t o s ú l t i m o s h a n t o m a d o la s i g n i f i c a -
c i ó n d e l o s p r i m e r o s ( v é a n s e l o s p á r r a f o s 5 3 4 , 5 3 5 , 5 3 6 y 5 3 7 ) . A s í 
s e ver i f i ca e n e s t o s v e r s o s d e E r c i l l a : " C o m o si t n tal s a z ó n a l a s t u -
v i e r a | M á s s e g u r a s q u e D é d a l o l a s tuvo | Se arroja d e s d e arr iba d e 
m a n e r a | Q u e p a r e c e q u e e n e l l a s s e sostuvo." E n e s t e e j e m p l o , arroja 
e s un t i e m p o m e t a f ó r i c o , q u e d e p o n i e n d o la s i g n i f i c a c i ó n f u n d a m e n -
tal d e p r e s e n t e d e i n d i c a t i v o , h a t o m a d o la d e l p r e t é r i t o p e r f e c t o d e f i -
nido sostuvo. . 

1 2 5 6 . S i l a s o r a c i o n e s c o o r d i n a d a s e s t á n u n i d a s p o r las c o n j u n c i o -

1 Consúltense los Estudios Gramaticales de D. Marcos Fidel Suárez, pá-
gina 20-1 (edic. de Madrid, Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1885), y la Sin-
taxis de Salvá c. 5). 

n e s c o p u l a t i v a s ^ , é, ni, p u e d e n l o s v e r b o s d e d i c h a s o r a c i o n e s ha l l ar -
s e e n d i f e r e n t e s t i e m p o s , p e r o n o e n m o d o s d i f e r e n t e s ; y as í p o d r á d e -
c i r s e : y o he leído, leo y leeré s i e m p r e l i b r o s i n s t r u c t i v o s ; p e r o n o s e r í a 
a c e p t a b l e e s t a c o n s t r u c c i ó n : " y o estudio y tú leas." 

Si las o r a c i o n e s d e q u e v e n i m o s t r a t a n d o e s t á n l i g a d a s p o r l a s c o n -
j u n c i o n e s d i s y u n t i v a s ora, bün, ya, e t c . , l o s v e r b o s d e b e r á n e s t a r e n el 
m i s m o t i e m p o y e n e l m i s m o m o d o ; v. g . : o r a escribas, ora leas, h a z -
l o t o d o c o n a t e n c i ó n . 

C A P Í T U L O I I I . 

De la Construcción. 

1257. E n t e n d e m o s po r c o n s t r u c c i ó n la p a r t e d e la s i n t a x i s 
q u e e n s e ñ a á c o m b i n a r y o r d e n a r las p a l a b r a s y á f o r m a r p ro -
pos i c iones y o rac iones . 

E n los p á r r a f o s 55 y 56 q u e d a y a e x p l i c a d o q u é se e n t i e n d e 
p o r c o m p l e m e n t o y q u é espec ies d e c o m p l e m e n t o s se d i s t i n -
g u e n ; en los p á r r a f o s 4 0 y 41 se ha d i c h o q u é es p ropos i c ión y 
q u é es o r ac ión . 

T é r m i n o g r a m a t i c a l es la p a l a b r a ó f r a se q u e e x p r e s a el ob -

j e t o en d o n d e p r inc ip i a ó e x p i r a u n a re lac ión . E n los p á r r a f o s 

1131, 1132 y 1133 se h a n s e ñ a l a d o las d i f e r e n c i a s q u e m e d i a n 

ent>-e el t é r m i n o d i r e c t o y el i nd i r ec to . 

1258. Pa ra q u e u n a p a l a b r a ó f r a s e se r e p u t e c o m p l e m e n -
t o d e o t r a , n o h a d e e s t a r l i g a d a á ella po r c o n c o r d a n c i a , si-
no p o r r é g i m e n ; en la p r o p o s i c i ó n : " E l ínc l i to c a u d i l l o S a n 
F e r n a n d o c o n q u i s t ó p a r a g lor ía s u y a la c i u d a d d e Sevi l la ,» son 
c o m p l e m e n t o s para gloria y la ciudad de Sevilla q u e son t é r m i • 
n o s r e g i d o s ; la e x p r e s i ó n el Inclito caudillo no p u e d e ser c o m -
p l e m e n t o d e San Fernando, p o r m e d i a r só lo c o n c o r d a n c i a en-
t r e a m b a s e x p r e s i o n e s . 

1259. N o p u e d e h a b e r c o n c o r d a n c i a , ni r é g i m e n , sin q u e in-

t e r v e n g a n reg las d e c o n s t r u c c i ó n , p o r q u e sea q u e las p a l a b r a s 

c o n c u e r d e n u n a s con o t r a s ó q u e e s t én r eg idas u n a s de o t r a s , 

h a n d e o c u p a r en la f r a se s i t io d e t e r m i n a d o q u e d e b e n s e ñ a l a r 

las r eg las d e la c o n s t r u c c i ó n . C o n f o r m e á e s t a s reglas , h a y q u e 

dec i r : la casa amplia y magnifica y d e n i n g ú n m o d o : casa mag• 



nes entre los pretéritos de indicativo y las formas ra y se del imperfec-
to de subjunt ivo; v. g . : el Emperador enviaba, envió 6 había enviado 
ejércitos que defendieran 6 defendiesen las fionteras. 

Finalmente, el pretérito indefinido tiene por correspondiente en 
las oraciones finales de relativo al presente de subjunt ivo; v. g . : el 
Emperador ha enviado ejércitos que defiendan las fronteras. 

1252. Si la oración de que relaiivo no tiene el carácter de final, si-
no que es simplemente narrativa, el verbo de la apódosis lo mismo 
que el de la prótasis están en el modo indicativo; v. g . : el Emperador 
envía ejércitos que defienden las fronteras: enviaba ejércitos que defen-
dían, envió ejércitos que defendieron las fronteras. 

1253. En oraciones adversativas se corresponden las formas ra y ría 
del pretérito imperfecto de subjuntivo, así como las del pluscuamper-
fecto; v. g . : no habrías accedido á mi solicitud, aun cuando tu padre 
mismo se hubiera interesado en ello; no haría tal cosa, aun cuando 
en ello me fuera la vida. 

1254. Dentro de una misma cláusula pueden hallarse en diversos 
tiempos dos series de verbos consecutivos, si así lo exigiere la diversi-
dad de sentido, lo cual no está en contradicción con lo dicho en el § 
1238. Para aclarar y confirmar esta doctrina, analicemos el siguiente 
pasaje de Cervantes: "Pelé ricas alfomhras, ajé sábanas de holanda, me 
alumbré con candeleros de plata; almorzaba en la cama, levantábame á 
las once, comía á las doce, á las dos sesteaba en el estrado." Está á la 
vista que en los tres primeros incisos, empleó Cervantes los pretéritos 
pelé, ajé y alumbré, y en los siguientes aparecen los copretéritos almor-
zaba, me levantaba, comía y sesteaba. Basta un análisis superficial para 
advertir que los verbos usados en el pretérito no denotan la costum-
bre de hacer lo que ellos significan; al paso que los copretéritos de los 
otros incisos sí denotan hábito de ejecutar lo que expresan; levantába-
me á las once, comía á las doce, son expresiones que señalan las horas 
á que habitualmente se levantaba y comía la persona que habla; mien-
tras que para que resulten verdaderas las otras proposiciones: ajé sá-
banas de holanda, me alumbré con candeleros de plata, basta que al-
guna vez se haya verificado lo que estos verbos expresan.1 

1255. Pueden entreverarse en el mismo período diversos t iempos 
para expresar hechos simultáneos, si tales tiempos son fundamentales 
unos y metafóricos los otros, y estos úl t imos han tomado la significa-
ción de los primeros (véanse los párrafos 534, 535, 536 y 537). Así 
se verifica en estos versos de Ercil la: " C o m o si tn tal sazón alas tu-
viera | Más seguras que Dédalo las tuvo | Se arroja desde arriba de 
manera | Que parece que en ellas se sostuvo." En este ejemplo, arreja 
es un t iempo metafórico, que deponiendo la significación fundamen-
tal de presente de indicativo, ha tomado la del pretérito perfecto defi-
nido sostuvo. . 

1256. Si las oraciones coordinadas están unidas por las conjuncio-

1 Consúltense los Estudios Gramaticales de D. Marcos Fidel Suárez, pá-
gina 204 (edic. de Madrid, Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1885), y la Sin-
taxis de Salva c. 5). 

n e s c o p u l a t i v a s ^ , é, ni, p u e d e n l o s v e r b o s d e d i c h a s o r a c i o n e s ha l l ar -
s e e n d i f e r e n t e s t i e m p o s , p e r o n o e n m o d o s d i f e r e n t e s ; y as í p o d r á d e -
c i r s e : y o he leído, leo y leeré s i e m p r e l i b r o s i n s t r u c t i v o s ; p e r o n o s e r í a 
a c e p t a b l e e s t a c o n s t r u c c i ó n : " y o estudio y tú leas" 

Si las o r a c i o n e s d e q u e v e n i m o s t r a t a n d o e s t á n l i g a d a s p o r l a s c o n -
j u n c i o n e s d i s y u n t i v a s ora, bien, ya, e t c . , l o s v e r b o s d e b e r á n e s t a r e n el 
m i s m o t i e m p o y e n e l m i s m o m o d o ; v. g . : o r a escribas, ora leas, h a z -
l o t o d o c o n a t e n c i ó n . 

C A P Í T U L O I I I . 

De la Construcción. 

1257. E n t e n d e m o s po r c o n s t r u c c i ó n la p a r t e d e la s i n t a x i s 
q u e e n s e ñ a á c o m b i n a r y o r d e n a r las p a l a b r a s y á f o r m a r p ro -
pos i c iones y o rac iones . 

E n los p á r r a f o s 55 y 56 q u e d a y a e x p l i c a d o q u é se e n t i e n d e 
p o r c o m p l e m e n t o y q u é espec ies d e c o m p l e m e n t o s se d i s t i n -
g u e n ; en los p á r r a f o s 4 0 y 41 se ha d i c h o q u é es p ropos i c ión y 
q u é es o r ac ión . 

T é r m i n o g r a m a t i c a l es la p a l a b r a ó f r a se q u e e x p r e s a el ob -

j e t o en d o n d e p r inc ip i a ó e x p i r a u n a re lac ión . E n los p á r r a f o s 

1131, 1132 y 1133 se h a n s e ñ a l a d o las d i f e r e n c i a s q u e m e d i a n 

e n t r e el t é r m i n o d i r e c t o y el i nd i r ec to . 

1258. Pa ra q u e u n a p a l a b r a ó f r a s e se r e p u t e c o m p l e m e n -
t o d e o t r a , n o h a d e e s t a r l i g a d a á ella po r c o n c o r d a n c i a , si-
no p o r r é g i m e n ; en la p r o p o s i c i ó n : " E l ínc l i to c a u d i l l o S a n 
F e r n a n d o c o n q u i s t ó p a r a g lor ia s u y a la c i u d a d d e Sev i l l a , " son 
c o m p l e m e n t o s para gloria y la ciudad de Sevilla q u e son t é r m i • 
n o s r e g i d o s ; la e x p r e s i ó n el Inclito caudillo no p u e d e ser c o m -
p l e m e n t o d e San Fernando, p o r m e d i a r só lo c o n c o r d a n c i a en-
t r e a m b a s e x p r e s i o n e s . 

1259. N o p u e d e h a b e r c o n c o r d a n c i a , ni r é g i m e n , sin q u e in-

t e r v e n g a n reg las d e c o n s t r u c c i ó n , p o r q u e sea q u e las p a l a b r a s 

c o n c u e r d e n u n a s con o t r a s ó q u e e s t én r eg idas u n a s de o t r a s , 

h a n d e o c u p a r en la f r a se s i t io d e t e r m i n a d o q u e d e b e n s e ñ a l a r 

las r eg las d e la c o n s t r u c c i ó n . C o n f o r m e á e s t a s reglas , h a y q u e 

dec i r : la casa amplia y magnífica y d e n i n g ú n m o d o : casa mag• 



nlfica la; a s í t a m b i é n d e b e r á d e c i r s e : " v o y á t o r n a r e l a b r i g o 

d e p a ñ o ; ' s e r i a c o n s t r u c c i é n i n t o l e r a b l e e s t a o t r a ; «A el 

abrigo á tomar voy." 

De las proposiciones, oraciones y cláusulas. 

i , 6 o P r o p o s i c i ó n e s l a e x p r e s i ó n d e u n j u i c i o . J u i c i o e s e l 

a c t o d e n u e s t r a m e n t e p o r e l c u a l u n i m o s ó s e p a r a m o s d o s n o -

c i o n e s ; e n e l p r i m e r c a s o e l j u i c i o e s a f i r m a t i v o ; e n e l s e g u n d o 

e s n e g a t i v o : "la vida es corta- e s u n a p r o p o s i c i ó n q u e e x p r e s a 

u n j u i c i o a f i r m a t i v o ; ••la riqueza no es la felicidad » e s p r o p o s i -

c i ó n q u e c o n t i e n e u n j u i c i o n e g a t i v o . _ 

E n t o d o j u i c i o , y p o r l o m i s m o e n t o d a p r o p o s i c i ó n , h a y q u e 

d i s t i n g u i r s u j e t o y a t r i b u t o . S u j e t o e s a q u e l l o d e l o c u a l s e a f i r -

m a ó s e n i e g a a l g o ; p r e d i c a d o e s l o q u e s e n i e g a o a f i r m a d e l 

S U L o ° s l ó g i c o s l l a m a n c ó p u l a a l v e r b o « r q u e u n e e l a t r i b u t o a l 

s u j e t o ; e n e s t a p r o p o s i c i ó n : el hombre es racional; hombre e s e l 

s u j e t o , racional e l a t r i b u t o , y l a c ó p u l a e l v e r b o 

" C u a n d o e l v e r b o d e l a o r a c i ó n n o e s e l c o n e x i v o ser s i n o a l -

g ú n v e r b o a t r i b u t i v o , é s t e c o n t i e n e a l a t r i b u t o y l o r e f i e r e a l s u -

j e t o c o n e l c u a l c o n c i e r t a ; l a e x p r e s i ó n ^ v a l e l o m i s ^ o 

a u e yo soy el que ama. . . _ 
l26i C l á u s u l a e s l a p r o p o s i c i ó n ó c o n j u n t o d e p r o p o s i c i o n e s 

q u e e x p o n e n u n p e n s a m i e n t o c o m p l e t o y e s t á n s e p a r a d a s d e l 

r e s t o d e l d i s c u r s o p o r p u n t o final. E l p e r í o d o t a m b i é n c o n s t a 

d e u n a ó m á s p r o p o s i c i o n e s . E l p r i m e r m i e m b r o d e l p e r i o d o s e 

l l a m a p r ó t a s i s , y e l s e g u n d o a p ó d o s i s ; é s t e c o m p l e t a e s e n t i d o 

d e a q u e l . E n e s t a o r a c i ó n c o n d i c i o n a l : si Dios existe, e l m u n d o 

s e r i g e p o r s u P r o v i d e n c i a ; l a p r ó t a s i s e s si Dios existe; y l a 

a p ó d o s i s : el mundo se rige por su Providencia. 

S e g ú n H e r m o s i l l a , e l p e r í o d o e s u n a c l á u s u l a c u y a s » p r o p o s i -

c i o n e s e s t á n e n l a z a d a s u n a s c o n o t r a s p o r m e d i o d e c o n j u n c i o -

n e s , r e l a t i v o s , e t c . , c o m o e n é s t a : Si los macedonios saben pelear 
con los hombres, los escitas saben resistir al hambre y á la sed." 

D e s p u é s q u e s e h a y a t r a t a d o d e l a s d i v e r s a s e s p e c i e s d e p r o -

p o s i c i o n e s q u e t o m a e n c o n s i d e r a c i ó n l a s i n t a x i s , s e h a b l a r á d e 

l a f o r m a c i ó n d e l a s c l á u s u l a s y p e r í o d o s . 

1 2 6 2 . L a s p r o p o s i c i o n e s d e q u e s e c o m p o n e u n p e r í o d o s e 

d i v i d e n p o r r a z ó n d e s u i m p o r t a n c i a i d e o l ó g i c a , e n p r o p o s i c i o -

n e s p r i n c i p a l e s y e n i n c i d e n t a l e s ; e s t a s ú l t i m a s s e s u b d i v i d e n 

e n e x p l i c a t i v a s y d e t e r m i n a t i v a s . L a p r o p o s i c i ó n p r i n c i p a l e x -

p r e s a e l j u i c i o q u e p o r s u i m p o r t a n c i a s e i n t e n t a e x p r e s a r p r e -

f e r e n t e m e n t e ; l a p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l e x p r e s a u n j u i c i o m e n o s 

i m p o r t a n t e é i n t e r r u m p e e l s e n t i d o d e l a p r i n c i p a l i n t e r p o n i é n -

d o s e e n t r e e l s u j e t o y e l v e r b o d e é s t a . 

S i l a p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l e s e x p l i c a t i v a s e l i m i t a á d e s e n -

v o l v e r l a n o c i ó n c o n t e n i d a e n e l s u j e t o d e l a p r i n c i p a l , s i n r e s -

t r i n g i r l a e x t e n s i ó n d e é s t e ; v . g . : e l a l m a h u m a n a , q u e e s 

s u b s t a n c i a e s p i r i t u a l , e s a g e n t e l i b r e . 

L a i n c i d e n t a l d e t e r m i n a t i v a , a l c o n t r a r i o , e x p r e s a a l g u n a c i r -

c u n s t a n c i a q u e l i m i t a l a e x t e n s i ó n d e l s u j e t o d e l a p r o p o s i c i ó n 

p r i n c i p a l ; v . g . : l o s h o m b r e s q u e p r a c t i c a n l a v i r t u d s o n a e r e e -

d o r e s a l r e s p e t o y e s t i m a c i ó n d e l o s d e m á s ; l a p r o p o s i c i ó n i n -

c i d e n t a l : que practican la virtud, l i m i t a l a e x t e n s i ó n d e l t é r m i -

n o hombres, n o t o d o s s o n a c r e e d o r e s a l r e s p e t o d e l o s d e m á s ; 

s ó l o a q u e l l o s que practican la virtud. 

L a s p r o p o s i c i o n e s i n c i d e n t a l e s e x p l i c a t i v a s p u e d e n s u p r i m i r -

s e s i n q u e s e a l t e r e e l s e n t i d o d e l a p r i n c i p a l ; p e r o s e m u d a r á 

e í s e n t i d o , s i l a p r o p o s i c i ó n s u p r i m i d a e s l a i n c i d e n t a l d e t e r m i -

n a t i v a , c o m o p u e d e e c h a r s e d e v e r e n l o s e j e m p l o s a r r i b a c i -

t a d o s . 

1 2 6 3 . S e c l a s i f i c a n a d e m á s l a s o r a c i o n e s , a t e n d i e n d o á s u 

v e r b o , á l o s m o d o s d e é s t e , á l a s v o c e s v e r b a l e s , á l a s c o n j u n -

c i o n e s q u e r i g e n a l v e r b o , á l o s a d v e r b i o s d e negación ó d e a f i r -

m a c i ó n q u e l o m o d i f i c a n , y p o r ú l t i m o , á l o s p r o n o m b r e s r e í a -

t i v o s . 

1 2 6 4 . P o r r a z ó n d e l v e r b o s e d i s t i n g u e n o r a c i o n e s d e v e r b o 

c o n e x i v o , d e v e r b o s u s t a n t i v o , d e v e r b o t r a n s i t i v o , i n t r a n s i t i v o , 

f a c t i t i v o , p a s i v o , r e f l e x i v o , r e c í p r o c o , c u a s i r e f l e j o , p r o n o m i n a l é 

i m p e r s o n a l . 



1265. P o r razón del m o d o y d e las voces ve rba l e s , h a y ora-

ciones d e ind ica t ivo , de s u b j u n t i v o é i m p e r a t i v o ; d e inf in i t ivo , 

de g e r u n d i o y d e part icipio. 

L a orac ión c u y o su je to es m a n i f i e s t o es p e r s o n a l , y la q u e ca-

rece d e s u j e t o mani f ies to es i m p e r s o n a l ; se d iv iden a s i m i s m o 

las o r ac iones en condic ionales , h ipo té t i cas , c o m p a r a t i v a s , cau -

sales, finales y adversa t ivas ; en a f i rma t iva s , n e g a t i v a s é in te r ro-

ga t ivas ; en o rac iones de re la t ivo , y é s t a s en i n c i d e n t a l e s exp l i -

ca t ivas é inc iden ta l e s d e t e r m i n a t i v a s ó espec i f ica t ivas . 

I 

De las oraciones de verbo conexivo. 

1266. L l e v a n este n o m b r e las p ropos i c iones c u y o v e r b o tie-

ne po r oficio referir el a t r i b u t o al s u j e t o d e la p r o p o s i c i ó n . Ge-

n e r a l m e n t e d e s e m p e ñ a e s t e pape l el v e r b o s . 1 

1267. E s t e ve rbo e m p l e a d o c o m o c o n e x i v o se c o n s t r u y e d e 

los s i g u i e n t e s m o d o s : 

I o E n t r e d o s n o m b r e s sus t an t ivos ; v. g.: Pedro es rey. 

2o E n t r e u n n o m b r e s u s t a n t i v o y un a d j e t i v o ; v. g.: el juez es 

justo. 

3o E n t r e un su s t an t i vo n e u t r o y un a d j e t i v o ; v. g.: ello es 

cierto. 

1 Parece conducente para explicar algunos usos y construcciones del 
verbo ser, recordar cuál es su origen. Á este fin, repetiré aquí lo que dije 
en mi «Estudio sobre los oficios ideológicos y gramaticales del verbo.» 

Aunque muchos derivan el infinitivo ser del latín esse, parece más bien 
que proviene del intransitivo sedere, estar sentado. Sabido es que todos 
los infinitivos latinos perdieron la e final al pasar al castellano; de esta 
suerte sedere debió convertirse en seder. Está además comprobado el he-
cho frecuente de que caiga ó se suprima la consonante latina puesta entre 
dos vocales; y así de radere, rodere, cadere, credere, fossidere, audire, 
etc, resultaron raer, roer, caer, creer, poseer y oir; no es ya de extrañar 
que sedere se haya convertido en seer. que fué en efecto forma del infini-
tivo actual ser. Conforme á estas mismas leyes, el presente de subjuntivo 

seas, seamos, seáis, sean procede igualmente del mismo verbo latino 

4° E n t r e d o s p r o n o m b r e s ; v. g.: 11 Yo soy aquel q u e en o t r o 

t i e m p o m o d u l é can ta res .» 

5o E n t r e p r o n o m b r e y n o m b r e s u s t a n t i v o ; v. g.: yo soy dis-

cípulo. 

6o E n t r e p r o n o m b r e y adje t ivo ' ; v. g.: tú eres docto. 

7° E n t r e d o s inf ini t ivos; v. g.: querer es poder. 

8 o E n t r e d o s a d v e r b i o s d e t i e m p o ; v. g.: hoy es cuando. 

9° E n t r e dos a d v e r b i o s de m o d o ; v. g.: así es como. 

10o E n t r e d o s a d v e r b i o s d e l u g a r ; v. g.: aquí fué donde. 

1 I o E n t r e u n n o m i n a t i v o y un a b l a t i v o ; v. g . : este mármoles 

de Carrara. 

12° En t re dos dativos; v. g . : á ti es á quien di el d inero. 1 

I3 ? Entre dos acusativos; v. g . : á ti es á quien acusan. 
149 Entre un gerundio que expresa modo y un adverbio también 

de modo; v. g . : estudiando es como se aprende. 
159 Entre un complemento y un adverbio; v. g . : en la zona tórrida 

es en donde hay más exuberante vegetación. 
16° Con una ó varias proposiciones y un infinitivo regido de la pre-

posición de; v. g . : " N o es de extrañar que la mayor parte. . . . hayan 
admitido las tres épocas mencionadas." (Cardenal González). Mudando 
el orden, se habría d icho : que hayan admitido las tres épocas no es de 
extrañar; y si bien es cierto que faltaría naturalidad á la redacción del 
período, pone ésta de manifiesto cómo la oración hayan admitido las 
tres épocas, es el sujeto del verbo es, y el infinitivo extrañar precedido 
de la preposición de es el atributo. De igual construcción ofrece ejem-

sedeam, sedeas, sedeat, sedeamus, sedeatis, sedeant. Este hecho consta en 
los monumentos literarios más antiguos del castellano: en el Fuero de Avi-
lés se lee la siguiente disposición: «Qui vasura jectar de sua casa e las ca-
lles, pectet V. sólidos al Merino, et tolla l'en; et vecino que per mal talento 
jectar petra in casa de suo vecino, pectet V. sólidos al don de la casa, si 
tal nino non fur que. sedea de X annos in iusso.» Aquí se ve usado sedea 
por sea. 

Tal vez se objete que sedere no puede ser raíz del presente soy, ni del 
perfecto fué, ni de otros tiempos; pero la dificultad desaparece si se ad-
vierte que no hay sólo una raíz para todos los tiempos de este verbo. En 
latín son raíces suyas as y f u que tienen notable afinidad con las sánscri-
tas ás y bú• La primera ás, estar sentado, se emplea también en la signi-
ficación abstracta de ser. (Véase Bopp. Gram. Comp., § 509). 

1 Un caso de atracción, semejante nos ofrece el latín en construcciones 
como ésta: Mediocribus esse poetis ¡ Non di, non homines, non concesse-
re columnae. En el presente caso el dativo mediocribus es atracción de 
poetis. 



p í o D . J u a n V a l e r a e n e s t a s f rase s : "De esperar es q u e este furor 
d e l b i e n e s t a r m a t e r i a l llegue á calmarse.'' S e m e j a n t e á l a s c o n s t r u c c i o -
n e s a n t e r i o r e s e s é s t a d e S a n t a T e r e s a : " Fué cosa para alabar al Señor 
la muerte que murió." 

1 7 0 E n t r e d o s c o m p l e m e n t o s c i r c u n s t a n c i a l e s ; v. g . : Con los picos 
d e las n a r i c e s e s cotí quien u s a m á s c h a n z a s . " ( Q u e v e d o c i t a d o p o r 
S u á r e z ) . 

1 8 9 E n t r e u n a c u s a t i v o y u n n o m i n a t i v o ; v. g . : " A la paz q u e e s -
ta c o m p o s i c i ó n a l u d e es la q u e s e c e l e b r ó c o n L u i s X I I . ' ' ( M a r t í n e z 
d e la R o s a c i t a d o p o r B e l l o ) . H a b r í a s i d o p r e f e r i b l e e s t a o tra c o n s -
t r u c c i ó n : " L a p a z á q u e e s t a c o m p o s i c i ó n a l u d e , " e t c . ; e l g i r o d e M . 
d e la R o s a e s d u r o , y a u n q u e n o d e s u s a d o , e s m e j o r e x c u s a r l o . 

1 9 ° C o n u n i n f i n i t i v o y u n a d j e t i v o ; v. g . : uEra vano obstinarse e n 
ver m á s a l l á . " ( D . J u a n V a l e r a ) ; "Forzoso es alzar los ojos i. la p o s t e -
r i d a d . " ( S e g o v i a ) . 

2 0 ? C o n u n s u s t a n t i v o y u n o ó v a r i o s i n f i n i t i v o s ; v . g . : " ¿ C ó m o n o 
s e r í a oposición m a n i f i e s t a al fin d e l m i l a g r o el cercenar, ocultar, de-
primir l o s d e l o s s a n t o s ? ( P . J u a n M i r ) ; "Pretender q u e e l g é n e r o h u -
m a n o s e a m p a r e d e s u s o m b r a era empresa sobrehumana." ( B a r a l t ) . 

2 1 9 E n t r e i n f i n i t i v o s s e g u i d o s d e u n a ó m á s p r o p o s i c i o n e s ; v. g . : 
"Encarecer e l d e s a s t r o s o p r i n c i p i o á que vino la monarquía fue-
ra cansar al l e c t o r con lo que ya tiene olvidado." ( A u r e h a n o F . O r b e y 
G u e r r a ) . 

1 2 6 8 . H a c i e n d o u n b r e v e r e s u m e n d e l a s c o n s t r u c c i o n e s d e l 

v e r b o ser m e n c i o n a d a s e n e l p á r r a f o a n t e r i o r , l a s r e d u c i r e m o s 

á c a s o s m á s g e n e r a l e s y p o r l o m i s m o m á s c o m p r e n s i v o s y m e -

n o s n u m e r o s o s , o b s e r v a n d o q u e e s t e v e r b o u n e e l e m e n t o s g r a -

m a t i c a l e s h o m o g é n e o s , c o m o s o n n o m b r e s c o n n o m b r e s ; p r o -

n o m b r e s c o n p r o n o m b r e s ; i n f i n i t i v o s c o n i n f i n i t i v o s ; a d v e r b i o s 

c o n a d v e r b i o s y c o m p l e m e n t o s c o n c o m p l e m e n t o s c o r r e s p o n -

d i e n t e s á u n m i s m o c a s o d e l a d e c l i n a c i ó n , y c o n t r a p o n e o t r a s 

v e c e s e l e m e n t o s h e t e r o g é n e o s , c o m o a d v e r b i o s á c o m p l e m e n t o s 

y g e r u n d i o s . 

1 2 6 9 . S e g ú n l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , " c o n e l v e r b o ser 

d e o r d i n a r i o e s i n d i f e r e n t e e m p l e a r e l r e l a t i v o cuyo o s u e q u i v a -

l e n t e de quien, de quienes, p u e s l o m i s m o p o d e m o s d e c i r : " a q u e l 

cuya fuere, ó aquel de quien fuere l a v i ñ a . L o s d e m á s v e r b o s p i -

d e n f o r z o s a m e n t a cuyo cuya. N o e s b u e n a l o c u c i ó n é s t a : l o s 

c l i e n t e s de quienes defendemos los derechos. S e v o l v e r á á t r a t a r 

d e e s t e p u n t o c u a n d o s e h a b l e d e l a s o r a c i o n e s d e r e l a t i v o . 

1 2 7 0 . C u a n d o e l c o n e x i v o ser u n e á u n n o m b r e ó p r o n o m b r e 

q u e l e s i r v e d e s u j e t o u n a p r o p o s i c i ó n d e r e l a t i v o q u e h a c e v e -

c e s d e a t r i b u t o , n o p u e d e c a l l a r s e a n t e s d e l Q U E e l a r t í c u l o el. 

S e r í a g r a v e y e r r o d e c i r á l a f r a n c e s a : " f u e r o n los españoles que 
conquistaron á M é j i c o , " e n v e z d e ••fueron l o s e s p a ñ o l e s los que 
c o n q u i s t a r o n , " e t c . 

1 2 7 1 . Si e l c o n e x i v o ser s e c o n s t r u y e e n t r e a l g ú n c o m p l e m e n t o d i -
r e c t o , i n d i r e c t o ó c i r c u n s t a n c i a l y u n a p r e p o s i c i ó n r e l a t i v a , n o p o d r á 
s u p r i m i r s e a n t e s d e l r e l a t i v o que ni el a r t í c u l o , n i l a p r o p o s i c i ó n c o -
r r e s p o n d i e n t e . P o r a p a r t a r s e d e e s t a r e g l a , e s v i c i o s a la s i g u i e n t e c o n s -
t r u c c i ó n : "á la soberbia es que s e d e b e l a p e r d i c i ó n d e l l i n a j e h u m a n o . " 
C o r r e g i d a la frase q u e d a r á a s í : á la soberbia es á lo que ó á la que s e d e -
b e l a p e r d i c i ó n d e l l i n a j e h u m a n o ; ó b i e n : la s o b e r b i a e s ó. lo que ó e s 
ala que s e d e b e . e tc . M á s l l a n o s e r á d e c i r : á la soberbia s e d e b e la p e r -
d i c i ó n d e l l i n a j e h u m a n o . 

S o n a s i m i s m o v i c i o s a s e s t a s o t r a s l o c u c i o n e s : "á mí es que s e d i r i -
g e n e s t o s e l o g i o s ; " " á Pedro es que a c u s a n d e r o b o ; " d e b e d e c i r s e : "á 
mí es á quien se dir igen estos e log ios ;" "á Pedro es á quien acusan de 
r o b o . " 

1 2 7 2 . E l v e r b o ¿ « - a d e m á s d e c o n e x i v o e s t a m b i é n s u s t a n t i -

v o ó e x i s t e n c i a l , s e g ú n s e d i j o e n e l § 4 8 5 . 

1 2 7 3 . L a s o r a c i o n e s d e v e r b o e x i s t e n c i a l c o n s t a n d e s u j e t o y 

v e r b o ; v . g . : D i o s es, ha sido y será s i e m p r e , q u e v a l e n l o m i s m o 

q u e Dios existe, ha existido y existirá siempre. " L o s p o c o s s a -

b i o s q u e e n e l m u n d o han sido." ( F r . L u i s d e L e ó n ) . 

D e b e n c o n s i d e r a r s e c o m o e x i s t e n c i a l e s l a s p r o p o s i c i o n e s c u -

y o s v e r b o s s o n e l a u x i l i a r haber e m p l e a d o i m p e r s o n a l m e n t e , e l 

i n t r a n s i t i v o estar ó e l m i s m o v e r b o existir; v . g . : hay 4 0 0 , 0 0 0 

h a b i t a n t e s e n e l D i s t r i t o F e d e r a l ; e n l a C a p i t a l d e l a R e p ú b l i -

c a están l o s p o d e r e s d e l a F e d e r a c i ó n . 

1 2 7 4 . E l v e r b o estarse c o n s t r u y e e n t r e u n s u s t a n t i v o y u n 

a d j e t i v o ; v . g . : Pedro está enfermo', e n t r e u n s u s t a n t i v o e n n o 

m i n a t i v o y u n c o m p l e m e n t o ; v . g . : Pedro está con su hermano, 
está de viaje, no está para chanzas. 

S e c o n s t r u y e c o n u n i n f i n i t i v o r e g i d o d e p r e p o s i c i ó n ; v . g . : 

estoy sin comer; estoy para salir; e n t r e u n s u s t a n t i v o y u n a d -

v e r b i o ó u n a l o c u c i ó n a d v e r b i a l ; v . g . : el enfermo ya está bien; 
la casa está en ruinas; e n t r e u n n o m b r e ó p r o n o m b r e y u n g e -

r u n d i o ; v . g . : tú estabas estudiando. 



1275- Los adje t ivos q u e se c o n s t r u y e n con el verbo estar ex -

presan cual idad q u e conv iene acc iden ta l y t r a n s i t o r i a m e n t e á 

la persona ó cosa q u e el s u s t a n t i v o significa, á d i ferencia de los 

calif icativos q u e se c o n s t r u y e n con el c o n e x i v o ser, los cuales 

conno tan cual idad q u e c o n v i e n e hab i tua l ó necesa r i amen te ; es-

t á á la vista la d i fe renc ia q u e med ia en t r e las s iguientes p ropo-

siciones: Pedro es enfermo y Pedro está enfermo; esta fruta es 

verde y esta fruta está verde-, Antonio es rico y Antonio está ri-

co. E s t a diferencia e x p l i c a por q u é t o d a s las p r o p i e d a d e s esen-

ciales se a f i rman del s u j e t o por m e d i o del ve rbo ¿¿r, y así se di-

ce: la piedra es dura, el hombre es racional, el animal es viviente; 

si se d i je ra , por e j e m p l o : la piedra está dura, se podr ía e n t e n -

der q u e n a d a más lo e s t aba la piedra de q u e se hab la en la pro-

posición. 

1276. D. A n d r é s Bello no ta q u e ser se usa en sen t ido imper-

sonal, c u a n d o se c o n s t r u y e con adverb ios de t i e m p o ; t a m b i é n 

estar es impersona l c u a n d o se c o n s t r u y e con ad j e t i vos q u e no 

concue rdan con sus t an t ivo expreso ; ac laran es ta doc t r ina los si-

gu ien te s e jemplos : es de noche, es tarde, está nublado. 

1277. E s f recuen te q u e el ve rbo estar se use c o m o p ronomi -

nal ; en este caso d e n o t a p e r m a n e n c i a p r o l o n g a d a ; l uego se ad-

vierte la d i ferencia q u e h a y en t r e estar en la iglesia y estarse en 

la iglesia. 
1278. Algunas veces el verbo ser se ha usado en la significación de 

estar; Quintana, apostrofando al mar dice: "¿Dónde es tu fin? en dón-
de | Mis ojos te hallarán? 

1279. El verbo ser empleado como conexivo se construye con da-
tivo de nombre ó de pronombre; sirvan de ejemplo los siguientes 
versos: 

"Ninfa hermosa, no te vea 
Jugar con el mar horrendo, 
Y aunque más placer le sea 
Huye del mar, Galatea, 
Como estás de Licio huyendo. 
Deja ahora de jugar 
Que me es dolor importuno." (Gil Polo). 

"A los grandes ingenios otros tan grandes los hacen mayores; á veces 
los completan, nunca les son embarazo sino compañía." (Orbe y Gue-
rra A) . 

1280. Sucede con frecuencia que en oraciones de verbo conexivo, 
callado el adjetivo que sirve de atributo, el verbo aparentemente rige 
á un infinitivo; v. g . : "¿Para qué es ponerme yo á delinear. ?" 
(Cervantes). En esta frase fácilmente se sobreentiende el adjetivo ne-
cesario, que junto con el verbo es rige al infinitivo ponerme: ¿Para qué 
es necesario ponerme, etc. Pudiera también sobreentenderse el sus-
tantivo fin; para qué fin, etc. 

1281. Sin dejar de ser conexivo se ha usado este verbo como pro-
nominal, según lo comprueban las siguientes autoridades: " E n lo cual 
demás de lo mucho que ofenden á Dios, hace su vida más miserable 
de lo que ella se es." (F r . Luis de León) ; "Érase un hombre á una 
nariz pegado." (Quevedo); "Pero como quiera q u e y o me sea." (Cer-
vantes); "Séase ella señoría, y venga lo que viniere." (Cervantes). 

Los pasajes anteriores y otros muchos que se pudieran citar, prue-
ban que los antiguos usaban el verbo ser como pronominal siempre 
que convenía dar á la frase cierto vigor ó bien especial donaire. 

Hoy todavía están en uso construcciones como las siguientes: " Y o 
bien sé lo que me soy" " y o de mío me soy manso y pacífico;" si bien 
tienen algún sabor arcáico. 

1282. Se usa este verbo á modo de intransitivo en la significación 
de suceder; v. g.: " ¿Cuándo será que pueda | Libre de esta mansión 
volar al cielo?" ( F r . Luis de León) . En esta acepción se cons-
truye con un ablativo, mediante la preposición de; v. g . : ¿qaé será 
de míP 

L a s reglas re la t ivas á la concordanc ia del ve rbo ser con el 

s u j e t o de la oración quedan es tab lec idas en la sección q u e t r a -

ta de la concordancia del sujeto con el verbo. 

I I 

Oraciones de verbo intransitivo. 

1283. Llevan este n o m b r e las oraciones c u y o verbo es i n t r a n -

sitivo; cons tan de su j e to y v e r b o ; v. g . : el caballo corre; el ave 
vuela. Se cons t ruyen a d e m á s con el c o m p l e m e n t o co r r e spon -

d i en t e al ve rbo in t rans i t ivo; v. g.: llegó Pedro de Europa y alio-
ra va su hijo á París. 

1284. Los verbos in t rans i t ivos nacer, vivir, morir y los q u e 

e x p r e s a n qu i e tud ó movimien to , c o m o quedar, llegar, venir, etc., 

se pueden cons t ru i r en t re un sus t an t ivo y un a d j e t i v o ; v. g.: 

P e d r o nació noble, vivió rico, llegó sano, salió contento, murió tran-
quilo. 



1 2 8 5 . A l g u n o s v e r b o s i n t r a n s i t i v o s a d m i t e n p o r c o m p l e m e n -

t o d i r e c t o a l g ú n o t r o v e r b o r e g i d o d e p r e p o s i c i ó n ; v . g . : salgoá 
pasear; voy á estudiar. 

1 2 8 6 . T a m b i é n h a y v e r b o s i n t r a n s i t i v o s q u e t i e n e n p o r c o m -

p l e m e n t o d i r e c t o u n a c u s a t i v o p l e o n à s t i c o ó i n t e r n o m o d i f i c a -

d o p o r a l g u n a f r a s e ó p a l a b r a c a l i f i c a t i v a . ( V é a n s e l o s p á r r a f o s 

4 8 4 y 1 1 ® ) . 

N ó t e s e q u e e n e l c a s o q u e e s t a m o s c o n s i d e r a n d o , e l v e r b o 

i n t r a n s i t i v o c o n s i e n t e l a f o r m a p a s i v a ; v . g . : "Esta misma vida 
q u e c o n t a n t o s a f a n e s y t r i b u l a c i o n e s se vive." ( F r . L . d e G r a -

n a d a c i t a d o p o r B e l l o ) . D e b e a d v e r t i r s e q u e e s t a s o r a c i o n e s n o 

c o n s i e n t e n l a f o r m a p a s i v a q u e r e s u l t a d e l p a r t i c i p i o p a s i v o a u -

x i l i a d o p o r e l v e r b o ser. 

1 2 8 7 . H a y o r a c i o n e s d e v e r b o i n t r a n s i t i v o e n l a s c u a l e s e l 

v e r b o t i e n e l a f o r m a p r o n o m i n a l , c o m o yo me ausento; tú te atre-

ves. E s t o s v e r b o s s o n n e c e s a r i a m e n t e p r o n o m i n a l e s , p o r q u e 

n u n c a p u e d e n c o n j u g a r s e s i n l o s p r o n o m b r e s me, te y se en s i n -

g u l a r ; nos y os e n p l u r a l . 

1 2 8 8 . O t r o s v e r b o s i n t r a n s i t i v o s h a y q u e n o s o n n e c e s a r i a -

m e n t e p r o n o m i n a l e s ; p e r o c a m b i a n . d e s e n t i d o , s e g ú n q u e t o -

m a n ó d e j a n l o s p r o n o m b r e s me, te, se, os y nos; y a s í n o e s l o 

m i s m o d e c i r : l o s presos salieron a y e r d e l a c á r c e l , q u e l o s presos 
se salieron d e l a c á r c e l ; salir l o s presos de la cárcel à n a d i e a l a r -

m a ; salirse d e l a c á r c e l - e s fugarse, l o c u a l s í p u e d e s e r m o t i v o 

d e i n q u i e t u d . 

1 2 8 9 . A l g u n a s o r a c i o n e s d e v e r b o i n t r a n s i t i v o t o m a n l a f o r -

m a i m p e r s o n a l c u a n d o e x p r e s a n e l v e r i f i c a t i v o d e a l g ú n f e n ó -

m e n o , c o m o tiembla y truena. 

1290. Si un verbo intransitivo admite complemento que no sea pleo-
nàstico, cambia de significado y se vuelve transitivo; y así esta oración: 
tos niños y las mujeres lloran fácilmente, es intransitiva; pero si el ver-
bo llorar recibe un complemento que no sea pleonàstico, formará una 
oración de verbo transitivo; v. g. : San Pedro lloró su pecado; David llo-
ró la muerte de su hijo Absalón (484). La diferencia de significado es-
tá patente: en el primer ejemplo, llorar es derramar lágrimas; en el se-
gundo y tercero, llorar es sentir haber cometido una falta ó deplorar 
que haya acaecido la desgracia que se llora. 

I I I 

Oraciones de verbo transitivo. 

1 2 9 1 . E s t a s o r a c i o n e s q u e t o m a n s u n o m b r e d e l v e r b o q u e 

f o r m a p a r t e e s e n c i a l d e e l l a s , c o n s t a n d e s u j e t o e n n o m i n a t i v o , 

v e r b o t r a n s i t i v o q u e c o n c u e r d a c o n e l s u j e t o e n n ú m e r o y p e r -

s o n a y c o m p l e m e n t o d i r e c t o . 

1 2 9 2 . E l c o m p l e m e n t o d i r e c t o s e d i v i d e e n g r a m a t i c a l é i d e o -

l ó g i c o : e l g r a m a t i c a l e s e l n o m b r e ó p r o n o m b r e e m p l e a d o e n 

a c u s a t i v o , e n v i r t u d d e l r é g i m e n d e l v e r b o ; e l i d e o l ó g i c o e s e s t e 

m i s m o a c u s a t i v o a c o m p a ñ a d o d e u n o ó m á s c o m p l e m e n t o s ; e l 

c o m p l e m e n t o i d e o l ó g i c o t a m b i é n e s t á f o r m a d o d e u n a ó v a r i a s 

p r o p o s i c i o n e s ; v . g . : » D e s t i e r r a n de sus ánimos la pena." ( V i l l a -

v i c i o s a , La Mosquea). E n e l v e r s o c i t a d o e l a c u s a t i v o pena e s e l 

c o m p l e m e n t o g r a m a t i c a l . E n e s t o s o t r o s v e r s o s : » E l b i z a r r o 

o f i c i a l las alas suelta \ De hermoso tornasol y terciopelo» ( V i l l a -

v i c i o s a , La Mosquea); alas e s e l c o m p l e m e n t o g r a m a t i c a l ; alas 
de hermoso tornasol y terciopelo e s e l c o m p l e m e n t o i d e o l ó g i c o . 

F i n a l m e n t e e n e s t a c o n s t r u c c i ó n : l a l e y decretó q u e todos toma-
sen las armas en defensa de la patria, e l c o m p l e m e n t o d i r e c t o 

i d e o l ó g i c o d e l v e r b o decretó, e s que todos tomasen las armas en 
defensa de la patria. 

1 2 9 3 . C o m o y a q u e d a e x p l i c a d o , e n a l g u n a s o r a c i o n e s d e 

v e r b o t r a n s i t i v o , a d e m á s d e l c o m p l e m e n t o d i r e c t o , h a y e l i n d i -

r e c t o y e l c i r c u n s t a n c i a l ; p o r e j e m p l o : e l c a r i t a t i v o m i s i o n e r o 

p r o p o r c i o n a b a auxilios á todos los menesterosos con mano piado-
sa y liberal. 

El complemento de las oraciones cuyo verbo es poder, es unas ve-
ces un infinitivo y otras son sustantivos; v. g . : todos pueden obrar bien: 
tú puedes esto; yo no lo puedo; él puede muchas cosas. 

Los verbos soler y acostumbrar se construyen con infinitivos acom-
pañados de sus respectivos complementos; v. g.: suelo 6 acostumbro leer 
las obras de Menéndez y Pelayo. 

1 2 9 4 . E n l a s o r a c i o n e s a s í t r a n s i t i v a s c o m o i n t r a n s i t i v a s n o s e 

c o n s i e n t e q u e e n l o s t i e m p o s c o m p u e s t o s e l a u x i l i a r haber s e 



p o s p o n g a al par t ic ip io pas ivo ; y as í no se p o d r á decir correc-

t a m e n t e : llegado ha el correo; muerto habrá el enfermo, s ino ha 
llegado el correo; el e n f e r m o s a habrá muer to . S e p e r m i t e , no 

obs tan te , es ta t raspos ic ión c u a n d o en t r e el par t ic ip io y el au -

xi l iar se i n t e rpone la pa r t í cu la que con .significación adve rb ia l ; 

v. g.: terminado que hubo el o r a d o r ; llegado que hubo el correo. 

1295. T a n t o en las orac iones de verbo t rans i t ivo c o m o en 

las in t rans i t ivas es c o m ú n i n t e r p o n e r la preposic ión de e n t r e el 

aux i l i a r haber y el infinit ivo del v e r b o ; v. g.: hoy ha de l legar 

el correo. E n es te caso la f rase pe r i f r á s t i ca conno ta c e r t i d u m -

bre ó neces idad de q u e suceda lo q u e el ve rbo exp re sa . 

D e b e t a m b i é n o b s e r v a r s e q u e l o s v e r b o s c o m p u e s t o s d e u n p a r t i c i -
p i o p a s i v o y d e l a u x i l i a r haber s i g n i f i c a n u n t i e m p o a n t e r i o r a l d e l a u -
x i l i a r ; he leído, p o r e j e m p l o , d e n o t a u n h e c h o p a s a d o , e n t a n t o q u e el 
a u x i l i a r he e s p r e s e n t e . 

E n l a s c o n j u g a c i o n e s p e r i f r á s t i c a s el t i e m p o c o m p u e s t o e x p r e s a u n 
h e c h o p o s t e r i o r al t i e m p o d e l a u x i l i a r ; v. g . : he de leer s i g n i f i c a u n a 
l e c t u r a f u t u r a , y e l a u x i l i a r he e s p r e s e n t e . 

1 2 9 6 . H a c e n o t a r S a l v á q u e e n e l p r e t é r i t o i n d e f i n i d o c o m p u e s t o 
he amado n o p u e d e i n t e r p o n e r s e el p r o n o m b r e p e r s o n a l e n t r e e l par t i -
c i p i o p a s i v o y el a u x i l i a r haber, y a s í n o s e d i r á : he yo estudiado, has tú 
leído; p e r o s í c o n s i e n t e el u s o e s t a t r a s p o s i c i ó n e n l o s d e m á s t i e m p o s 
compuestos; por ejemplo, había yo leído ó yo había leído; cuando tú ha-

yas concluido, ó cuando hayas tú concluido. 

1297. L o s t i e m p o s c o m p u e s t o s del aux i l i a r haber y d e un par-

ticipio pas ivo p iden q u e es te ú l t i m o se halle i nva r i ab l emen te 

en la t e rminac ión mascu l ina del n ú m e r o s ingular , sean cuales 

f ue r en el n ú m e r o y el g é n e r o del s u j e t o ó del c o m p l e m e n t o del 

v e r b o ; y así se dirá: y o he escrito una carta; nosotros hemos es-
crito linas cartas. Si los a u x i l i a r e s fue ren los verbos tener, que-
dar, llevar, el pa r t i c ip io c o n c e r t a r á con el su j e to en las oracio-

nes de s en t i do pasivo, y con el c o m p l e m e n t o en las de signifi-

cación ac t iva; v. g.: quedaron entendidas las reglas, tengo enten-
didos los teoremas; pero si no h u b i e r e sus tan t ivo e x p r e s o ni 

ca l lado con el cual c o n c u e r d e el par t ic ip io , se usará és te inva-

r i ab lemen te en la t e r m i n a c i ó n mascu l ina s ingu la r , c o m o se 

adv ie r te en esta f r a se : tengo entendido que hoy se firmarán las 
paces. 

1298. No es fuera de propósito notar que el tiempo compuesto ten-
go entendido denota tiempo anterior al del auxiliar tengo que está en 
presente. 

También conviene advertir que el participio pasivo construido con 
el auxiliar haber concertaba antiguamente con el complemento direc-
to de la oración, y así se d i jo : " c u a n d o todas estas cosas oviere ca-
tadas. " 

I V 

De las oraciones de verbo reflexivo y de verbo recíproco. 

1299. E s t a s oraciones no difieren su s t anc i a lmen te de las d e 
verbo t ransi t ivo; aquel las y és tas cons tan de su je to , ve rbo y com-
p l e m e n t o di recto; pe ro el c o m p l e m e n t o de las de verbo reflexi-
vo se ident i f ica con el su je to , c o m o se adv ie r te en es ta oración: 
el necio se alaba. 

E n las orac iones de ve rbo rec íproco la acción e x p r e s a d a por 
el ve rbo se c a m b i a en t r e los su je tos q u e la e j ecu t an , los cuales 
se ident i f ican con el c o m p l e m e n t o del verbo, pues to q u e el c o m -
p l e m e n t o r e p r o d u c e á los suje tos , según se adv ie r t e en las pro-
posic iones s igu ien tes : Pedro y Juan se desafiaron; 11 Apenas se 
saludaron él y ella.11 (D . J u a n Va le ra ) . 

1300. E l p r o n o m b r e rep roduc t ivo del su j e to p u e d e es ta r en 
dat ivo, así en las orac iones de verbo ref lexivo c o m o en las de 
verbo recíproco; es to sucede c u a n d o los ve rbos e x p r e s a d o s tie-
nen un c o m p l e m e n t o d i rec to d i s t in to del p r o n o m b r e ref lexivo 
ó r ec íp roco ; v. g.: P e d r o se dió á sí m i s m o la muerte; Pedro y 
Juan se dieron la mano. 

1301. H a y cons t rucc iones q u e resul tan anf ibológicas , p o r q u e 
a d m i t e n así el s en t ido ref lexivo c o m o el r ec íp roco ; v. g.: esta 
proposic ión "los héroes se admiran," q u e p u e d e significar q u e ca-
d a héroe se a d m i r a á sí m i s m o , ó q u e se a d m i r a n m u t u a m e n t e 
los unos á los o t ros ; y aun pud ie ra d e n o t a r q u e los héroes sien-
ten admi rac ión por a lgo d i s t in to de ellos mismos, y en es te sen-
tido, la oración sería de verbo cuas i - re f le jo . 



* í 
V 

Oraciones de verbo cuasi-reflejo. 

1302. T o m a n este n o m b r e las oraciones c u y o verbo es c u a s i -

reflejo, el cual ya queda def in ido en el pá r r a fo 490 ; ta les s o n \ y o 
me alegro-, yo me arrepiento; tú te indignas. E s t a clase de ver-

bos se cons t ruyen con a lgún c o m p l e m e n t o c i rcuns tanc ia l ; v. g.: 

yo me gozo en el estudio; tú te arrepientes de tus faltas. 
1303. Algunos creen que todos estos verbos pronominales que ex-

presan algún afecto del ánimo, deben considerarse como verdaderos 
verbos pasivos; supuesto que el sujeto de dichos verbos no ejecuta ac-
ción que el verbo signifique, sino que se halla en un estado pasivo, 
estado que recibe de alguna causa externa significada por el comple-
mento circunstancial del verbo. Cuando alguno dice me alegro de tu 
llegada, no significa que ejerce sobre si la acción de alegrarse, sino que 
experimenta un sentimiento de alegría causado por la llegada de la 
persona á quien habla. 

Sin embargo, con más propiedad deben llamarse cuasi-reflejos. Tie-
nen de reflejos, ser uno mismo el sujeto y el complemento; pero no 
lo son completamente, porque no expresan acción que recaiga sobre 
el mismo que la ejecuta, sino algún afecto ó sentimiento. 

1304. Además admiten estos verbos otra construcción, en la cual 
el nombre usado en nominativo pasa á ser un complemento directo, 
y el ablativo ó complemento circunstancial se vuelve nominativo; y 
así esta frase de D. Juan Valera: Juanita se afligía del aislamiento, pue-
de convertirse en esta otra: el aislamiento afligía á fuanita; "Entriste-
cióse Sancho de este suceso." (Cervantes) ; es lo mismo que este suceso 
entristeció á Sancho. 

V I 

Oraciones de verbo pronominal. 

1305. H a y o t ras oraciones cuyos verbos se cons t ruyen con 
dos p r o n o m b r e s de la m i s m a persona y q u e por su s ignif icado 
son in t rans i t ivos ; po r e j e m p l o : irse y ausentarse; es tas oracio-
nes se l l aman s i m p l e m e n t e de verbo p r o n o m i n a l ; su verbo pi-
de un ab la t ivo reg ido de preposición; v. g.: „¿De qué te ríes, ni-
ña?" ( D . J u a n V a l e r a ) ; »Señora , mire us ted lo q u e dice, y no 
se desvergiience conmigo." (Va le ra ) . 

V I I 

Oraciones pasivas. 

1306. S a b e m o s q u e en cas te l lano no hay verbos pasivos pro-
p i a m e n t e d ichos ; s ino q u e se f o r m a n ar t i f ic ia lmente , según que-
d a e x p l i c a d o en el § 497. 

1307. L a s orac iones pas ivas c o m p l e t a s cons tan de su j e to en 
nomina t ivo , ve rbo en voz pas iva y ab la t ivo reg ido de la p repo-
sición por, y á veces de la preposición de; v. g.: " E l j u s t o a m a 
á Cris to e n t r a ñ a b l e m e n t e y es amado de Cristo por no menos 
cordial y e n t r a ñ a b l e manera .» (F r . Lu i s de León) ; " E l b o t i c a -
rio era aborrecido de las damas.» (D . J u a n Vale ra ) ; t a m b i é n 
p u d o decirse: el bo t icar io era abo r r ec ido por las damas; el justo 
es amado por Cristo. 

1308. No siempre es dable usar indistintamente una ú otra prepo-
sición, y así no podría decirse: la poción fué preparada del boticario; s\-
•ao fué preparada por el boticario; así como tampoco serán correctas es-
tas expresiones: la casa fué construida del arquitecto ; ni el libro fué es-
crito de mí, aunque sí podría decirse: fué escrito de mi puño y letra. 

1309. Muchos verbos que significan algún afecto del ánimo ú ope-
ración del entendimiento se construyen en la forma pasiva con ablativo 
regido de la preposición de, y así se dice: vivió temido de todos; murió 
llorado de sus amigos; fué amado de todos; sus explicaciones de todos eran 
entendidas y elogiadas. Citaré algunas autoridades tomadas del Diccio-
nario de Construcción y Régimen de D. Rufino José Cuervo : " A l rey 
Doña Juana quiere | O por pasiva, es querido | De Doña Juana el 
Rey." (Lope) ; " N o / « / el Troyano príncipe llorado | Siempre del vie-

jo padre dolorido." (Garcilaso); "La virtud más es perseguida de los ma-
los que amada de los buenos." (Cervantes) ; " E l que á muchos teme 
de muchos es temido." (Cervantes). 

1310. Según observa el Sr. Cue:rvo, esta construcción es rara con 
los verbos pasivos usados en la forma refleja, esto es con las terceras 
personas y la partícula se; y así mientras es común decir: los justos son 
ainados de Dios; no se tolera esta otra construcción: los justos se aman 
de Dios. Mas algunos verbos como acompañar, consienten el ablativo 
con de en ambas formas pasivas; v. g . : el rey fué acompañado de toda su 
corte, ó por toda su corte; " N o sólo desoldados se acompaña" (Lope) ; 
también pudo decirse: "no sólo por soldados ó de soldados es acompaña-
do.'' Tocar pide en pasiva la preposición de, si se usa en la significa-
ción de mover interiormente ó de inspirar alguna resolución, ó bien en 
la de estar herido de alguna enfermedad; v. g . : Bien se echaba de ver 
que había sido tocado de la gracia divina; estuvo tocado de locura. 



j s u , E¡ P . Nonell excelente gramático aconseja que "cuando el 
verbo pasivo vaya acompañado de un nombre precedido de-la prepo-
sición por, el agente, para evitar confusión tome la preposición ^ y 
viceversa." "Fué conocido de todos por el gallardo Basilio. (Cervantes), 
"Otros cincuenta y tres han sido coronados de gloria por mano de he-
rejes." (P. Rivadeneira). 

1 3 1 2 . L a s o r a c i o n e s i n c o m p l e t a s d e p a s i v a c o n s t a n d e s u j e -

t o e n n o m i n a t i v o y v e r b o e n v o z p a s i v a q u e c o n c i e r t a . c o n e l 

s u j e t o e n n ú m e r o y p e r s o n a , y e n g é n e r o t a m b i é n , s i e l v e r b o 

e s t u v i e r e c o m p u e s t o d e p a r t i c i p i o ; v . g . : se escriben versos, ó 

b i e n son escritos versos; »La esperanza e s l o ú l t i m o q u e se pier-

de e n e s t a v i d a . » ( D . J u a n V a l e r a ) . 

1 3 1 3 . L a s o r a c i o n e s p a s i v a s c o m p l e t a s ( 1 3 0 7 ) s o n i n v e r s i ó n 

d e l a s o r a c i o n e s c o m p l e t a s t r a n s i t i v a s . E l a c u s a t i v o d e e s t a s ú l 

t i m a s p a s a á s e r n o m i n a t i v o e n a q u e l l a s ; y e l s u j e t o ó n o m i n a -

t i v o d e l a s t r a n s i t i v a s e n l a s o r a c i o n e s p a s i v a s s e c o n v i e r t e e n ^ 

a b l a t i v o a g e n t e ; y a s í l a o r a c i ó n a n t e s c i t a d a : el boticario era ' 

aborrecido de las damas, p r o v i e n e d e e s t a o t r a : las damas abo 

rrecian al boticario. 
1 3 1 4 . E s t a i n v e r s i ó n d e t é r m i n o s n o s d e p a r a u n m e d i o s e g u -

r o p a r a d i s t i n g u i r e n l a s o r a c i o n e s t r a n s i t i v a s e l a c u s a t i v o d e l 

d a t i v o ; p a r a e l l o b a s t a r á i n v e r t i r l a p r o p o s i c i ó n , d á n d o l e l a f o r 

m a p a s i v a ; e l t é r m i n o q u e e n e s t a v o z p a s e á s e r s u j e t o , e n l a 

a c t i v a e s c o m p l e m e n t o d i r e c t o ; e l q u e p e r m a n e z c a i n v a r i a b l e 

e n u n a y o t r a f o r m a , s e r á e l c o m p l e m e n t o i n d i r e c t o ó d a t i v o . 

E n l a s i g u i e n t e p r o p o s i c i ó n : m i h i j o m e d i r i g i ó u n a c a r t a ; carta 

e s e l c o m p l e m e n t o d i r e c t o , y e l c a s o i n v a r i a b l e me e s e l d a t i v o , 

p u e s t o q u e i n v e r t i d a l a o r a c i ó n q u e d a r í a e n e s t a f o r m a : una car-

ta me f u é d i r i g i d a p o r m i h i j o . 

131 5 Aquí debe también hacerse notar que no siempre puede usar-
se indistintamente cualquiera de las formas pasivas del verbo: poder 
no forma su voz pasiva con el participio de pretérito y el auxiliar ser 
sino con la partícula se y la tercera persona del singular ó del p.ural; 
v <r • se puede mucho; nada se puede; esto no se puede, se puede estu-
diar y oir música; muchas cosas hay que se pueden, pero que no se de-
ben hacer. , .. , 

Otro tanto hay que decir del verbo soler, que sólo admite p o r c o m -

plemento directo algún infinitivo; y así esta oración transitiva: " m u -
chos suelen estudiar después de comer ," en la forma pasiva se convier-
te en esta otra: se suele ó se acostumbra por muchos estudiar después de 
comer. 

1316. Por el contrario, se evitará la voz pasiva refleja, es decir, la 
que resulta de combinar las terceras personas de los verbos con la par-
tícula se, cuando sea nombre de persona el sujeto de la oración; no po-
drá decirse los valientes se alaban, porque la frase resulta anfibológica; 
puede significar que los valientes se alaban á sí mismos; que se alaban 
mutuamente ó que son alabados. Esta última forma es la que debe dar-
se á la oración; puede recibir también la impersonal: se alaba dios va-
lientes. De ella se hablará después. 

1317. Si el sujeto del verbo pasivo fuere nombre de cosa inanima-
da, podrá el verbo emplearse en cualquiera de sus dos formas; v. g . : 

fueron vendidos los relojes en treinta pesos cada uno, ó se vendieron los 
relojes en treinta pesos cada uno; esta última construcción no puede 
tener más sentido que el pasivo, puesto que sería absurdo suponer que 
los relojes se vendieron á sí mismos ó se vendieron unos á oíros. 

1318. Las oraciones incompletas de pasiva carecen de ablativo re-
gido de las preposiciones de ó por; á esta clase pertenecen las siguien-
tes: para vulgares penas se hizo el l lanto; el llanto fué hecho para pe-
nas vulgares. "Conforme va pasando cada procesión..re ejecutan pasi-
llos" ( D . Juan Valera) . Estas construcciones pueden considerarse 
como inversión de oraciones impersonales; por ejemplo: se ejecutan pa-
sillos, es inversión de esta oración impersonal: ejecutan pasillos. 

1319. En los párrafos 497 y 703 queda explicado cuáles son los di-
ferentes verbos auxiliares que juntamente con los participios de preté-
rito forman la voz pasiva de los verbos. 

Mas es preciso notar que varía el sentido de esta voz, según que el 
auxiliar es el verbo ser ó el verbo estar. Pedro está temido 6 está esli-
mado, no significa lo mismo que es temido ó es estimado; hay la misma 
diferencia que distingue al verbo ser y al verbo estar cuando se cons-
truyen con un adjetivo calificativo, pues no tiene igual sentido la pro-
posición: esta fruta es verde, que esta fruía está verde. (§ 1275.) 

1320. Otra diferencia distingue la voz pasiva formada con el auxi-
liar ser, de la que resulta del participio pasivo auxiliado de estar. Los 
tiempos compuestos de este últ imo significan un hecho anterior al de 
dicho verbo, en tanto que los que se componen de ser y el participio 
respectivo expresan un hecho coexistente con el t iempo del auxiliar. 
Cuando decimos: la casa de Pedro está edificada, damos á entender que 
la edificación ya es cosa pasada; pero si afirmamos que la casa es edifi-
cada por Juan, hablamos de una construcción actual. 

1321. Quedar y estar usados como auxiliares no ' forman con el par-
ticipio de pretérito un verbo pasivo, a) si dicho participio conserva su 
significación activa; v. g . : quedo agradecido; estoy agradecido; b. ) si el 
participio perteneceá un verbo intransitivo; v. g . : está dormido; c.) por 
último, si pertenece á un verbo cuasi-reflejo; v. g . : estaba Pedro arre-
pentido. 



1322. Consienten la forma pasiva los verbos intransitivos que se 
construyen en la forma activa con un acusativo pleonàstico o interno, 
v. g. : "¿Qué es esta vida que se vive, tan llena de miserias y tribula-
ciones. sino como un preludio de la muerte?" "Fueron IIoradas por 
San Pedro lágrimas de penitencia." (Véanse los párrafos 484 y " 5 9 ) -

1323. Los verbos pasivos se cons t ruyen con los casos da t ivo 

ó ablat ivo, si en la fo rma activa r ec l aman ta les casos; v. g.: nos 
serán contadas t odas nues t ras pa labras ; nos proporcionaron re-

cursos con liberalidad por todos nues t ros amigos . 

V I I I 

Oraciones de verbo impersonal. 

1324. Dan es te n o m b r e muchos g r a m á t i c o s á p ropos ic iones 

cuyo su je to no está manif iesto, y c u y o v e r b o s e c o n j u g a por las 

te rceras personas de s ingular con la pa r t í cu la se ó por las ter-

ceras de plural; v. g.: cuentan ó se cuenta. T a m b i é n pe r t enecen 

á es te n ú m e r o las propos ic iones q u e e x p r e s a n f e n ó m e n o s me-

teorológicos, como llueve, graniza y escarcha. 
T i e n e comple t a apl icación á las o rac iones impe r sona l e s t o d o 

lo q u e se h a d icho en los pá r ra fos 495 y 496, p u e s t o q u e to 

d o verbo impersona l cons t i tuye u n a oración de la m i s m a na tu -

raleza. 

1325. E l verbo iiacer emp leado i m p e r s o n a l m e n t e se refiere 

al t r anscu r so del t i e m p o ó á diversos e s t ados meteoro lóg icos ; 

v. g.: hace algunos días q u e hace frío. 
1326. I g u a l m e n t e es impersonal la oración c u y o ve rbo es ha-

ber u s a d o c o m o ex is tenc ia l ; v. g.: hay muchas personas en es ta 

sala; sería g rave incorrección da r á la f rase f o r m a personal , di-

c iendo: habernos muchas personas en esta sala. 

1327. Asimismo es impersonal la oración, si el verbo haber se cons-
truye con un infinitivo, interpuesta la conjunción que; v. g. : hay que 
estudiar mucho para saber algo. 

1328. C o m o q u e d a ya e x p l i c a d o en el pá r r a fo (495, e. ) los 

verbos personales se c o n j u g a n i m p e r s o n a l m e n t e , c u a n d o fa l tos 

d e s u j e t o manif ies to , se usan en las te rceras pe r sonas de s ingu-
lar con el p r o n o m b r e se ó en las t e rceras de p l u r a l ; v. g.: cuen-
tan 6 se cuenta; dicen ó se dice. E n los pá r r a fo s 517, 518, 519 
520 y 521 se e x p o n e n a lgunas razones q u e p e r s u a d e n ser nomi -
na t ivo el p r o n o m b r e se c u a n d o hace oficio de su j e to indef in ido 
en las orac iones impersona les . 

E s t e anális is del p r o n o m b r e se e m p l e a d o en las orac iones 
m e n c i o n a d a s no es s o l a m e n t e m í o ; no fal tan g r a m á t i c o s q u e 
t a m b i é n lo cons ideran c o m o nomina t ivo . E l Sr . D. R u f i n o Jo -
sé Cuervo , ref i r iéndose á esos*gramáticos, dice en su opúscu lo 
sobre los Casos Enc l í t i cos lo q u e sigue: "Los q u e es tán hechos 
á decir y oir le, les, en lugar d e lo, los, t o m a n aquellos primeros 
como acusativos, y no pueden m e n o s de buscar el sujeto en el se 
y d e da r l e en consecuenc ia , el calificativo de p r o n o m b r e inde-
t e r m i n a d o , c o m o se hace con nues t ro uno, con el on d e los f ran-
ceses y el man d e los a lemanes . " (Véanse a d e m á s los pá r ra fos 
517, 518, 519, 520 y 521 d e es ta Gramát i ca ) . 

1 3 2 9 . N o p u e d e n u s a r s e i m p e r s o n a l m e n t e v e r b o s p r o n o m i n a l e s c o -
m o arrepentirse, atreverse, subscribirse, e t c . ; s o n p o r l o m i s m o i n c o -
r i e c t a s l a s s i g u i e n t e s l o c u c i o n e s : c u a n d o s e e s t á d e s e s p e r a d o , se atreve 
á t o d o ; a q u í se subscribe al D i a r i o O f i c i a l . S o n v i c i o s a s e s t a s c o n s t r u c -
c i o n e s , p o r q u e la í n d o l e d e n u e s t r a l e n g u a r e p u g n a la d u p l i c a c i ó n d e l 
p r o n o m b r e se, n e c e s a r i a e n el c a s o d e r e u n i r s e e n la t e r c e r a p e r s o n a 
d e u n v e r b o la f o r m a i m p e r s o n a l y la p r o n o m i n a l , p u e s t o q u e c a d a 
u n a d e e l l a s e x i g e la p r e s e n c i a d e d i c h o p r o n o m b r e . 

1 3 3 0 . E l i n f i n i t i v o d e l o s v e r b o s p r o n o m i n a l e s sí p u e d e u s a r s e i m -
p e r s o n a l m e n t e , p o r q u e s i e n d o e l i n f i n i t i v o d e s u y o i m p e r s o n a l n o n e -
c e s i t a d e l p r o n o m b r e se, c o m o s i g n o d e i m p e r s o n a l i d a d • p o r l o c u a l 
n o s o n c e n s u r a b l e s e s t a s l o c u c i o n e s : conviene subscribirse i u n p e r i ó d i -
c o c i e n t í f i c o ; es indispensable arrepentirse d e las f i l t a s c o m e t i d a s 

1331. L o s verbos imper sona le s conservan el r ég imen propio 
d e los personales , ó en o t ros t é rminos , estos ú l t imos verbos al 
t o m a r la f o r m a impersona l conservan el régimen q u e les es pro-
pio; v. g.: en la j u n t a se t r a t ó de asuntos científicos-, "¿A quién 
se le juzgay sentencia sin oirle?" ( M e n é n d e z y Pelayo); "Solici-
t a b a n los jud íos se les eximiese de comer carne de puerco." ( A m a -
d o r de los Ríos). 

S e g ú n es ta l e y , á la cual es tán su je tos los verbos impersona-



l e s y a u n l o s p a s i v o s , h a b r á q u e c o n s i d e r a r c o m o a c u s a t i v o e l 

p r o n o m b r e les, c u a n d o e s c a s o c o m p l e m e n t a r i o d e u n v e r b o i m -

p e r s o n a l u s a d o e n l a f o r m a r e f l e j o - p a s i v a , y e s r e e m p l a z a d o e n 

l a a c t i v a p o r u n v e r d a d e r o a c u s a t i v o . Á l o s e j e m p l o s p r o p u e s -

t o s e n e l p á r r a f o 1 1 7 1 , a ñ a d i r é l o s s i g u i e n t e s v e r s o s d e B r e t ó n 

d e l o s H e r r e r o s : " ¿ H a y e n m i s r e i n o s | v a s a l l o s t a n a r r o g a n t e s 

| que más que á mí se les tema | ó más que á mí se les ameP" 

E n l a f o r m a i m p e r s o n a l a c t i v a s e h a b r í a d i c h o : q u e los amen 

m á s q u e á m í : m a s l a s i g n i f i c a c i ó n d e l v e r b o amar p e r m a n e c e 

i d é n t i c a e n u n a y o t r a f o r m a ; d e d o n d e s e c o l i g e q u e s i l a u n a 

p i d e a c u s a t i v o , l a o t r a r e c l a m a e l m i s m o c a s o . 

1 3 3 2 . S e g ú n q u e d a y a e x p l i c a d o , c u a n d o e l t é r m i n o d i r e c t o 

d e l a a c c i ó n d e u n v e r b o q u e n o t i e n e s u j e t o m a n i f i e s t o , e s n o m -

b r e d e p e r s o n a t o m a d o e n s e n t i d o d e f i n i d o , e l v e r b o d e b e r á 

u s a r s e e n l a f o r m a i m p e r s o n a l y r e g i r e n a c u s a t i v o a l n o m b r e 

d e p e r s o n a m e d i a n t e l a p r e p o s i c i ó n á; m a s s i e l t é r m i n o d e l a 

a c c i ó n d e l v e r b o a r r i b a m e n c i o n a d o e s n o m b r e d e c o s a i n a n i -

m a d a , l a o r a c i ó n d e b e r á t o m a r l a f o r m a d e u n a s e g u n d a d e p a -

s i v a , d e s u e r t e q u e e l n o m b r e d e c o s a c o n c i e r t e c o n e l v e r b o , 

c o m o s u j e t o d e l a o r a c i ó n p a s i v a ; v . g . : " b u e n a p a r a l o s 

t i e m p o s e n q u e se quemaban conventos y se degollaba á los frai-

les." ( M e n é n d e z y P e l a y o ) . C o m o l u e g o s e a d v i e r t e , l a o r a c i ó n 

se quemaban conventos, e s i n c o m p l e t a ó s e g u n d a d e p a s i v a , y se 

degollaba á los frailes e s i m p e r s o n a l . 

S u p o n g a m o s q u e s e h u b i e r a d i c h o a s í : se degollaban los frailes, 

l a c o n s t r u c c i ó n h a b r í a s i d o a n f i b o l ó g i c a , p o r q u e a d e m á s d e l s e n -

t i d o p a s i v o , h a b r í a t e n i d o e l r e f l e x i v o y e l r e c í p r o c o , y n o h a -

b r í a s i d o p o s i b l e s a b e r á p u n t o fijo q u é s e d e c í a : s i l o s f r a i l e s se 

degollaban á si mismos; si se degollaban mutuamente ó si eran 

d e g o l l a d o s . 

T a m b i é n h a b r í a s i d o n o t o r i a m e n t e i n c o r r e c t o d e c i r : se dego-

llaban á los frailes, p o r n o h a b e r s u j e t o p l u r a l c o n q u i e n c o n -

c o r d a s e e l v e r b o degollaban, p u e s t o q u e á los frailes e s a c u s a t i -

v o ; u s a d o e l v e r b o e n s i n g u l a r l a l o c u c i ó n q u e d a c o r r e c t a . 

P o r e l - c o n t r a r i o , s e r í a v i c i o s a l a c o n s t r u c c i ó n : se edifica á las 

casas, p o r n o c o n s e n t i r e l a c u s a t i v o d e c o s a I 3 p r e p o s i c i ó n á; 

10 s e r í a i g u a l m e n t e l a o r a c i ó n se edifica casas, p o r q u e d i s u e n a 

l a c o n s t r u c c i ó n d e u n s i n g u l a r c o n u n p l u r a l c u a n d o e n t r e a m -

b a s p a r t e s d e l a o r a c i ó n d e b e h a b e r c o n c o r d a n c i a , ó p o r l o m e -

n o s h a y a p a r i e n c i a d e e l l a . 

1 3 3 3 . E l v e r b o i m p e r s o n a l u s a d o e n la f o r m a r e f l e j o - p a s i v a c o n -
s i e n t e u n a c u s a t i v o d e c o s a , s i é s t a v a e x p r e s a d a p o r e l p r o n o m b r e d e 
t e r c e r a p e r s o n a ; s i r v a d e e j e m p l o e s t a o r a c i ó n i m p e r s o n a l q u e s e l e e 
e n la G r a m á t i c a L i t i n a d e l o s s e ñ o r e s C i r o y C u e r v o : " P o r e l h e c h o 
d e a d o p t a r ( l a v o z a c t i v a ) , se les considera ( á l o s v e r b o s i n t r a n s i t i v o s ) 
c o m o a c t i v o s . " " E n b u e n a h o r a se los comparecen l o s y a m b o s d e B i r -
b ier , n o q u e d a r á n i n f e r i o r e s . " ( M e n é n d e z y P e l a y o . ) 

1 3 3 4 . C u a n d o e l t é r m i n o d i r e c t o d e la a c c i ó n d e u n v e r b o u s a d o 
i m p e r s o n a l m e n t e , e s n o m b r e d e p e r s o n a t o m a d o e n s e n t i d o i n d e f i n i -
d o , p u e d e c o n v e r t i r s e la o r a c i ó n e n u n a i n c o m p l e t a d e p a s i v a , c o m o 
si d i c h o t é r m i n o f u e r a n o m b r e d e c o s a . S i e n e l e j e m p l o d e l p á r r a f o 
1 3 3 2 s e s u p r i m e a n t e s d e l s u s t a n t i v o frailes e l a r t í c u l o los, q u e e s s i g -
n o d e d e t e r m i n a c i ó n ( 3 0 1 ) , s e p o d r í a h a b e r d i c h o se degollaban frailes; 
a s i m i s m o s e h a d i c h o : " E l í j a n s e c a s t o s y h u m i l d e s o b i s p o s . " 
( F e r n á n d e z N a v a r r e t e c i t a d o p o r C u e r v o . ) 

1 3 3 5 . E s c r i t o r e s a n t i g u o s c o n c e r t a b a n e l v e r b o t r a n s i t i v o u s a d o i m -
p e r s o n a l m e n t e c o n e l m i s m o n o m b r e q u e le d a b a n p o r c o m p l e m e n t o 
d i r e c t o ; v. g . : " O r d e n o q u e n o s e propongan p a r a l a s c á t e d r a s á los 
que ejerzan la j u d i c a t u r a , e tc . (Nov. Rec. c i t a d a p o r C u e r v o . ) 

U n a c o n s t r u c c i ó n s e m e j a n t e s e a d v i e r t e e n e s t a o r a c i ó n d e i n f i n i t i -
v o : " F u e r e c e b i d o c o n g r a n d e s j u e g o s é d a n z a s , como se suelen recebir 
á los reyes q u e d e a l g u n a c o n q u i s t a v i e n e n v i c t o r i o s o s . " (Cron. fuan 
1 1 c i t a d o p o r C u e r v o . ) 

I X 

Oraciones de infinitivo. 

1 3 3 6 . S e l l a m a n a s í l a s o r a c i o n e s c u y o e l e m e n t o c a r a c t e r í s -

t i c o e s u n i n f i n i t i v o . 

S e d i v i d e n e n c o m p l e t a s é i n c o m p l e t a s : l a s p r i m e r a s c o n s t a n 

d e s u j e t o , v e r b o d e t e r m i n a n t e , v e r b o d e t e r m i n a d o y c o m p l e -

m e n t o d i r e c t o ; l a s i n c o m p l e t a s c a r e c e n d e e s t e ú l t i m o . 

E l c o m p l e m e n t o d i r e c t o p u e d e s e r u n n o m b r e ó p r o n o m b r e 

e n a c u s a t i v o ó b i e n u n a p r o p o s i c i ó n y a u n m á s d e u n a . 

S i e l v e r b o r e g i d o e n i n f i n i t i v o f u e r e e l c o n e x i v o ser, l a o r a -



c i ó n c o m p l e t a c o n s t a ' d e s u j e t o , v e r b o d e t e r m i n a n t e , v e r b o d e -

t e r m i n a d o y a t r i b u t o . A c l a r a n l a s d o c t r i n a s y d e f i n i c i o n e s e x -

p u e s t a s l a s s i g u i e n t e s a u t o r i d a d e s : » El que acostumbra mentir 
y engañar al prójimo" ( F r . D i e g o d e E s t e l l a c i t a d o p o r C u e r -

vo); "No estará por demás advertir.... que esta clasificación no 
s i e m p r e e s c o s a f á c i l . " ( C a r d e n a l G o n z á l e z ) ; "Los títulos,y prue-
bas públicas.... n o s parecen ser u n requisito necesario." ( Q u i n -

t a n a ) ; "D. Francisco de Quevedo resolvióse áponer tierra e n m e -

d i o . " ( A . O r b e y G u e r r a ) . 

1 3 3 7 . E n el c a p í t u l o d e l r é g i m e n , e n las s e c c i o n e s r e l a t i v a s á l o s 
m o d o s y á l o s t i e m p o s y m o d o s d e l o s v e r b o s r e g i d o s , q u e d a y a e x p l i -
c a d o q u é v e r b o s r i g e n á o t r o s e n e l m o d o i n f i n i t i v o . A ñ a d i r e m o s a q u í 
a l g u n a s a u t o r i d a d e s e n c o n f i r m a c i ó n d e l a s d o c t r i n a s e x p u e s t a s e n e l 
l u g a r c i t a d o . P r o p o n d r e m o s e j e m p l o s d e i n f i n i t i v o s r e g i d o s a ) d e v e r -
b o s i m p e r s o n a l e s ; " ¿ D e c u á n t a s i n i q u i d a d e s n o podría hacerse r e s p o n -
s a b l e s á l o s n o v e l i s t a s f r a n c e s e s ? " ( D u q u e d e R i v a s ) ; " N o hay decir 
q u e e l l a p r o v i e n e , " e t c . ( C u e r v o ) ; " E n l o q u e s í se puede y se debe ser 
c a s t i z o . " ( D . J u a n V a l e r a ) 

b.J D e l o s v e r b o s acaecer, suceder y o t r o s d e s i g n i f i c a c i ó n a n á l o g a ; 
v. g . : "Sucede o t r a s v e c e s , b i e n q u e raras, aparecer e n v e z d e p a r t i c i -
p i o ó a d j e t i v o u n s u s t a n t i v o . " ( C a r o ) ; " E n la m a y o r í a d e l o s c a s o s 
sucede ser fácil d e d i s t i n g u i r el c a r á c t e r d é l a f r a s e . " ( C a r o ) ; " C o n 
la v e r d a d p o r g u í a n o l e acontecerá al a r t e confundir e l m a l c o n e l b i e n . " 
( T a m a y o y B a u s ) . 

c.) D e los verbos parecer, creer y en general de los q u e expresan 
o p e r a c i ó n d e l e n t e n d i m i e n t o ; v. g . : " A tal a b a n d o n o creí n o sobrevi-
vir." ( B r e t ó n d e l o s H e r r e r o s ) ; " E l d u l c e s o n i d o d e tu h a b l a me 
certifica ser tú m i s e ñ o r a M e l i b e a . ) " ( L a C e l e s t i n a c i t a d a p o r B e l l o ) . 

d.) D e v e r b o s q u e e x p r e s e n a c t o s d e l a v o l u n t a d ó a l g ú n a f e c t o d e l 
á n i m o ; v. g . : " M a n d ó a l c r i a d o ensillar el c a b a l l o . " ( S a l v á ) ; te-
me perder l a q u e a d o r a . " ( C a ñ e t e ) . 

e.J D e l o s v e r b o s poder, convenir, soler, haber y o t r o s ; v. g . : "Con-
viene fijar a n t e t o d o l a s c o n d i c i o n e s q u e c a r a c t e r i z a n al p o e t a d e 
p r i m e r o r d e n . ( C a r o ) ; " N o h a y d u d a r e n e s o . " ( Q u i j o t e ) ; " J a m á s 
se pudo acabar c o n é l t u v i e s e e s c l a v o s . " ( S a n t a T e r e s a ) . 

1 3 3 8 . F r e c u e n t e m e n t e el i n f i n i t i v o s e c o n s t r u y e c o n u n p a r t i c i p i o , 
c o n u n s u s t a n t i v o , c o n u n a d j e t i v o ó c o n u n a d v e r b i o , m e d i a n t e a l g u -
n a p r e p o s i c i ó n ; v. g . : " e l o g i o s provenientes delgárrido y ver-
boso declamar d e l o s p e r i ó d i c o s . ( B a r a l t ) ; " S e l a d e ó á la manera de ha-
blar c u l t a . " ( C u e r v o ) ; "Apto para estudiar-, deseoso de trabajar." " le-
jos de acomodarse á l a a c t u a l s i t u a c i ó n . " ( C a r o ) . 

1 3 3 9 . E n o t r a s c o n s t r u c c i o n e s e l i n f i n i t i v o v a r e g i d o d e p r e p o s i c i ó n , 
s i n q u e é s t a d e p e n d a d e otra p a l a b r a ; v. g . : "A ser y o para saberlo 
d e c i r , s e p o d r í a h a c e r u n g r a n l i b r o d e o r a c i ó n . " ( S a n t a T e r e s a ) ; 
" al c o r r e r el a ñ o d e 9 5 8 " ( A m a d o r d e l o s R í o s ) ; " N o h a y d o s 
á n g e l e s d e i g u a l p e r f e c c i ó n con ser e l l o s i n n u m e r a b l e s . " ( G r a n a d a ) . 

1 3 4 0 . C o n c i e r t a e l i n f i n i t i v o á m a n e r a d e s u s t a n t i v o c o n e l a r t í c u l o d e -
finido ó i n d e f i n i d o y c o n a d j e t i v o s d e m o s t r a t i v o s ó c a l i f i c a t i v o s ; v. g . : 
" E l d u l c e l a m e n t a r d e d o s p a s t o r e s " ( G a r c i l a s o ) ; " S e r á e s t e b a i l e su 
bailar p o s t r e r o . " ( A r a n g o y E s c a n d ó n ) ; " este negarme el salir te 
c a s a . " ( C e r v a n t e s ) ; " el casarla d e j a d l o á m i c a r g o . " ( C e r v a n t e s ) ; 
" Aquel andar tan a i r o s o " ( M o r a t í n N . ) ; " E l a n d a r d e l o s s i g l o s " 
( P . M i g u e l M i r ) ; " F u é a q u e l l o un ir y venir q u e á t c d o s f a t i g ó . " 

1 3 4 1 . A p a r e c e e l i n f i n i t i v o e n l a o r a c i ó n s i n p a l a b r a q u e l o rija: a.) 
e n l a s o r a c i o n e s e x c l a m a t o r i a s ; v. g . : " T ú l l e v a s ¡llevar impío! \ E n 
l a s g a r r a s d e t u s c e r r a s | L a s e n t r a ñ a s d e u n a h u m i l d e | C o m o e n a m o -
r a d a t i e r n a . " ( C e r v a n t e s ) ; "¡Irme y o c o n é l ! d i j o e l m u c h a c h o . " ( C e r -
v a n t e s ) ; " ¡ L l o r a r u n h o m b r e ! " ( T a m a y o y B a u s ) ; " C o n d a m a d e 
tal b l a s ó n | "¡Competir u n a n o v i c i a ! " ( B r e t ó n d e l o s H e r r e r o s ) ; " ¡ Y o 
á J e r ó n i m a q u e r e r | C u a n d o p o b r e v i e n e á e s t a r ! " ( N . M o r a t í n ) . 

b.) S e p r e s e n t a e l i n f i n i t i v o s i n v o z q u e l o rija, c u a n d o s e u s a e n 
s e n t i d o n a r r a t i v o : e n e s t e c a s o s e l l a m a h i s t ó r i c o . P a r a d a r á c o n o c e r 
e s t e i n f i n i t i v o c o n v i e n e t r a n s c r i b i r a l g u n a s c o n s t r u c c i o n e s t o m a d a s d e 
e s c r i t o r e s n o t a b l e s . E n l a V i d a d e S a n t a T e r e s a s e l e e : " E r a t a n t o e l 
a l b o r o t o d e l p u e b l o q u e n o s e h a b l a b a e n o t r a c o s a , y t o d o s condenar-
me é ir al p r o v i n c i a l y á m i m o n a s t e r i o . " ( C i t a d e C u e r v o ) . " P r e g u n -
t á b a n m e a l g u n a s c o s a s t o d o s i b a n á m i c o n f e s o r , p o r q u e t o d o s 
d e s e a b a n m i p r o v e c h o : él á reñirme." ( S a n t a T e r e s a ) ; " E l b a r q u e r o 
m e h a c í a m u c h a m á s l á s t i m a v e r l e t a n f a t i g a d o , q u e n o e l p e l i g r o ; nos-
otras á rezar." ( S a n t a T e r e s a ) ; " Y d e s p u é s , t a n t o s p a r a b i e n e s y c o n -
g r a t u l a c i o n e s , un incesante afluir d e p e r s o n a s . " ( I l l m o . C a s a n o -
v a ) . E n e s t e e j e m p l o afluir t i e n e m á s d e n o m b r e q u e d e v e r b o . 

1 3 4 2 . E l i n f i n i t i v o h i s t ó r i c o d e q u e s e h a b l ó e n e l p á r r a f o 1 3 4 1 b) 
e s t á e n a l g u n o s c a s o s p r e c e d i d o d e p r e p o s i c i ó n ; v. g . : " T ú , S e ñ o r , 
á c o l m a r m e d e b e n e f i c i o s , y y o á p o n e r l o s e n o l v i d o . " L a p r e p o s i c i ó n 
á e n e s t e c a s o d e n o t a l a i n s i s t e n c i a c o n q u e s e h a c e l o q u e el i n f i n i t i -
v o s i g n i f i c a y e n c a r e c e e s a m i s m a i n s i s t e n c i a . 

H a y o t r a s l o c u c i o n e s q u e n o t i e n e n n i n g ú n c a r á c t e r n a r r a t i v o , s i n o 
s ó l o d e e n c a r e c i m i e n t o , e n l a s c u a l e s a p a r e c e el i n f i n i t i v o s i n v e z q u e 
l o d e t e r m i n e ; v. g . : ¡ C ó m o p a g a r t a m a ñ o b e n e f i c i o ! 

1 3 4 3 . E l i n f i n i t i v o h i s t ó r i c o s u e l e ir r e g i d o d e l a p r e p o s i c i ó n sin; 
v. g . : " L a s i t u a c i ó n d e a q u e l l a f a m i l i a n o p e d í a s e r m á s l a s t i m o s a : la 
m a d r e e n f e r m a , sin curarse; e l p a d r e sin poder m o v e r s e p e r l a p a r á l i s i s ; 
l o s r i ñ e s s i n a b r i g o , s i n a l i m e n t o s y s i n e d u c a c i ó n . 

1 3 4 4 . F.l i n f i n i t i v o á v e c e s e q u i v a l e al i m p e r a t i v o ; e s t a e q u i v a l e n c i a 
e x i s t e , n o s ó l o e n l a s o r a c i o n e s n e g a t i v a s , s i n o t a m b i é n e n l a s a f i r m a -
t i v a s , c c m o c o n s t a e n l o s s i g u i e n t e s e j e m p l o s : " T ú , b u e n a p i e z a , m e -
n é a t e . A b a j o c o n t o d o . Pagar el gasto q u e s e h a g a ; sacar l o s c a b a -
l l o s y marchar." ( M o r a t í n L . ) " A n d a r á la p a z y b e n d i c i ó n d e D i o s 
e n t r e t o d o s n o s o t r o s , y no casármela v o s a h o r a e n e s a s c o r t e s y e n e s o s 
p a l a c i o s g r a n d e s . " ( Q u i j o t e ) ; "Reposar u n o s m o m e n t o s p e r o 
c o n l o s o j o s c e r r a d o s . " ( P e r e d a , P e ñ a s A r r i b a ) ; "No alterarse." ( B r e -
t ó n d e l o s H e r r e r o s ) ; " ¡ A y J e s ú s v a m o s a p r i e s a , j Y buscar d o n d e 
e s c o n d e r s e . " ( D . N i c o l á s M o r a t í n ) ; "Obedecer y c a l l e m o s . " ( T i r s o ) ; 
"Holgar gallinas, q u e m u e r t o e s e l g a l l o . " 



134 .V E s f r e c u e n t e q u e l o s i n f i n i t i v o s r e g i d o s d e p r e p o s i c i ó n t e n g a n 
s i g n i f i c a c i ó n p a s i v a , a u n c u a n d o c o n s e r v e n l a f o r m a a c t i v a ( 6 5 9 ) . 

1 3 4 6 . H a y o r a c i o n e s d e i n f i n i t i v o a n f i b o l ó g i c a s . R e s u l t a l a a n f i b o -
l o g í a d e q u e u n m i s m o n o m b r e p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o s u j e t o ó c o -
m o c o m p l e m e n t o d i r e c t o d e l i n f i n i t i v o r e g i d o ; s i s e d i c e , p o r e j e m p l o : 

Juan dejó robar á Pedro, s e p u e d e e n t e n d e r q u e J u a n p e r m i t i ó á P e -
dro que robase, ó q u e permitió que lo robasen. La anf ibología se des-
v a n e c e r e s o l v i e n d o e l i n f i n i t i v o e n u n m o d o p e r s o n a l , y e n t o n c e s s e d irá , 
s e g ú n s e a el c a s o : J u a n d e j ó q u e Pedro robase ó q u e robasen á Pedro. 

D i n t a m b i é n m a r g e n á frases d e s e n t i d o d u d o s o l a s c o n s t r u c c i o n e s 
del inf ini t ivo c o n los auxi l iares haber y tener, interpuesta la part ícula 
que e n t r e e l a u x i l i a r y la v o z v e r b a l : tengo que comer p u e d e s i g n i f i c a r 
precisión, necesidad d e c o m e r , ó b i e n q u e s e t i e n e n m e d i o s d e s u b s i s -
t e n c i a . ó p o r ú l t i m o , q u e h a y c o s a s q u e c o m e r . 

1 3 4 7 . S e g ú n q u e d a y a e x p l i c a d o , r i g e n i n f i n i t i v o l o s v e r b o s i m p e r -
s o n a l e s u s a d o s e n l a f o r m a r e f l e j o - p a s i v a ; v. g . : " Á la misma Erifi-
le se ha visto guiar las concer tadas danzas ." ( V a l b u e n a c i t a d o 
p o r C u e r v o ) . 

1 3 4 8 . P o r r e g l a g e n e r a l e l v e r b o d e t e r m i n a n t e n o c o n s i e n t e la f o r -
m a p a s i v a ; si la c o n s t r u c c i ó n c i t a d a , o m i t i d a la p r e p o s i c i ó n á , s e c o n -
v ir t i era e n e s t a o t r a : "La misma Erijile se ha visto guiar las c o n c e r t a -
d a s d a n z a s , " el s e n t i d o s e r í a a n f i b o l ó g i c o ; y si s e d i j e r a : " l a m i s m a 
E n f i l e ha sido visto guiar las c o n c e r t a d a s d a n z a s , " la c o n s t r u c c i ó n n o 
e s t a r í a a u t o r i z a d a p o r e l u s o . 

X 

Oraciones de Gerundio. 

1349. L l evan e s t e n o m b r e las o r ac iones en q u e i n t e rv i ene el 

g e r u n d i o . 

1350. E s p rop io d e es ta voz ve rba l n o t e n e r p o r sí m i s m a sig-

nif icación c o m p l e t a y j u n t a r s e á un v e r b o con el cua l f o r m a f r a -

ses d e s e n t i d o per fec to . E s t o s ve rbos p u e d e n ser c o n c o m i t a n t e s 

ó d e t e r m i n a n t e s . A q u í es necesa r io r e c o r d a r lo e x p l i c a d o en la 

A n a l o g í a d e s d e el § 673 h a s t a el 688. 

De los usos del gerundio. 

1351. L o s usos del g e r u n d i o se de r ivan d e los s ign i f i cados q u e 

c o r r e s p o n d e n á e s t a voz verba l . 

1352. C u a n d o s ignif ica m o d o p u e d e ser s u j e t o d e u n a o r ac ión 

d e v e r b o c o n e x i v o ; v. g.: estudiando es como se a p r e n d e . 

I 353- E l g e r u n d i o p u e d e mod i f i ca r al s u j e t o d e la o rac ión , si 
s e t r a t a d e un h e c h o t rans i to r io ; pe ro n o p o d r á modi f i ca r l e si el 
h e c h o d e q u e se h a b l a es p e r m a n e n t e ó se verif ica d e un m o d o 
necesa r io . S o n d e r ec ibo c o n s t r u c c i o n e s c o m o é s t a : el general 
Bravo perdonando á t r e sc i en tos p r i s ione ros españo les , es m o d e -
lo d e g e n e r o s i d a d ; m a s ser ía i nco r rec t a es ta o t r a : la figura te-
niendo tres lados y tres ángulos es t r i á n g u l o . E n el p r i m e r e j e m -
p lo el g e r u n d i o perdonando d e n o t a un h e c h o t r an s i t o r i o y p u e d e 
resolverse en e s t a o t r a f rase : al perdonar; m i e n t r a s q u e teniendo 
tres ángulos y tres lados d e n o t a p r o p i e d a d e s esencia les , y d e b e 
resolverse en e s t a p ropos ic ión : la figura que tiene tres ángulos y 
tres lados se l l a m a t r i ángu lo . 

1354. T a m p o c o p u e d e mod i f i ca r el g e r u n d i o al a t r i b u t o d e 
o r ac iones d e v e r b o c o n e x i v o ; p o r lo m i s m o es i nco r rec t a e.sta 
cons t rucc ión : la H i s t o r i a es maestra enseñando las lecc iones d e 
la e x p e r i e n c i a . I g u a l m e n t e será incor rec ta es ta o t r a orac ión: J u a n 
es un niño obedeciendo á sus padres . E n vez d e e m p l e a r el ge -
r u n d i o h a y q u e recur r i r al pa r t i c ip io d e p r e s e n t e ó bien á un 
m o d o pe r sona l , m e d i a n t e el re la t ivo que. S e g ú n e s t a d o c t r i n a , 
las o r a c i o n e s a n t e r i o r e s d e b e r á n cor reg i rse , d i c i e n d o : la H i s t o 
ría es m a e s t r a que enseña las lecc iones d e la e x p e r i e n c i a ; J u a n 
es un n i ñ o obediente á sus p a d r e s . 

1355. L o s ve rbos q u e d e n o t a n e x i s t e n c i a t a m p o c o cons ien-
t en g e r u n d i o q u e m o d i f i q u e al s u j e t o c u y a e x i s t e n c i a se a f i r m a . 
S o n i n a d m i s i b l e s locuc iones c o m o és tas : h a y hombres creyéndo-
lo t o d o f á c i l m e n t e ; existen hombres traficando con su conc ienc ia . 
E n el caso d e los e j e m p l o s an t e r i o r e s d e b e reso lverse el g e r u n -
dio en un m o d o persona l , m e d i a n t e el re la t ivo que, en es ta for-
ma: hay hombres que todo lo creen; e x i s t e n hombres que trafican 
con su conc ienc ia . 

1 3 5 6 . E l v e r b o estar, q u e si b ien s u p o n e ex i s t enc i a , no la ex -

presa , c o n s i e n t e el g e r u n d i o , s egún y a q u e d a e x p l i c a d o ; v. g.: 

están jugando los n iños en el j a r d í n . 

L a razón d e d i f e r enc i a e n t r e e s t a cons t rucc ión y las del pá -

r ra fo a n t e r i o r se ha l la e n el s i gn i f i c ado q u e en c a d a u n a d e e l las 



s e a t r i b u y e a l g e r u n d i o . L a p r o p o s i c i ó n existen hombres trafican-

do c o n s u c o n c i e n c i a , h a b l a d e h o m b r e s q u e habitualmente c o m e -

t e n e s t a a b o m i n a c i ó n ; m i e n t r a s q u e e s t a o t r a : l o s n i ñ o s están ju-

gando en el jardín, d a á e n t e n d e r q u e l o s n i ñ o s juegan e n e l j a r -

dín ocasional y no habitualmente. 

1 3 5 7 . C u a n d o el g e r u n d i o m o d i f i c a a l s u j e t o d e a l g ú n v e r b o h a y 
q u e d i s t i n g u i r d o s c a s o s : p u e s ó s e a d h i e r e a l s u j e t o á m o d o d e a d j e -
t i v o c a l i f i c a t i v o , y c o n tal c a r á c t e r q u e d a i n c o r p o r a d o e n la o r a c i ó n , 
ó b i e n s e c o n s i d e r a c o m o u n a p r o p o s i c i ó n i n t e r c a l a d a e n t r e el s u j e t o 
y el v e r b o : s e v e r i f i c a l o p r i m e r o e n e s t a c o n s t r u c c i ó n : "un espíritu 
observando a t e n t a m e n t e y notando c o n s a g a c i d a d l o s f e n ó m e n o s , e s i d ó -
n e o p a r a c u l t i v a r l a s c i e n c i a s i n d u c t i v a s . " E n la c o n s t r u c c i ó n a n t e r i o r 
el u s o d e l g e r u n d i o e s n o t o r i a m e n t e i n c o r r e c t o , p u e s n o s e c o m p a d e -
c e c o n s u n a t u r a l e z a d e s e m p e ñ a r el o f i c i o d e a d j e t i v o c a l i f i c a t i v o ó 
d e p r o p o s i c i ó n r e l a t i v a , si t a l e s l o c u c i o n e s e x p r e s a n a l g ú n e s t a d o p e r -
m a n e n t e . 

D e s a p a r e c e r á t o d o m o t i v o d e c e n s u r a , si s e d i c e : u n e s p í r i t u que ob-
serva c o n a t e n c i ó n y nota c o n s a g a c i d a d l o s f e n ó m e n o s d e l m u n d o f í -
s i c o , e s i d ó n e o para c u l t i v a r l a s c i e n c i a s e x p e r i m e n t a l e s . S e r í a m á s 
b r e v e r e e m p l a z a r l a s o r a c i o n e s r e l a t i v a s p o r a d j e t i v o s e n e s t a f o r m a : 
u n e s p í r i t u observador y sagaz e s i d ó n e o p a r a c u l t i v a r l a s c i e n c i a s i n -
d u c t i v a s . 

1 3 5 8 . E l g e r u n d i o m o d i f i c a t i v o d e l s u j e t o d e u n v e r b o , s e c o n s i d e -
ra c o m o p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l e n c o n s t r u c c i o n e s c o m o é s t a : " C e d r o , 
sacrificando su vida p o r o b t e n e r la v i c t o r i a d e s u e j é r c i t o , d i ó r a r a m u e s -
ira d e p a t r i o t i s m o . " E n t r e e s t a c o n s t r u c c i ó n q u e e s c o r r e c t a , y la a n -
t e r i o r q u e n o l o es , h a y d i f e r e n c i a s s u b s t a n c i a l e s , p u e s s i b i e n en a m -
b a s el g e r u n d i o m o d i f i c a al s u j e t o ; e n el p r i m e r e j e m p l o : un espíritu 
observando, la v o z v e r b a l observando s e a d h i e r e a l s u n t a n t i v o e s p í r i t u , á 
m o d o d e a d j e t i v o , y s e r e s u e l v e e n u n a p r o p o s i c i ó n r e l a t i v a q u e e x -
p r e s a a l g o q u e s e h a c e h a b i t u a l m e n t e ; al p a s o q u e e n e l s e g u n d o e j e m -
p l o : " C o d r o , s a c r i f i c á n d o s e p o r o b t e n e r la v i c t o r i a , " sacrificándose r\o 
t i e n e el c a r á c t e r d e a d j e t i v o c a l i f i c a t i v o , s i n o d e o r a c i ó n i n c i d e n t a l , 
q u e p u d i e r a r e s o l v e r s e e n el i n f i n i t i v o p r e c e d i d o d e al, e x p r e s a n d o as í 
u n h e c h o t r a n s i t o r i o : C o d r o , al sacrificarse, e t c . 

1 3 5 9 . Q u e d a y a e x p l i c a d o c u á n d o p u e d e e l g e r u n d i o c o n s t r u i r s e c o n 
el s u j e t o d e la o r a c i ó n ; t o c a a h o r a i n v e s t i g a r si p u e d e j u n t a r s e c o n l o s 
c o m p l e m e n t o s d i r e c t o , i n d i r e c t o y c i r c u n s t a n c i a l . 

1 3 6 0 . P o r r e g l a g e n e r a l n o p u e d e m o d i f i c a r a l d a t i v o ó c o m p l e m e n -
t o i n d i r e c t o , n i a l g e n i t i v o ó a b l a t i v o q u e s o n c o m p l e m e n t o s c i r c u n s -
t a n c i a l e s . A o í d o s c a s t e l l a n o s n o p u e d e n m e n o s d e o f e n d e r las l o c u -
c i o n e s q u e s i g u e n : env ío l ibros á Pedro viviendo en Puebla; remito es-
t o s m u e b l e s piira fuan residiendo e n G u a d a l a j a r a ; o b s e q u i é á P e d r o con 
una obra d e M a t e m á t i c a s enseñando i n g e n i o s o s a r t i f i c i o s d e c á l c u l o . 

P e c a n t o d a s e s t a s l o c u c i o n e s c o n t r a l a s r e g l a s d e l b i e n d e c i r , p o r q u e 
n o h a y r e l a c i ó n a l g u n a e n t r e l o s h e c h o s e x p r e s a d o s p o r l o s v e r b o s u s a -
d o s e n m o d o p e r s o n a l y l o s q u e s i g n i f i c a n l o s g e r u n d i o s . 

P o r o t r a par te , l a s e x p r e s i o n e s viviendo en Puebla, residiendo en Gua-
dalajara, enseñando ingeniosos artifidos de cálado, e x p r e s a n c o n i m p r o -
p i e d a d h e c h o s q u e s e v e r i f i c a n h a b i t u a l m e n t e , y d e b e n s e r r e e m p l a z a -
d a s p o r e s t a s o r a c i o n e s d e r e l a t i v o : que vive en Puebla; que reside en 
Guadalajara ; que enseña ingeniosos artificios de cálculo. 

1 3 6 1 . A t e n d i e n d o á l a í n d o l e d e l g e r u n d i o , s ó l o p u e d e é s t e c o n s -
t r u i r s e c o n u n c o m p l e m e n t o c i r c u n s t a n c i a l , e s t o e s c o n u n g e n i t i v o 
ó c o n u n a b l a t i v o , c u a n d o e l h e c h o e n u n c i a d o s e c o n s i d e r a e n e l m o -
m e n t o d e ver i f i carse , d e s u e r t e q u e e l g e r u n d i o e q u i v a l g a al p r e s e n t e 
d e i n f i n i t i v o p r e c e d i d o d e l a c o n t r a c c i ó n al. S i r v a d e e j e m p l o la s i -
g u i e n t e c o n s t r u c c i ó n d e l Sr . C a m p i l l o y C o r r e a : " N a d i e h a y q u e n o 
t e n g a p o r s u b l i m e el e s p e c t á c u l o de un río anchísimo predpitándose e n 
h i r v i e n t e c a t a r a t a ; ' ' e s t o es , alprerípitarse e n h i r v i e n t e c a t a r a t a . 

1 3 6 2 . S ó l o p u e d e c o n s t r u i r s e e l g e r u n d i o c o n u n c o m p l e m e n t o d i -
r e c t o , c u a n d o e x p r e s e u n h e c h o t r a n s i t o r i o ; p e r o s e r á i n c o r r e c t a la 
frase , s i el h e c h o s i g n i f i c a d o s e v e r i f i c a r e h a b i t u a l ó p e r m a n e n t e m e n -
te. E s t a d o c t r i n a e x p l i c a p o r q u é e s c o r r e c t a la s i g u i e n t e l o c u c i ó n : vi 
á una niña cogiendo flores; al p a s o q u e e s v i c i o s a e s t a o t r a : he visto un 
edificio constando de veinte pisos ; envío una caja conteniendo dulces. 

C o m o e j e m p l o d e u s o c o r r e c t o p u e d e s erv i r el s i g u i e n t e p a s a j e d e 
l a v e r s i ó n q u e h i z o D . J o s é M a r í a R o a B á r c e n a d e u n d i s c u r s o d i c h o 
e n i n g l é s p o r e l I l l m o . M o n t e s d e O c a : " N o h a y q u e e x t r a ñ a r q u e 
c u a n d o veis á vuestros obispos r e u n i d o s e n c o n c i l i o s p l e n a r i o s y p r o v i n -
c i a l e s , recorriendo e n b r i l l a n t e s p r o c e s i o n e s l a s c a l l e s d e l a s m á s p o p u -
losas ciudades, visitando sus diócesis, erigiendo nuevos santuarios, reci-
biendo á muchos hijos pródigos, t o r n é i s a t r á s la v i s t a . " 

1 3 6 3 . Ardiendo é hirviendo s e e x c e p t ú a n d e l a s r e g l a s d a d a s e n l o s 
p á r r a f o s a n t e r i o r e s ; y a s í s o n c o r r e c t a s e s t a s l o c u c i o n e s : S e r í a c a p a z d e 
tomar una ascua ardiendo; le aplicaron un baño d t a g u a hirviendo. Los 
g e r u n d i o s ardiendo é hirviendo e s t á n u s a d o s c o m o a d j e t i v o s , a s í e n la 
l o c u c i ó n p l e o n à s t i c a ascua ardiendo, c o m o e n la o t r a : agua hirviendo. 

1 3 6 4 . S i e n t r e el h e c h o s i g n i f i c a d o p o r el g e r u n d i o y e l q u e e x p r e -
s a e l v e r b o d e t e r m i n a n t e t r a n s c u r r e a l g ú n l a p s o d e t i e m p o , s e e n u n -
c i a r á el h e c h o a n t e r i o r p o r e l p r e t é r i t o d e g e r u n d i o , f o r m a d o d e l a u x i -
l iar habiendo y d e u n p a r t i c i p i o p a s i v o ó p o r el p a r t i c i p i o d e p r e t é r i t o , 
s u p r i m i d o e l g e r u n d i o habiendo; v. g . : "Llegado á I t a l i a , d e s p u é s d e 
v a r i o s c o n t r a t i e m p o s , s e fijó p r i m e r o e n S a n P e d r o . " ( G a r c í a I c a z b a l -
c e t a ) . C o n i g u a l p r o p i e d a d p o d r í a h a b e r s e d i c h o : "Habiendo llegado 
á I t a l i a , " e t c . "Introducida c o n el r é g i m e n f e u d a l la a n a r q u í a , q u e d ó 
la a u t o r i d a d p ú b l i c a s i n c e n t r o ni f u e r z a . " ( C l e m e n c í n ) . P u d o t a m -
b i é n d e c i r s e : " H a b i é n d o s e i n t r o d u c i d o , e t c . " 

1 3 6 5 . S e i n f i e r e d e l o e x p u e s t o q u e e s i m p r o p i o e l u s o d e l g e r u n -
d i o saliendo e n e s t a a d v e r t e n c i a q u e s u e l e l e e r s e e n l o s e s c r i t o r i o s y c a -
s a s d e c o m e r c i o : "Saliendo el d i n e r o d e a q u í n o s e a d m i t e r e c l a m a -
c i ó n . " C o m o l o q u e s e q u i e r e d e c i r e s q u e d e s p u é s d e s a l i d o e l d i n e -
ro , y a n o h a b r á l u g a r á r e c l a m a c i ó n , s e r e m e d i a la i m p r o p i e d a d d e la 
frase, d i c i e n d o : Salido el dinero de aquí, e t c . 

1 3 6 6 . C u a n d o e l g e r u n d i o t i e n e s e n t i d o i m p e r s o n a l , h a d e c o n s -
t r u i r s e c o n la p a r t í c u l a se, y as í d e b e r á d e c i r s e : " C r e y é n d o s e q u e e l i n -



c e n d i o e s t a b a s o f o c a d o , s e r e t i r a r o n l o s b o m b e r o s ; " si s u p r i m i d o e l « , 
s e d i j e r i : "peyendo q u e el i n c e n d i o e s t a b a s o f o c a d o , s e r e t i r a r o n l o s 
b o m b e r o s , " p o d r í a e n t e n d e r s e q u e l o s b o m b e r o s e r a n l o s q u e c r e í a n 
d o m i n a d o el i n c e n d i o . 

1 3 6 7 . N o e x i g e e l g e r u n d i o l a e n c l í t i c a se, c u a n d o e l v e r b o e s d e 
s u y o i m p e r s o n a l , y as í n o h a y p o r q u é c e n s u r a r e s t a c o n s t r u c c i ó n : llo-
viendo c o m o h a s t a a h o r a h a l l o v i d o , s e p e r d e r á n las c o s e c h a s . 

1 3 6 8 . N o s e p u e d e usar e n l a f o r m a i m p e r s o n a l el g e r u n d i o d e v e r -
bos pronominales, c o m o arrepentirse, ausentarse y subscribirse; pues de 
e m p l e a r l o a s í , h a b r í a q u e e x p r e s a r d o s v e c e s e l p r o n o m b r e se: c o m e 
s u j e t o i n d e f i n i d o d e l a o r a c i ó n d e g e r u n d i o , y c o m o a f i j o i n s e p a r a b l e 
d e l v e r b o p r o n o m i n a l ; m a s la í n d o l e d e n u e s t r a l e n g u a n o s u f r e la d u -
p l i c a c i ó n d e l p r o n o m b r e « ; c o n f o r m e á e s t a d o c t r i n a e s i n c o r r e c t a e s -
ta c o n s t r u c c i ó n : " S u b s c r i b i é n d o s e i e s t e p e r i ó d i c o , l o s e d i t o r e s h a r á n 
u n o b s e q u i o . " 

1 3 6 9 . T a l i n c o r r e c c i ó n d e s a p a r e c e s i e l v e r b o d e t e r m i n a n t e e s t á e n 
l a f o r m a i m p e r s o n a l r e f l e j o - p a s i v a , c o n tal q u e u n m i s m o s u j e t o i n -
d e f i n i d o c o r r e s p o n d a a l v e r b o y al g e r u n d i o ; as í s e v e r i f i c a e n la o r a -
c i ó n s i g u i e n t e : se recibirá u n o b s e q u i o , subscribiéndose i. e s t e p e r i ó -
d i c o . 

1 3 7 0 . E n la c o n s t r u c c i ó n c i t a d a , e l i n d e f i n i d o se d e n o t a u n s u j e t o 
c o m ú n al g e r u n d i o y al v e r b o u s a d o e n m o d o p e r s o n a l ; m a s si e l p r o -
n o m b r e se d e n o t a s u j e t o s d i s t i n t o s , la f rase r e s u l t a i n c o r r e c t a , c o m o si 
el a v i s o q u e v i e n e s i r v i e n d o d e e j e m p l o s e r e d a c t a r a e n e s t o s t é r m i n o s : 
se dará u n o b s e q u i o , subscribiéndose á e s t e p e r i ó d i c o ; c o m o e s n o t o r i o , 
el s u j e t o i n d e f i n i d o d e dará e s d i s t i n t o d e l s u j e t o q u e c o r r e s p o n d e al 
gerundio subscribiéndose. 

1 3 7 1 . E l g e r u n d i o d e u n v e r b o q u e n o e s p r o n o m i n a l e m p l e a d o 
i m p e r s o n a l m e n t e , p u e d e n o l l e v a r l a p a r t í c u l a se, s i o c u r r e u n i n f i n i -
t ivo t o m a d o t a m b i é n e n s e n t i d o i m p e r s o n a l ; v . g . : ignorando u n a c i e n -
c i a es i m p o s i b l e enseñarla. I n c o r p o r a d o al g e r u n d i o e l e n c l í t i c o se, e s -
ta v o z v e r b a l t o m a l a f o r m a p a s i v a , c o m o si s e d i c e : ignorándose u n a 
c i e n c i a , e s i m p o s i b l e e n s a ñ a r l a . 

1 3 7 2 . U n a o r a c i ó n s e g u n d a d e p a s i v a , c u y o v e r b o d e n o t a u n a c t o 
d e p e r c e p c i ó n , s e p u e d e c o n s t r u i r c o n u n g e r u n d i o : v. g . : a l l í 
( e n la t r a g e d i a g r i e g a ) , se ve la mano d e l i n f o r t u n i o persiguiendo, aco-
sando. abatiendo bajo su peso á l o s p r í n c i p e s m á s p o d e r o s o s . " ( M a r t í n e z 
d e la R o s a ) . 

1 3 7 3 . I m p o r t a t e n e r p r e s e n t e q u e e n t r e e l h e c h o q u e e x p r e s a el g e -
r u n d i o y el s i g n i f i c a d o p o r e l v e r b o d e t e r m i n a n t e d e b e m e d i a r a l g u n a 
re lac ión . A s í s e i n f i e r e d e t o d o l o e x p u e s t o h a s t a a q u í a c e r c a d e l s i g -
n i f i c a d o y d e l o s u s o s d e l g e r u n d i o . P o r o l v i d a r q u e e s t a v o z v e r b a l 
n o t i e n e p o r s í s e n t i d o c o m p l e t o , c o n f r e c u e n c i a s e u s a d e e l l a i n d e -
b i d a m e n t e . A e s t e o l v i d o d e b e a t r i b u i r s e la i n c o h e r e n c i a q u e h a y e n 
las s i g u i e n t e s o r a c i o n e s : dando ayer u n b a n q u e t e e l E m p e r a d o r d e 
A l e m a n i a , asistió á é l e l E m b a j a d o r d e E s p a ñ a . C o m o e s fác i l a d v e r -
tir, a q u í n o e x p r e s a e l g e r u n d i o c o n d i c i ó n , c a u s a , m o d o , m e d i o , n i 
a l g u n a o t r a r e l a c i ó n q u e s i r v a d e v í n c u l o para l i g a r l a p r ó t a s i s c o n l a 

a p ó d o s i s d e l p e r í o d o ; l o c o r r e c t o e n e l c a s o p r e s e n t e s e r í a d e c i r : el 
E m p e r a d o r d e A l e m a n i a d i ó a y e r u n b a n q u e t e al c u a l a s i s t i ó el E m -
b a j a d o r d e E s p a ñ a . 

Del gerundio usado en construcción absoluta. 

1 3 7 4 . E l g e r u n d i o e n c o n s t r u c c i ó n a b s o l u t a f o r m a u n a o r a -

c i ó n s e c u n d a r i a ó a c c e s o r i a , q u e s e c o m p l e t a y d e t e r m i n a p o r 

o t r a c u y o v e r b o s e h a l l a e n u n m o d o p e r s o n a l ; v . g . : reinando 
Isabel la Católica, fué descubierto el Nuevo Mundo. E l g e r u n d i o 

p u e d e d e s c o m p o n e r s e e n e s t a o r a c i ó n : cuando reinaba I s a b e l l a 

C a t ó l i c a , f u é d e s c u b i e r t o e l N u e v o M u n d o . 

P u e d e s u c e d e r q u e s e a u n o m i s m o e l s u j e t o d e l g e r u n d i o y 

e l d e l v e r b o d e t e r m i n a n t e ; v . g . : "arando u n l a b r a d o r , s e e n c o n -

t r ó u n t e j u e l o d e o r o . " ( G r a m . d e l a A c a d . ) 

1 3 7 5 . E n o r a c i o n e s d e g e r u n d i o y d e v e r b o c o n e x i v o , e s e l e g a n t e 
c a l l a r e l s u j e t o y el g e r u n d i o d e l v e r b o ser, c o m o s e a d v i e n e e n l o s si-
g u i e n t e s v e r s o s d e T i r s o d e M o l i n a : 

" M o z o , e s t u d i é ; 
H o m b r e , s e g u í el a p a r a t o 
D e la g u e r r a ; y y a v a r ó n , 
L a s l i s o n j a s d e p a l a c i o . 
E s t u d i a n t e g a n é n o m b r e ; 
U n a c r u z m e h o n r ó s o l d a d o ; 
Y c o r t e - a n o , a d q u i r í 
H a c i e n d a , a m i g o s y c a r g o s . " 

E n la c o n s t r u c c i ó n " m o z o e s t u d i é , " e s fác i l n o t a r la e l i p s i s d e l g e -
r u n d i o siendo y d e l p r o n o m b r e yo, q u e e x p r e s a d o s f o r m a r í a n e s t a p r o -
p o s i c i ó n a b s o l u t a : " s i e n d o y o m o z o ; " l o m i s m o p u e d e a f i r m a r s e d e 
l o s s u s t a n t i v o s hombre, varón, estudiante, soldado, e t c . 

P u e d e c a l l a r s e s o l a m e n t e e l g e r u n d i o siendo; v. g . : "Hijos todos d e 
u n m i s m o p a d r e , l o s h o m b r e s s e d i v i d i e r o n e n razas, p u e b l o s y t r i b u s 
d i f e r e n t e s . " ( D . M i g u e l A . C a r o ) . S i s e e x p r e s a e l g e r u n d i o siendo, Sf 
di iá : " s i endo todos hijos de un m i s m o padre ," etc . , el sujeto es "todos," 
y el atributo es "hijos de un mismo padre" "Naturaleza de todo en to-
d o intelectual y afectiva, n o t e n í a f u e i z a s i n o para p e n s a r y a m a r . " ( B a -
r a l t ) . E x p r e s a n d o el g e i u n d i o s e h a b r í a d i c h o : " S i e n d o n a t u r a l e z a 
i n t e l e c t u a l y a f e c t i v a , " e tc . " D e s c e n d i e n t e d e u n a f a m i l i a n o b l e ( e s t o 
es , siendo descendiente), n o h a b í a c o n o c i d o m á s o r g u l l o q u e la m o d e s -
ta c o n c i e n c i a de sus prop ios m e r e c i m i e n t o s . " (Vida de Moratin, ¿Ari-
b e u ? ) ; " ¿ Q u é h a r á C i e n l u e g o s ? ¿ D o b l a r á la r o d i l l a al s z o t e d e l país? 
Y s a c e r d o t e d e l a s m u s a s ( e s t o e s , siendo sacerdote, e t c . ) , ¿ p r o f a n a i á 
s u m i n i s t e r i o ? " ( Q u i n t a n a ) O b s é r v e s e q u e a n t e p u e s t o e l a r t í c u l o el al 



s u s t a n t i v o s a c e r d o t e , p i e r d e l a o r a c i ó n s u c a r á c t e r d e c o n s t r u c c i ó n a b -
s o l u t a y s u í n d o l e d e o r a c i ó n e l í p t i c a d e g e r u n d i o , q u e d a n d o r e d u c i -
d a á e s t a p r o p o s i c i ó n i n t e r r o g a t i v a y t r a n s i t i v a : ¿Y el sacerdote d e las 
m u s a s p r o f a n a r á s u m i n i s t e r i o ? o r a c i ó n d e la m i s m a n a t u r a l e z a q u e l a 
q u e l u e g o s i g u e : "El atleta r o b u s t o d e la l i b e r t a d ¿dejará p a s a r l a o c a -
s i ó n d e h a c e r f r e n t e á la t i r a n í a ? " ( Q u i n t a n a , ibíd.J. " A u d a z y a l e n t a -
d o (e l d u q u e d e S a b o y a ; e s t o es , siendo a u d a z y hallándose a l e n t a d o ) , 
n o s e d e s c o r a z o n ó j a m á s . " ( A . O r b e y G u e r r a ) . E s t a s a u t o r i d a d e s y 
m u c h a s o t r a s q u e p o d í a n a d u c i r s e , d e m u e s t r a n q u e la í n d o l e d e n u e s -
tra l e n g u a n o r e h u s a e s t a c l a s e d e c o n s t r u c c i o n e s . 

1 3 7 6 . P o r e l i p s i s s e m e j a n t e á la e x p l i c a d a e n e l p á r r a f o a n t e r i o r , 
p u e d e c a l l a r s e e n o r a c i o n e s d e v e r b o c o n e x i v o el p r e t é r i t o d e g e r u n -
d i o habiendo sido. E j e m p l i f i c a y a u t o r i z a e s t a d o c t r i n a e l s i g u i e n t e p a -
s a j e t o m a d o d e u n a o b r a d e D . J o a q u í n G a r c í a I c a z b a l c e t a : " G u z m á n , 
más avisado ó más medroso q u e s u s c o m p a ñ e r o s , no quiso a g u a r d a r la 
l l e g a d a d e C o r t é s . " E x p r e s a n d o las p a l a b r a s c a l l a d a s , s e d i r í a : " H a -
biendo sido Guzmán más avisado ó m á s m e d r o s o q u e s u s c o m p a ñ e -
r o s , " e t c . 

1 3 7 7 . E n l a s c o n s t r u c c i o n e s a b s o l u t a s , e l g e r u n d i o ó e l p a r t i c i p i o 
p a s i v o p r e c e d e n , p o r r e g l a g e n e r a l , al s u s t a n t i v o c o n e l c u a l s e c o n s -
t r u y e n , y as í s o n i n c o r r e c t a s e s t a s frases: el respeto á la autoridad per-
dido, p e l i g r a la t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a : ^ estando p e n e t r a d o d e e s t a v e r -
d a d , la d e f i e n d o . L a s i n t a x i s p i d e q u e el p a r t i c i p i o perdido y el g e r u n d i o 
estando p r e c e d a n r e s p e c t i v a m e n t e al s u s t a n t i v o respeto y a l p r o n o m b r e 
p e r s o n a l yo, e n e s t e o r d e n : perdido el respeto á la a u t o r i d a d , e t c . ; estan-
do yo penetrado d e e s t a v e r d a d , p r o c u r o d e f e n d e r l a . 

X I 

De las oraciones de participio. 

1 3 7 8 . S e l l a m a n o r a c i o n e s d e p a r t i c i p i o l a s c o n s t r u c c i o n e s 

e n q u e d e s e m p e ñ a o f i c i o i m p o r t a n t e e s a p a r t e d e l a o r a c i ó n . 

1 3 7 9 . A s í l o s p a r t i c i p i o s a c t i v o s c o m o l o s p a s i v o s c o m u n m e n -

t e p u e d e n r e s o l v e r s e e n p r o p o s i c i o n e s r e l a t i v a s ; v . g . : e l o b e d i e n -

t e á l a l e y , n o t e m e e l c a s t i g o ; e s t o e s : e l q u e o b e d e c e á l a l e y , 

n o t e m e a l c a s t i g o ; d e l a m i s m a s u e r t e l o s p a r t i c i p i o s acostum-
brado, agradecido y atrevido s e p u e d e n d e s c o m p o n e r r e s p e c t i -

v a m e n t e e n e s t a s p r o p o s i c i o n e s : el que acostumbra; el que agra-
dece', el que se atreve. 

E n e l p á r r a f o 7 0 8 s e h a n e n u n f e r a d o l o s v e r b o s c u y o s p a r t i -

c i p i o s p u e d e n f o r m a r c o n s t r u c c i o n e s a b s o l u t a s . 

1 3 8 0 . E s t a s c o n s t r u c c i o n e s r e s u l t a n d e l a c o m b i n a c i ó n d e l 

p a r t i c i p i o c o n u n n o m b r e s u s t a n t i v o ó c o n u n p r o n o m b r e . P u e -

d e n r e s o l v e r s e e n o r a c i o n e s a c c e s o r i a s d e g e r u n d i o ó e n o r a c i o -

n e s c u y o v e r b o s e h a l l e e n u n m o d o p e r s o n a l m o d i f i c a d o p o r 

a l g ú n a d v e r b i o d e t i e m p o ; s i r v a n d e e j e m p l o l o s p a s a j e s s i g u i e n -

t e s t o m a d o s d e b u e n o s e s c r i t o r e s : " V a r i a s . . . . s o n p o r t a n t o 

l a s o p i n i o n e s q u e nacidas d e e s t a i n m e n s a o b s c u r i d a d , h a n p u g -

n a d o p o r s e ñ o r e a r l a s r e g i o n e s d e l a e r u d i c i ó n . " ( A m a d o r d e 

l o s R í o s ) . E l p a r t i c i p i o nacidas p u e d e r e s o l v e r s e e n e s t a o r a c i ó n 

d e g e r u n d i o : " V a r i a s s o n l a s o p i n i o n e s q u e habiendo nacido d e 

e s t a i n m e n s a o b s c u r i d a d , " e t c . " E l S u m o P o n t í f i c e d e s p a -

c h ó c u a t r o c o r r e o s a l c a r d e n a l C o m p e g i o , m a n d á n d o l e q u e lle-

gado á I n g l a t e r r a p r o c u r a s e r e c o n c i l i a r a l R e y c o n l a R e i n a . " 

( R i v a d e n e i r a ) E l p a r t i c i p i o llegado s e p u e d e r e s o l v e r e n e s t a 

o r a c i ó n d e s u b j u n t i v o : q u e "luego que llegase á I n g l a t e r r a , " e t c . 

E s t a c o n s t r u c c i ó n d e C e r v a n t e s : "Entrados e n s u a p o s e n t o " 

( Q u i j o t e ) , s e p u e d e c o n v e r t i r e n e s t a o t r a : "Cuando entraron ó 

asi que entr-aron e n s u a p o s e n t o . " " M u y e n t r a d o e l s i g l o X V I 

f u é c u a n d o t o m a m o s e l v e r s o s u e l t o d e l o s i t a l i a n o s . " ( M . d e 

l a R o s a ) . C o n e l g e r u n d i o s e h a b r í a d i c h o : estando muy entrado 
e l s i g l o X V I , " e t c . "Dadas estas disposiciones, s a l i ó d e M o n t a l -

b á n " ( Q u i j o t e ) , ó l o q u e e s l o m i s m o : habiendo sido dadas e s t a s 

d i s p o s i c i o n e s s a l i ó d e M o n t a l b á n . "Conquistada España p o r l o s 

á r a b e s e n e l s i g l o V I I I e l i d i o m a v u l g a r f u é a p a r t á n d o s e 

c a d a v e z m á s d e s u o r i g e n p r i m e r o " ( M o r a t í n L . ) , e s t o e s : ha-

biendo sido conquistada España p o r l o s á r a b e s , e t c . " Criado e n 

e l a m o r d e l a s l e t r a s y d e l a s c i e n c i a s , h a b í a s e i n i c i a d o e n s u 

e s t u d i o e n l a c i u d a d d e J a é n " ( A m a d o r d e l o s R í o s ) , ó l o q u e 

e s l o m i s m o , habiendo sido criado e n e l a m o r d e l a s l e t r a s , e t c . 

Apoderado d e e s t a s l l a v e s m a e s t r a s , f u é l e y a h a c e d e r o e n t r a r 

c o n p l a n t a s e g u r a e n e l d i f í c i l t e r r e n o d e l a e s p e c u l a c i ó n c i e n -

t í f i c a " ( A m a d o r d e l o s R í o s ) ; e x p r e s a n d o e l a u x i l i a r habiendo, 
s e h a b r í a d i c h o : habiéndose apoderado, e t c . " I d o s l o s p r o c u r a d o -

r e s , q u e d a r o n t o d o s a g u a r d a n d o e l e f e c t o d e l o s i n f o r m e s e n v i a -

d o s " ( G a r c í a I c a z b a l c e t a ) ; e s t o e s : habiéndose ido, e t c . " S a l a z a r , 

arrebatado d e i r a , e x c l a m ó e n v o z a l t a " ( G a r c í a I c a z b a l c e t a ) ; 



e s t o e s : habiéndose arrebatado d e i r a . 1 1 1 A r r e p e n t i d o d e l p r i m e r 

i n t e n t o | S i n p a s a r a d e l a n t e m e v o l v i e r a . " ( E r c i l l a c i t a d o p o r 

C u e r v o ) R e s u e l t o e l p a r t i c i p i o s e h a b r í a d i c h o : " Habiéndome 
arrepentido ó estando arrepentido." " entristecidos de e l lo 
a l g u n o s d e l o s s u y o s , s e d e t e r m i n a r o n á s a c a r l a d e l a m o d e s t i a 

e n q u e v i v í a . . . . 1 1 ( C u e r v o ) ; r e s u e l t o e l p a r t i c i p i o s e t e n d r í a 

e s t a o r a c i ó n d e v e r b o c u a s i - r e f l e j o : " h a b i é n d o s e e n t r i s t e c i d o d e 

e l l o , " e t c . 

1 3 8 1 . F i j a n d o l a a t e n c i ó n e n l o s e j e m p l o s a r r i b a c i t a d o s , o c u -

r r e n l a s o b s e r v a c i o n e s s i g u i e n t e s : 

I a L o s p a r t i c i p i o s d e p r e t é r i t o t o m a d o s e n s e n t i d o p a s i v o , 

p e r t e n e c i e n t e s á v e r b o s t r a n s i t i v o s , c o n c u e r d a n c o n l a p e r s o n a 

p a c i e n t e ó s u j e t o d e l a o r a c i ó n d e p a s i v a , a s í e n l a c o n s t r u c c i ó n 

a b s o l u t a , c o m o e n l a o r a c i ó n q u e r e s u l t a d e r e s o l v e r e l p a r t i c i -

pio en un gerundio ó en un m o d o personal ; v. g.: dadas estas 
disposiciones, ó habiendo sido dadas, ó luego que fueron dadas. 

2 a L o s p a r t i c i p i o s d e p r e t é r i t o p e r t e n e c i e n t e s á v e r b o s i n t r a n -

s i t i v o s , e n c o n s t r u c c i ó n a b s o l u t a , c o n c u e r d a n c o n e l s u j e t o d e l 

v e r b o i n t r a n s i t i v o ; p e r o r e s u e l t a l a o r a c i ó n e n u n g e r u n d i o ó e n 

u n m o d o p e r s o n a l , e l p a r t i c i p i o q u e d a i n v a r i a b l e e n l a t e r m i n a -

c i ó n m a s c u l i n a s i n g u l a r ; v . g . : opiniones que nacidas, ó b i e n opi-

niones que habiendo nacido, etc. 

3 a L o s p a r t i c i p i o s d e p r e t é r i t o p e r t e n e c i e n t e s á v e r b o s p r o -

n o m i n a l e s i n t r a n s i t i v o s ó c u a s i - r e f l e j o s p i e r d e n e l e n c l í t i c o se, 

q u e r e c o b r a n l u e g o q u e s e r e s u e l v e n e n u n g e r u n d i o ó e n u n 

m o d o p e r s o n a l ; v . g . : " A p o d e r a d o d e e s t a s l l a v e s , " o habiéndose 
a p o d e r a d o d e e s t a s l l a v e s ; 11Idos l o s p r o c u r a d o r e s , " ó habiéndose 
ido l o s p r o c u r a d o r e s ; " A r r e p e n t i d o d e l p r i m e r i n t e n t o , " ó habién-
dose arrepentido d e l p r i m e r i n t e n t o . 

1 3 8 2 . A l a s a n t e r i o r e s o b s e r v a c i o n e s d e d u c i d a s d e l o s e j e m p l o s c i -
t a d o s e n e l p á r r a f o 1 3 8 0 , h a y q u e a g r e g a r a l g u n a s o t r a s : 

4 * E l p a r t i c i p i o p a s i v o u s a d o e n c o n s t r u c c i ó n a b s o l u t a c o n c u e r d a 
á v e c e s c o n u n a ó m á s o r a c i o n e s ; v. g . : " Y visto cuan paca cosa | v a l e n 
l a s b u e n a s r a z o n e s . " ( C a s t i l l e j o c i t a d o p o r l o s s e ñ o r e s C a r o y C u e r v o ) . 

5* H m c a í d o y a e n d e s u s o l a s o r a c i o n e s a b s o l u t a s q u e r e s u l t a n d e 

1 Arrebatar, en la forma pronominal arrebatarse, significa: "Enfure-
cerse, dejarse llevar de alguna pasión, y especialmente de la ira." (Dic-
cionario de la Real Academia). 

o m i t i r e l a u x i l i a r habiendo a n t e s d e l p a r t i c i p i o d e p r e t é r i t o e n o r a c i o -
n e s t r a n s i t i v a s d e g e r u n d i o , t a l e s s o n e s t a s q u e c e n s u r a la R e a l A c a -
d e m i a : "sabido p o r c i e r t o l a g e n t e q u e e l d u q u e t e n í a " ( c a p . X L I d e l 
l i b r o I V d e l A m a d í s ) ; " h e c h o e l M a r q u é s d e C a ñ e t e el c a s t i g o e n e l 
P e r ú l l e g a n m e n s a j e r o s d e C h i l e " (La Araucana, s u m a r i o d e l c a n t o 
X I I I ) ; "hecho d e l m o r r i ó n c e l a d a " ( C e r v a n t e s ) . Á e s t o s e j e m p l o s q u e 
p r e s e n t a la R e a l A c a d e m i a e n s u G r a m á t i c a , h a y q u e a ñ a d i r e s t o s o t r o s 
c i t a d o s p o r l o s s e ñ o r e s C a r o y C u e r v o : "Visto los senadores c o m o D i -
d o | P o r el c a m i n o d e r a z ó n l l e v a d a | E n e l a r m a d o l a z o h a b í a c a í d o " 
( E r c i l l a ) ; " N o o s e n t r o m e t á i s e n t e m p o r a l e s c o n g o j a s , y cumplido c o n 
e l t r a b a j o d e v u e s t r a s m a n o s , t o m a d c u a n t o t i e m p o p u d i é r e d e s p a r a 
o s e n c e r r a r e n v u e s t r o o r a t o r i o . " ( M t r o . A v i l a ) . E n t o d o s l o s e j e m p l o s 
a n t e r i o r e s h a c e fa l ta el g e r u n d i o habiendo a n t e s d e l p a r t i c i p i o d e p r e -
térito: habiendo hecho el Marqués de Cañete, etc.; habiendo hecho del 
m o r r i ó n c e l a d a ; y as í e n l o s d e m á s e j e m p l o s . 

E s i g u a l m e n t e c e n s u r a b l e la e l i p s i s d e l a u x i l i a r habiendo e n e s t e p a -
s a j e d e Q u i n t a n a : " G a e t a r e n d i d a y puesto e n e l l a p o r c o m a n d a n t e á 
Luis de Herrera, G o n z a l o d i ó la v u e l t a á N á p o l e s ; puesto á Luis de He-
rrera, en vez de habiendo puesto. 

E n la v o z p a s i v a h a b r í a s i d o c o r r e c t a la c o n s t r u c c i ó n a b s o l u t a : pues-
to p o r c o m a n d a n t e Luis de Herrera. C o n f o r m e á la d o c t r i n a e x p u e s t a , 
s e r á m u y v i c i o s a la l o c u c i ó n escrito yo la carta, la e n v i é al c o r r e o ; p o r 
el c o n t r a r i o , s e r á c o r r e c t a e s t a o t r a : escrita la carta, la e n v i é al c o r r e o . 
E n la p r i m e r a o r a c i ó n q u e e s t r a n s i t i v a , h a y la e l i p s i s d e l a u x i l i a r ha-
biendo; e n la s e g u n d a , q u e e s p a s i v a , s e h a c a l l a d o habiendo sido. 

S i g u i é n d o l a s h u e l l a s d e la s i n t a x i s l a t i n a , n u e s t r o s p o e t a s h a n 
c o n c e d i d o a l p a r t i c i p i o d e p r e t é r i t o e l r é g i m e n d e a c u s a t i v o . S e p u e -
d e c o m p r o b a r e s t e h e c h o c o n las s i g u i e n t e s a u t o r i d a d e s t o m a d a s d e l 
T r a t a d o d e l P a r t i c i p i o d e l e m i n e n t e filólogo D . M i g u e l A n t o n i o C a r o . 

" G r i t a n d o v a e l c a b a l l e r o | P u b l i c a n d o s u g r a n m a l , | Vestido ropas 
d e l u t o | A f o r r a d a s e n s a y a l . " ( D . J u a n M a n u e l ) ; " — L o s a l e m a n e s I 
El fiero cuello atados." ( Garcilaso ) ; "El cuello al yugo atados | Los 
b u e y e s v a n r o m p i e n d o l o s s e m b r a d o s . " ( L e ó n ) ; — " C o r o n a d o | C o n e l 
m a t e r n o mulo frente y sienes" ( L e ó n ) ; "Vestido blanca pluma, r iza y 
c a n a . " ( L o p e ) ; " D e s n u d a e l b r a z o , el pecho descubierta" ( G ó n g o r a ) ; 
" D e s d e la b a r b a a l p i e escamas vestido" ( G ó n g o r a ) ; " D e s n u d a el c u e -
l l o , desceñida el anto." ( D . A . S a a v e d r a ) ; — " C o r o n a d o | D e p á m p a -
n o s l a s s i e n e s " ( M e l é n d e z ) ; A e s t a s a u t o r i d a d e s a c o m p a ñ a n , e n t r e 
o t r a s , d o s d e C e r v a n t e s : " A q u e l l a t a r d e s a c a r o n á p a s e a r á D . Q u i j o -
t e . . . . vestido un balandrán d e p a ñ o l e o n a d o . " ( Q u i j o t e ) ; " . . . . l o s 

a l c a n z ó u n h o m b r e q u e d e t r á s d e e l l o s v e n i a vestido un gabán d e 
p a ñ o fino v e r d e . " ( Q u i j o t e ) 

E s t a c o n s t r u c c i ó n p e r m i t i d a e n v e r s o e s d e p o c o u s o e n p r o s a . 1 

1 3 8 4 . C o m o y a s e e x p l i c ó c o n a l g u n a e x t e n s i ó n e n l o s p á r r a f o s 6 9 6 

1 La construcción de que se habla en el texto es idéntica á la empleada 
por los clásicos latinos en locuciones como éstas: «Indutus exuvias» (Vir-
gilio); «Stratus membra,¡> (Hor.) 



y 6 9 7 , h a y a d j e t i v o s v e r b a l e s t e r m i n a d o s e n nte q u e c o n s e r v a n c o n e l 
r é g i m e n d e l v e r b o la í n d o l e d e v e r d a d e r o s p a r t i c i p i o s . T a m b i é n e s t o s 
f o r m a n c o n s t r u c c i o n e s a b s o l u t a s ; v. g . : asisíenle a s i d u o á l a s c o n f e r e n -
c i a s d e l A t e n e o , aprovechó las l u m i n o s a s l e c c i o n e s d e m a e s t r o s e s c l a r e -
c i d o s ; p u e d e q u e d a r r e s u e l t a e s t a o r a c i ó n e n u n a d e g e r u n d i o : habien-
do sido asiduo asistenteí l a s c o n f e r e n c i a s 'del A t e n e o , a p r o v e c h ó , e tc . 

1 3 8 5 . L a m i s m a c o n s t r u c c i ó n a b s o l u t a c o r r e s p o n d e á c i e r t o s a d j e -
t i v o s q u e p o d e m o s l l a m a r p a r t i c i p i a l e s p o r la a f i n i d a d q u e t i e n e n c o n 
a l g u n o s p a r t i c i p i o s , y a s e a n d e p r e s e n t e ó d e p r e t é r i t o ; s o n e j e m p l o s 
d e e s t a c l a s e d e c o n s t r u c c i c n e s las s i g u i e n t e s : " E n el a ñ o d e 1 5 4 8 s e 
c e l e b r ó e n V a l l a d o l i d , ausente el emperador C a r l o s V , el c a s a m i e n t o d e 
la I n f a n t a D o ñ a M a r í a s u h i ja c o n el a r c h i d u q u e M a x i m i l i a n o . " ( M o r . 
O r i g . d i s c . hisr. , c i t a d o p o r C u e r v o ) ; ausente el emperador s e p u e d e re-
s o l v e r e n e s t a o r a c i ó n : estando ausente el emperador; "limpias las ar-
mas; listos los caballos y apercibidos para l a l u c h a , e m p e ñ ó s e el c o m b a -
te c o n i g u a l a r d o r p o r a m b a s p a r t e s . " E s t a o r a c i ó n , as í c o m o la a n t e -
r ior , p u e d e r e s o l v e r s e e n u n a d e g e r u n d i o , e n es ta f o r m a : estando lim-
pias las armas, listos los caballos, etc. 

1 3 8 6 . S i u n p a r t i c i p i o d e p r e t é r i t o t i e n e d o s f o r m a s , u n a r e -

g u l a r y o t r a i r r e g u l a r , l a p r i m e r a s e c o m b i n a c o n l o s a u x i l i a r e s 

ser y haber, y d e e s t a c o m b i n a c i ó n r e s u l t a n l o s t i e m p o s c o m -

p u e s t o s , a s í e n l a v o z p a s i v a c o m o e n l a a c t i v a ; l o s p a r t i c i p i o s 

i r r e g u l a r e s y l o s a d j e t i v o s p a r t i c i p i a l e s q u e d a n d e s t i n a d o s p a r a 

l o s o t r o s u s o s ; e n c o n s t r u c c i ó n a b s o l u t a , p o r e j e m p l o , n o s e d i -

r á : llenadas las copas d e v i n o , l a s a p u r a r o n l o s c o n v i d a d o s ; s i n o 

llenas las copas d e v i n o , l a s a p u r a r o n l o s c o n v i d a d o s . P o r e l 

c o n t r a r i o , s e r á e x p r e s i ó n i n c o r r e c t a e s t a : tú has lleno e s t a s c o -

p a s d e v i n o ; l a c o r r e c t a s e r á e s t a o t r a : tú has llenado l a s c o p a s 

d e v i n o . 

1 3 8 7 . L o s v e r b o s prender, romper, freir y proveer t o m a n i n -

d i s t i n t a m e n t e u n o ú o t r o p a r t i c i p i o , p a r a f o r m a r l o s t i e m p o s 

c o m p u e s t o s , t a n t o e n l a f o r m a a c t i v a c o m o e n l a p a s i v a ; y a s í 

. s e d i c e : he prendido ó he preso; he rompido ó he roto-, he freído ó 

he frito; he proveído ó he provisto. N o h a y l a m i s m a l i b e r t a d p a -

r a e m p l e a r a m b a s f o r m a s c u a n d o e l p a r t i c i p i o h a c e o f i c i o d e a d -

j e t i v o ó d e s u s t a n t i v o ; n o s e d i r á , p o r l o m i s m o , \\x\z. levita rom-
pida, s i n o u n a levita rota, n i s e d i r á : e n e s t a c á r c e l hay muchos 
prendidos s i n o muchos presos, p u e s l o s o f i c i o s d e a d j e t i v o s ó d e 

s u s t a n t i v o s s e d e s e m p e ñ a n p o r l a s f o r m a s i r r e g u l a r e s . 

X I I 

Oraciones Relativas. 
1 3 8 8 . E n t e n d e m o s p o r p r o p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a q u e l l a s e n q u e 

u n p r o n o m b r e r e l a t i v o d e s e m p e ñ a e l o f i c i o d e s u j e t o ó d e c o m -

p l e m e n t o , y a s e a é s t e d i r e c t o , i n d i r e c t o ó c i r c u n s t a n c i a l . 

L o s p r o n o m b r e s r e l a t i v o s s o n que, cual, quien y cuyo. T r a t a -

r e m o s s e p a r a d a m e n t e d e c a d a u n o d e e l l o s . 

Oraciones en que interviene el relativo QüE. 

1 3 8 9 . E n e l p á r r a f o 3 8 8 y a s e h i z o c o n s t a r l a d i f e r e n c i a q u e 

h a y e n t r e e l que reproductivo y e l que anunciativo, y e n e l § 3 9 4 

s e e n u m e r a n l a s d i v e r s a s p a r t e s d e l a o r a c i ó n q u e p u e d e n d e s -

e m p e ñ a r e l o f i c i o d e a n t e c e d e n t e d e l que r e l a t i v o . 

R e c u é r d e s e t o d o l o e x p u e s t o e n e l § 3 9 5 a c e r c a d e l a s o r a -

c i o n e s e x p l i c a t i v a s y e s p e c i f i c a t i v a s e n q u e i n t e r v i e n e e l r e l a t i -

v o que. 
1 3 9 0 . A u n c u a n d o e l a n t e c e d e n t e , c o m o s u n o m b r e l o i n d i -

c a , h a d e p r e c e d e r a l r e l a t i v o , p u e d e á v e c e s i r p o s p u e s t o p o r 

h i p é r b a t o n ó a l t e r a c i ó n d e l o r d e n e n q u e s e d e b e n c o l o c a r l o s 

e l e m e n t o s s i n t á c t i c o s d e l a o r a c i ó n . 

E n p o e s í a e s e l e g a n t e i n t e r p o n e r e l r e l a t i v o e n t r e u n d e m o s -

t r a t i v o y e l a n t e c e d e n t e p o s p u e s t o ; v . g . : "Estos, F a b i o , ¡ a y d o -

l o r ! que v e s a h o r a | Campos de soledad, m u s t i o c o l l a d o ; " l a m i s -

m a t r a s p o s i c i ó n s e a d v i e r t e e n e s t o s v e r s o s d e M o r a t í n : 

"Estos que l e v a n t ó d e m á r m o l d u r o 

Sacros altares l a c i u d a d f a m o s a . " 

G r a m á t i c o s e m i n e n t e s o b s e r v a n q u e e s t a t r a s p o s i c i ó n s ó l o e s 

p e r m i t i d a c u a n d o e l a n t e c e d e n t e v a a c o m p a ñ a d o d e a l g u n a p a -

l a b r a ó l o c u c i ó n c a l i f i c a t i v a , c o m o s e v e r i f i c a e n l o s e j e m p l o s 

p r o p u e s t o s ; s o n p o r l o m i s m o r e p r e n s i b l e s e s t a s t r a s p o s i c i o n e s : 

las que p a d e z c o penas; " A m o r e n t r e l a s r o s a s N c r e c e l a n d o e l 

p i c o | D e u n a que a l l í v o l a b a | Abeja s a l i ó h e r i d o . " 



I 3 9 1 - C o n f r e c u e n c i a s e p o s p o n e el a n t e c e d e n t e al r e l a t i v o ? » * , t r o -
c á n d o s e é s t e d e r e p r o d u c t i v o e n a n u n c i a t i v o . 

T a l i n v e r s i ó n s e ver i f i ca c u a n d o la p r o p o s i c i ó n r e l a t i v a e s c o m p l e -
m e n t o d i r e c t o d e u n v e r b o t r a n s i t i v o . S i r v á m o n o s d e a l g u n o s e j e m p l o s 
para a c l a r a r e s t a d o c t r i n a . Fr . L u i s d e L e ó n , e n l o s ' ' N o m b r e s d e 
C r i s t o , " d i c e : " v e a m o s a g o r a q u é c o s a e s g r a c i a , q u é f u e r z a e s la s u -
y a , y en qué manera, s a n a n d o la v o l u n t a d c i í a p a z e n i o d o el h o m b r e 
i n t e r i o r y e x t e r i o r . " L a l o c u c i ó n veamos en qué manera, e n d o n d e e l 
que es anunciativo, p o r ir a n t e p u e s t o al s u s t a n t i v o manera, p o d r í a t r o -
c a r s e e n e s i a o t r a : " v e a m o s la manera en que," e n la c u a l el que e s r e -
p r o d u c t i v o . Para m a y o r c l a r i d a d , m u l t i p l i c a r e m o s l o s e j e m p l o s ; c o n 
i g u a l c o r r e c c i ó n p o d e m o s d e c i r : e n s e ñ a r e m o s á qué uso s e d e s t i n a e s -
t e a p a r a t o ; ó b i e n , enseñaremos el uso á que s e d e s t i n a e s t e a p a r a t o ; m a -
n i f e s t a r é qué u s o s e h a c e d e e s t a m á q u i n a , ó t a m b i é n , manifestaré el uso 
que s e h a c e d e e s t a m á q u i n a ; descubriré la m e d i c i n a con que s e c u r a e s t a 
e n f e r m e d a d , ó d e s c u b r i i é con qué medicina s e c u r a e s t a e n f e r m e d a d . 

1 3 9 2 . H a y c o n s t r u c c i o n e s e n las c u a l e s n o p u e d e m u d a r s e e l r e la -
t i v o que d e r e p r o d u c t i v o e n a n u n c i a t i v o ; tal e s e s t a : " S i G a r c i l a s o , 
Fr, L u i s d e L e ó n y R i o j a s o n u n i v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d o s y c o n t a d o s 
e n t r e l o s p r í n c i p e s d e n u e s t r a p o e s í a , lo d e b e n á la manera en que c u l -
t i v a r o n y s u p i e r o n s e r v i r s e d e n u e s t r a l e n g u a . " ( S e g o v i a , Bise, acad.) 
A q u í s e v e q u e la t r a s p o s i c i ó n n o e s p o s i b l e , y s e a d v i e r t e t a m b i é n q u e 
l a p r o p o s i c i ó n d e r e l a t i v o " á la m a n e r a e n q u e , " e s c o m p l e m e n t o i n -
d i r e c t o , p u e s t o q u e el c o m p l e m e n t o d i r e c t o e s el s u s t a n t i v o n e u t r o lo. 

1 3 9 3 . M a s a u n s i e n d o l a p r o p o s i c i ó n r e l a t i v a c o m p l e m e n t o d i r e c -
to , n o s u f r e la i n v e r s i ó n e x p l i c a d a e n el párrafo 1 3 9 1 , si va p o s p u e s t o 
e l v e r b o d e q u e e s c o m p l e m e n t o . A n a l i c e m o s e s t a c o n s t r u c c i ó n d e N ú -
ñ e z d e A r e n a : " E l c u a l c o n s u t e m e r i d a d y d e s c o n c i e r t o h a u s a d o d e 
el las en la manera q u e s a b e m o s . " 

N ó t e s e c ó m o e l r e l a t i v o que, n o p u e d e a n t e p o n e r s e a l s u s t a n t i v o 
manera; y c ó m o , p o r o t r a par te , e l v e r b o sabemos s e h a l l a p o s p u e s t o al 
r e l a t i v o m e n c i o n a d o . M a s si el v e r b o s e a n t e p o n e , sí p o d r á h a c e r s e 
la t r a s p o s i c i ó n , d i c i e n d o i n d i s t i n t a m e n t e : s a b e m o s en qué manera ha 
u s a d o d e e l l a s , ó s a b e m o s la manera en que h a u s a d o d e e l l a s . 

1 3 9 4 . A q u í c o r r e s p o n d e i n v e s t i g a r c u á n d o d e b e e x p r e s a r s e 

y c u á n d o o m i t i r s e e l a r t í c u l o a n t e s d e l r e l a t i v o que, y e n q u é 

c a s o s h a y l i b e r t a d p a r a e x p r e s a r l o ú o m i t i r l o . 

1 3 9 5 . S i e l r e l a t i v o que e s e s p e c i f i c a t i v o y v a i n m e d i a t o á s u 

a n t e c e d e n t e , e l a r t í c u l o n o t i e n e c a b i d a ; s i r v a n d e e j e m p l o l a s 

a u t o r i d a d e s q u e s i g u e n : " T o d a l a c l a r i d a d d e l a c i e n c i a n o l l e -

g a á d i s i p a r las tinieblas que ocultan los misterios divinos." ( P . 

M i g u e l M i r ) ; " E n v i ó d e s p u é s d o s b e r g a n t i n e s p o r l o s españoles 
que habían quedado e n N o m b r e d e D i o s . " ( Q u i n t a n a ) . 

1 3 9 6 . C u a n d o e l que e s e x p l i c a t i v o y s e h a l l a i n m e d i a t o á s u 

a n t e c e d e n t e , d e o r d i n a r i o s e o m i t e e l a r t í c u l o ; v . g . : ' ' esta 
poesía s u g e s t i v a , que c i e r t a m e n t e e s d e u n e f e c t o m á g i c o . " ( M e -

n é n d e z y P e l a y o ) ; " e l p a d r e E d m u n d o s e f u é á l a ciudad 
d e Valencia de Francia que e s t á e n l a m i s m a r i b e r a d e l r í o R ó -

d a n o . " ( P . R i v a d e n e i r a ) 

1 3 9 7 . S e p o d r á e x p r e s a r e l a r t í c u l o , s i f u e r e m e n e s t e r p o n e r 

d e r e s a l t o e l a n t e c e d e n t e d e l a p r o p o s i c i ó n e x p l i c a t i v a ; d e t e r -

m i n a r e l g é n e r o y n ú m e r o d e l r e l a t i v o , p a r a e v i t a r t o d a a n f i b o -

l o g í a , ó b i e n s i e l r e l a t i v o y s u a n t e c e d e n t e e s t u v i e s e n m u y d i s -

t a n t e s . E n e l p r ó l o g o á l a V e r s i ó n d e P e r s i o s e l e e : " E l m á s 

c é l e b r e d e t o d o s ( l o s c o m e n t a r i o s ) e s e l d e C a s a u b o n , trabajo 
d e e r u d i c i ó n p r o d i g i o s a , del q u e d e c í a E s c a l í g e r o p o c o a m i g o 

d e n u e s t r o p o e t a : " L a s a u c e v a u t m i e u x q u e l e p o i s s o n . " ( V i g i l ) . 

"Bel" g e n i t i v o d e l a r t í c u l o el, h a c e q u e s e fije l a a t e n c i ó n d e l 

l e c t o r e n e l a n t e c e d e n t e " trabajo de erudición prodigiosa." E l 

m i s m o o b j e t o t i e n e l a e x p r e s i ó n d e l a r t í c u l o e n e s t a s f r a s e s d e 

A l t a m i r a n o : ' ' E l A n á h u a c e s t á e s c r i t o e n romance endecasílabo 
asonantado, en ÉL que s e n o t a n p o r c i e r t o m u c h o s t r o z o s b e l l í -

s i m o s . " " A s i s t i ó á l a b o d a l a h e r m a n a d e l j o v e n A r t u r o , l a m i s -

m a q u e t a n t o h a b í a s u s p i r a d o p o r e s t e e n l a c e . " S i n e l a r t í c u l o 

la q u e a q u í i n d i c a e l n ú m e r o y g é n e r o d e l a n t e c e d e n t e , l a c o n s -

t r u c c i ó n h a b r í a s i d o a n f i b o l ó g i c a , p u e s d i c i e n d o : a s i s t i ó á l a b o -

da la hermana del joven Arturo, que tanto había suspirado por 
e s t e e n l a c e , q u e d a e n d u d a q u i é n d e s e ó e l e n l a c e , s i A r t u r o ó 

s u h e r m a n a . 

1 3 9 8 . C u a n d o e l a n t e c e d e n t e d e l r e l a t i v o e s n o m b r e p r o p i o , e l que 
n o p u e d e s e r e s p e c i f i c a t i v o ; y a u n q u e e s l o c o m ú n q u e n o c o n s i e n t a 
a r t í c u l o , l e a d m i t e para d i s t i n g u i r á u n i n d i v i d u o d e o t r o d e l m i s m o 
n o m b r e ; y a s í s e d i r á : Pedro Martínez, el que v i v e e n la c a s a d e e n -
f ren te , si por v e n t u r a h u b i e s e o t r o P e d r o M a r t í n e z . 

1 3 9 9 . N o s e o m i t e el a r t í c u l o c u a n d o é s t e d e s e m p e ñ a o f i c i o d e v o z 
p r o n o m i n a l , d e m a n e r a q u e e s m á s b i e n p a l a b r a r e p r e s e n t a t i v a q u e 
a n u n c i a t i v a . E n e s t e c a s o p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o a r t í c u l o p r o n o m i -
n a l y c o m o v e r d a d e r o a n t e c e d e n t e d e l r e l a t i v o que. P a r a i l u s t r a r e s t a 
d o c t r i n a c i t a r e m o s a l g u n o s e j e m p l o s : " Y o s o y el que s o y . " ( P . S c i o ) ; 
" S e h a b l a b a e n n o m b r e d e la r e l i g i ó n , f r e n o d e l o s m o n a r c a s l o m i s -
m o q u e d e l o s s ú b d i t o s , y los que n o p o d í a n t e m e r c a s t i g o e n la t i e r r a , 
t e m b l a b a n al p e n s a r q u e t e n í a n t a n t a s a l m a s d e q u e d a r c u e n t a . ' ' ( G a r -



c í a I c a z b a ' c e t a ) ; Los v a l e a q u í l o m i s m o q u e el p r o n o m b r e aquellos: y 
aquellos que n o p o d í a n t e m e r c a s t i g o e n la t ierra, e t c . 

1 4 0 0 . E s e l e g a n t e c a l l a r á v e c e s el a n t e c e d e n t e n e u t r o lo; v. g . : 
" V e n d i ó J u d a s á J e s u c r i s t o , que f u é v e n d e r e l t e m p l o y á D i o s y á t o -
d o e l t e s o r o d e l c i e l o . " ( Q u e v e d o ) ; s i n e l i p s i s s e h a b r í a d i c h o : lo que 
fué vender, etc. 

1 4 0 1 . Si e l n e u t r o lo n o h a c e r e f e r e n c i a á n a d a d e l o d i c h o a n t e r i o r -
m e n t e , n o e s p o s i b l e o m i t i r l o , c o m o l u e g o s e e c h a d e ver e n e s t a fra-
s e d e M o r a t í n : " C u l t i v a d a l a p o e s í a e n el s i g l o a n t e r i o r y e n lo que \a 
d e l p r e s e n t e " 

1 4 0 2 . S u e l e o m i t i r s e el a n t e c e d e n t e d e l que r e p r o d u c t i v o , c u a n d o 
e s u n s u s t a n t i v o g e n é r i c o q u e p o r r a z ó n d e s u e x t e n s i ó n e s m u y c o m -
p r e n s i v o . E s t a e l i p s i s e s f r e c u e n t e e n b u e n o s a u t o r e s : D . A u r e l i a n o 
F e r n á n d e z G u e r r a s e p r o d u c e a s í : " el e n o j o s o á l b u m n o s e c o -
n o c í a e n t o n c e s , p e r o n o fa l taba QUE l e s u s t i t u y e s e ; " e s t o e s : cosa que 
l e s u s t i t u y e s e . S a n t a T e r e s a d e J e s ú s d i c e q u e " c u a n d o D i o s s u s p e n -
d e e l e n t e n d i m i e n t o d a l e d e QUE s e e s p a n t e y e n QUE s e o c u p e ; e s t o e s : 
d a l e m o t i v o d e que s e e s p a n t e y a s u n t o e n que s e o c u p e . 

1 4 0 3 . T a m b i é n s e c a l l a el a n t e c e d e n t e c u a n d o s e h a e x p r e s a d o e n 
o r a c i ó n a n t e r i o r , c o m o s e v e r i f i c a e n el s i g u i e n t e p a s a j e d e u n d i s c u r -
s o a c a d é m i c o : " C a y ó e n el exceso c o n t r a r i o al en que i n c u r r i e r o n l o s 
e n c i c l o p e d i s t a s . " C o m o s e v e , e n t r e al y que o c u r r e la p r e p o s i c i ó n en, 
c a l l a d o el a n t e c e d e n t e exceso q u e s e h a b í a e x p r e s a d o p o c o a n t e s . 

A u n q u e e s t a s c o n s t r u c c i o n e s s o n c o r r e c t a s , n o o b s t a n t e e s m e j o r 
ev i tar la s p o r s u d u r e z a y e s c a b r o s i d a d . 

X I I I 

Del QUE explicativo y del QUE especificativo. 

1 4 0 4 . E n e l p á r r a f o 3 9 5 s e h a d i c h o y a q u é s e e n t i e n d e p o r 

que relativo explicativo y por que especificativo. 

1 4 0 5 . L a í n d o l e e x p l i c a t i v a ó e s p e c i f i c a t i v a d e l a s p r o p o s i -

c i o n e s r e l a t i v a s d e p e n d e e n a l g u n o s c a s o s d e l p r o n o m b r e q u e 

e n e l l a s i n t e r v i e n e . 

E l r e l a t i v o cual n o p u e d e s e r s u j e t o d e o r a c i o n e s e s p e c i f i c a -

t i v a s ; n o e s c o r r e c t a e s t a c o n s t r u c c i ó n : " l o s h o m b r e s los cuales 

c o d i c i a n l a s r i q u e z a s d i c e n q u e n o l a s a p e t e c e n , " s i n o los hom-

bres que c o d i c i a n l a s r i q u e z a s d i c e n , e t c . 

1 4 0 6 . P o r e l c o n t r a r i o , h a y O r a c i o n e s e x p l i c a t i v a s e n l a s c u a -

l e s e l r e l a t i v o que n o p u e d e o c u p a r e l l u g a r d e l s u j e t o cual; s i 

e n e s t a o r a c i ó n : h a b í a m u c h o s c o n v i d a d o s , los cuales deseaban 

bailar, t r o c á r a m o s los cuales e n que, y d i j é r a m o s : h a b í a m u c h o s 

c o n v i d a d o s que d e s e a b a n b a i l a r , l a o r a c i ó n p a s a r í a d e e x p l i c a -

t i v a q u e e r a a n t e s á e s p e c i f i c a t i v a . L a p r i m e r a d e c l a r a q u e l o s 

c o n v i d a d o s e r a n m u c h o s y q u e todos deseaban bailar; l a s e g u n -

d a e x p r e s a q u e l o s c o n v i d a d o s q u e d e s e a b a n b a i l a r e r a n m u -

c h o s , p e r o q u e n o todos d e s e a b a n b a i l a r . 

1 4 0 7 . S i n e m b a r g o , si la e x t e n s i ó n d e l a n t e c e d e n t e e s t á l i m i t a d a 
p o r a l g u n a v o z ó frase d e t e r m i n a t i v a , e n la o r a c i ó n e x p l i c a t i v a p o d r á 
usarse ind i s t in tamente de que ó cual; v. g . : tus hermanos que estaban 
c o n v i d a d o s , ó los cuales e s t a b a n c o n v i d a d o s r e h u s a r o n b a i l a r . E l a n -
t e c e d e n t e hermanos q u e d a y a d e t e r m i n a d o p o r el p o s e s i v o tus, y p o r lo 
m i s m o el que s ó l o p u e d e s e r e x p l i c a t i v o ; c o m o s e ve , s i n i n c o r r e c c i ó n 
e s r e e m p l a z a d o p o r cuales. 

1 4 0 8 . E n a l g u n a s c o n s t r u c c i o n e s p u e d e é l que s e r e x p l i c a t i -

v o ó d e t e r m i n a t i v o , s e g ú n q u e m e d i e c o m a e n t r e e l a n t e c e d e n -

t e y e l r e l a t i v o , ó q u e s e s u p r i m a e s t e s i g n o d e p u n t u a c i ó n . R e -

c u é r d e s e e l e j e m p l o p r o p u e s t o e n e l p á r r a f o 3 9 5 . 

1 4 0 9 . L a p r o p o s i c i ó n d e r e l a t i v o r e s u l t a a n f i b o l ó g i c a c u a n d o 

e l que p u e d e s e r e x p l i c a t i v o ó e s p e c i f i c a t i v o ; s i s e d i c e , p o r e j e m -

p l o : la hermana de Pedro que está presente a f i r m a l o m i s m o , l a 

o r a c i ó n t i e n e d o s s e n t i d o s , s e g ú n q u e e l a n t e c e d e n t e e s Pedro 

ó l a hermana de Pedro; s i e l a n t e c e d e n t e e s P e d r o , e l que r e s u l -

t a e x p l i c a t i v o ; p e r o s i e s l a hermana de Pedro, e l que e s d e t e r -

m i n a t i v o , y e l s e n t i d o e s q u e afirma lo mismo n o c u a l q u i e r a h e r -

m a n a d e P e d r o , s i n o l a que está presente. 

1 4 1 0 . D e s a p a r e c e l a a n f i b o l o g í a s i e n v e z d e l r e l a t i v o que s e 

p o n e cual p r e c e d i d o d e l a r t í c u l o c o r r e s p o n d i e n t e , c o n s t r u y e n d o 

a s í l a e x p r e s i ó n : l a h e r m a n a d e P e d r o , la cual está presente; ó 

b i e n : l a h e r m a n a d e P e d r o el cual e s t á p r e s e n t e . 

1 4 1 1 . A u m e n t a la d i f i c u l t a d , si l o s s u s t a n t i v o s q u e p u e d e n t o m a r -
s e p o r a n t e c e d e n t e s s o n d e l m i s m o g é a e r o y d e i g u a l n ú m e r o . E s c r i -
t o r e s d e n o t a h a n e v i t a d o la a n f i b o l o g í a , r e p i t i e n d o el a n t e c e d e n t e d e s -
p u é s d e l r e l a t i v o cual; así l o p r a c t i c ó C e r v a n t e s e n e l s i g u i e n t e p a s a j e 
d e l Q u i j o t e : " el d e m o n i o q u e n o d u e r m e , o r d e n ó q u e e n a q u e l 
m i s m o p u n t o e n t r ó 1 el barbero á q u i e n Don Quijote q u i t ó el yelmo de 
Mambrino el cual barbero v ió á S a n c h o P a n z a " 

1 4 1 2 . Y a s e a el que e x p l i c a t i v o ó e s p e c i f i c a t i v o , c a r e c e , s e g ú n o b -

1 Lo correcto serla entrase• 



s e r v a C u e r v o , d e a c e n t o p r o s ó d i c o , y s e a p o y a e n a l g u n a v o z q u e v i e -
n e d e s p u é s d e é l ; v. g . : el niño que j u e g a ; el agua que d e a l l í b r o t a b a , 
e tc . T a m b i é n e s p r o c l í t i c o e l a r t í c u l o q u e á v e c e s p r e c e d e al r e l a t i v o , 
y l o s o n finalmente l a s p r e p o s i c i o n e s m o n o s í l a b a s . 

D e la í n d o l e p r o s ó d i c a d e l r e l a t i v o que s e i n f i e r e q u e n o p u e d e é s t e 
t e r m i n a r m i e m b r o d e p e r í o d o , p u e s c a r e c e r í a e n e s t e c a s o d e p u n t o 
d e a p o y o , y a s í n o s e d i i á : h e a c o m e t i d o u n a e m p r e s a , realizada la que 
l l e g a r é á ser r i c o ; s i n o realizada la cual, 6 la cual r e a l i z a d a , l l e g a -
ré, e t c . 

E n r a z o n e s d e í n d o l e p r o s ó d i c a s e f u n d a i g u a l m e n t e el e m p l e o d e 
l o s r e l a t i v o s que y cual. s e g ú n e s la p r e p o s i c i ó n q u e r i g e á u n o ú o t r o . 
( V é a n s e l o s p á r r a f o s 4 3 0 , 4 3 1 y 4 3 2 ) . 

X I V 

De las proposiciones de QUE anunciativo. 

1 4 1 3 . A l que anunciativo p u e d e n s e g u i r n o m b r e s s u s t a n t i v o s , 

a d j e t i v o s , a d v e r b i o s , i n f i n i t i v o s y o r a c i o n e s e n t e r a s ; p o r e j e m -

p l o : ¿qué libro e s é s t e ? ¡qué hermoso c í a ! ¡qué bien h a b l ó 

e l o r a d o r ! ¡qué ir y v e n i r d e c r i a d o s ! l o s a s t r ó n o m o s p r e d i j e -

r o n que h a b r í a e n e s t e a ñ o u n e c l i p s e t o t a l d e s o l . 

1 4 1 4 . L a s o r a c i o n e s d e que a n u n c i a t i v o s e d i v i d e n e n i n t e r r o -

g a t i v a s d i r e c t a s , i n t e r r o g a t i v a s i n d i r e c t a s , p o n d e r a t i v a s y c o n e -

x i v a s ó d e que c o n e x i v o . 

1 4 1 5 . L a s i n t e r r o g a t i v a s d i r e c t a s c o n t i e n e n u n a p r e g u n t a e x -

p r e s a ; v . g . : " ¡ A h C o r i d ó n ! | ¿ Q u é e s p e c i e d e l o c u r a ¡ S e a p o d e r a 

d e ti?» ( P a g a z a , Vers. de Virg.) L a s i n t e r r o g a t i v a s i n d i r e c t a s , 

s i n f o r m u l a r n i n g u n a p r e g u n t a , e x p r e s a n d e s e o d e s a b e r a l g o 

ó d e r e s o l v e r a l g u n a d u d a , ó s i m p l e m e n t e m a n i f i e s t a n i g n o r a n -

c i a . P u e d e d e c i r s e t a m b i é n c o n B e l l o q u e l a i n t e r r o g a c i ó n e n 

e s t a s o r a c i o n e s e s s u j e t o , c o m p l e m e n t o ó t é r m i n o d e u n v e r b o . 

E s s u j e t o e n e s t a c o n s t r u c c i ó n : lo qUe haya pasado entre los dos 
es h a s t a a h o r a u n m i s t e r i o ; e s c o m p l e m e n t o d i r e c t o e n e s t a o t r a : 

i g n o r o lo que haya pasado e n t r e l o s d o s ; finalmente e s t é r m i n o 

ó c o m p l e m e n t o c i r c u n s t a n c i a l e n e s t a o r a c i ó n : ignora t o d a -

vía sobre qué disertará el profesor. 

E n e s t o s e d i s t i n g u e n d e l a s d i r e c t a s , l a s c u a l e s n o f o r m a n 

p a r t e d e o t r a o r a c i ó n . S e g ú n B e l l o » t o d a p r o p o s i c i ó n i n t e r r o -

g a t i v a i n d i r e c t a p i d e u n a p a l a b r a i n t e r r o g a t i v a q u e l a i n t r o d u z -

c a . » ( G r a m . , c a p . X L V I ) . 

XV 

Oraciones de QUE ponderativo. 

1 4 1 6 . E s t a s o r a c i o n e s e n c a r e c e n l a s c o s a s y l a s p e r s o n a s , a s í 

c o m o l a s e x c e l e n c i a s ó d e f e c t o s d e u n a s y o t r a s . 

1 4 1 7 . C o b r a m a y o r e n e r g í a l a p o n d e r a c i ó n , s i e l e n c a r e c i -

m i e n t o s e s i g n i f i c a p r i n c i p a l m e n t e p o r l a p a r t í c u l a que, y n o p o r 

e l s u s t a n t i v o ó p o r e l a d j e t i v o q u e s e c o n s t r u y e c o n d i c h a p a r -

t í c u l a . E s m á s e x p r e s i v o e s t e g i r o : ¡ á qué t r i s t e s u e r t e v i v e c o n -

d e n a d o e l p r o s c r i t o ! q u e e s t e o t r o : ¡ t r i s t e s u e r t e l a d e l p r o s c r i -

t o ! E s m á s e x p r e s i v a e s t a l o c u c i ó n : ¡ d e qué p e l i g r o s t e h a s 

l i b r a d o ! q u e e s t a o t r a : \lospeligros de que te h a s l i b r a d o ! A n a -

l i z a n d o e s t e ú l t i m o e j e m p l o s e a d v i e r t e q u e e n e l p r i m e r g i r o 

e l que e s p o n d e r a t i v o y a n u n c i a t i v o , y e n e l s e g u n d o e s r e p r o -

d u c t i v o . 

1 4 1 8 . S i e n u n a o r a c i ó n d e que p o n d e r a t i v o ; el que s e re f i ere á u n 
s u s t a n t i v o c a l i f i c a d o p o r u n a d j e t i v o , é s t e h a d e ir p r e c e d i d o d e l a d -
v e r b i o tan; V . g . : ¡qué día tan hermoso/ M a s si la p o n d e r a c i ó n r e c a e 
s o b r e l a c u a l i d a d q u e e x p r e s a e l a d j e t i v o , d e b e r á c a l l a r s e e l a d v e r b i o 
tan, d i c i e n d o , p o r e j e m p l o , /qué hermoso día! "¡Qué descansada vida! 

| L a d e l q u e h u y e e l m u n d a n a l r u i d o ! " ( F r . L u i s d e L e ó n ) ; "Qué 
callada q u e p a s a l a s m o n t a n a s | E l a u r a r e s p i r a n d o m a n s a m e n t e ! | " 
¡Quégárrula y sonante p o r l a s c a ñ a s ! " E n s e m e j a n t e s c o n s t r u c c i o n e s 
el que h a c e o f i c i o d e a d v e r b i o . 

C o n s t r ú y e s e t a m b i é n el que ponderativo c o n e l i n f i n i t i v o , s e g ú n s e v e 
e n e s t e p a s a j e d e l D r a m a N u e v o : "¡Qué murmurar u n o s d e o t r o s : qué 
ambicionar é s t o s y a q u e l l o s a n t e s el a j e n o d a ñ o q u e la p r o p i a s a t i s f a c -
c i ó n : qué juzgarse c a d a c u a l ú n i c o y s o l o e n e l i m p e r i o d e la e s c e n a ! " 
( T a m a y o y B a u s ) . 

1 4 1 9 . E l que p o n d e r a t i v o n o p u e d e s e g u i r á ! a d j e t i v o ; s er ía n o t o r i o 
g a l i c i s m o e s t a c o n s t r u c c i ó n : ¡desgraciado que yo s o y ! e n v e z d e e s t a 
o tra q u e s er ía la c a s t i z a : / q u é desgraciado s o y y o ! Á e s t a l o c u c i ó n v i -
c i o s a e s i d é n t i c a e n la c o n s t r u c c i ó n la frase d e C e r v a n t e s c o n t e n i d a e n 
e l s i g u i e n t e pasa je : " ¿ Y q u é s o n í n s u l a s ? ¿ E s a l g u n a c o s a d e c o m e r ; 
golosazo, comilón que tú eres?" 

1 4 2 0 . S i e n la o r a c i ó n p o n d e r a t i v a a p a r e c e n l o s a d j e t i v o s tal y tanto 
s e g u i d o s d e la p i r t í c u l a que, a q u e l l o s d e n o t a n e n c a r e c i m i e n t o , y e s t a 

\ 



última expresa causa; estos oficios desempeñan las voces dichas en los 
pasajes siguientes: " F u é tal la impresión que produjo en la madre la 
muerte del malogrado mancebo, que le causó un desmayo." (D. Eu-
genio Ochoa, Vida de Virgilio); "Fueron tantas las voces, que salió el 
ventero despavorido." (Cervantes). Como se ve en uno y otro ejem-
plo, la partícula que une dos proposiciones, de las cuales una expresa 
un hecho y la otra su resultado. 

1421. En oraciones de esta especie puede reemplazarse el adjetivo 
tal por uno, uná; v. g . : " 'En lugar de una reverencia hizo una cabrio-
la,, que se levantó dos varas de medir en el aire." (Cervantes). 

X V I 

Oraciones de QUE corroborativo. 

1 4 2 2 . E l que corroborativo, a s í c o m o e l p o n d e r a t i v o , d a á l a 

e x p r e s i ó n m a y o r e n e r g í a , p o r l o c u a l a l h a b l a r d e l u n o e s p r e -

c i s o t r a t a r d e l o t r o . 

1 4 2 3 . T o m a c a r á c t e r d e c o r r o b o r a t i v a l a p a r t í c u l a que d e s -

p u é s d e l a d v e r b i o d e a f i r m a c i ó n sí; y e n e s t e c a s o e s t a m b i é n 

e x p l e t i v a . T o d o e s t o s e a c l a r a r á c o n l o s e j e m p l o s q u e s i g u e n : 

" E s t e F r . R o g e r i o sí que e s d e l a m a d e r a d e l o s V i v e s . " ( M e -

n é n d e z y P e l a y o ) . " E s t e r e p l i c ó : l o s t i p l e s | Sí que e s t á n d e s -

e n t o n a d o s . " ( I r i a r t e ) . 

1424- Si invertido el orden, el adverbio si va pospuesto á la partícu-
la que, esta última palabra BO es ya corroborativa, sino pronombre re-
lativo. Analicemos la locución "que sí" en las siguientes frases del 
Quijote: "¡Dichoso hallazgo 1 y más si mi amo es tan venturoso 
que desfaga este agravio matando á ese gigante que sí mata-
rá;" esto es: al cual sí matará. Se advierte luego que la palabra corro-
borativa en el presente caso, es la afirmación sí, el que desempeña ofi-
cio de pronombre. 

X V I I 

Oraciones de QUE conexivo y de QUE anunciativo. 

1 4 2 5 . L a s o r a c i o n e s d e que conexivo c o n s t a n d e d o s v e r b o s 

u n i d o s p o r l a p a r t í c u l a que. D e e l l o s u n o e s s u b o r d i n a n t e y o t r o 

s u b o r d i n a d o . S i l a o r a c i ó n e s c o m p l e t a , c o n s t a d e s u j e t o , v e r -

b o d e t e r m i n a n t e , v e r b o d e t e r m i n a d o y c o m p l e m e n t o d i r e c t o 

d e e s t e ú l t i m o ; v . g . : deseo que mis hijos estudien leyes. S i l a o r a -

c i ó n e s i n c o m p l e t a , e l v e r b o d e t e r m i n a d o c a r e c e d e c o m p l e m e n -

t o d i r e c t o , c o m o s i s e d i c e s i m p l e m e n t e : deseo que mis hijos es-

tudien. 

A l t r a t a r d e l r é g i m e n d e l v e r b o s e e x p l i c ó y a q u é t i e m p o s y 

q u é m o d o s c o r r e s p o n d e n a l v e r b o d e t e r m i n a d o . 

1426. Si la partícula que liga al verbo ser con otro, da á la oración 
sentido causal; v. g . : " Será que yo no entiendo." (Tamayo y Baus); 
" es que á su ingenio (al de Lope) en fuerza de tener extensión, le 
faltó profundidad." (Menéndez y Pelayo). 

1427. Por la figura hipérbaton se pospone la proposición subordi-
nante á la subordinada; v. g. : "El que los montes se reproducen por sí 
mismos es cosa averiguada." Es preferible suprimir el artículo antes del 
anunciativo que, como en la siguiente construcción : "Que el príncipe 
tuviera tratos con los rebeldes flamencos, en odio á su padre, no puede 
dudarse." (Menéndezy Pelayo). Igual caso de hipérbaton nos ofrecen 
las siguientes frases: "De que estuvo por julio en Madrid, nos dejó Cer-
vantes una insigne memoria." (A. Fernández Orbe y Guerra). 

1428. Es necesario omitir el artículo antes del anunciativo que, 
cuando éste va precedido de preposición ; v. g. : " L a causa de que se 
odien los dos hermanos, es más que todo la perversa índolg de ambos." 
El P. Mirdice: " Y esto proviene de que i todas las facultades que tiene 
de común con el resto de los animales, añade la inteligencia." Serían 
frases muy incorrectas estas: " l a causa del que se odien ;" "proviene 
del que á todas las facultades, etc. 

1429. Es común callar antes del que anunciativo el sustantivo al 
cual se refi-re, cuando la oración se presenta en forma interrogativa; 
v. g.: ¿qué es Gramática ? ¿qué te propones? esto es: ¿qué cosa es Gra-
mática? ¿qué fin te propones? 

1430. Esta elipsis da á la frase singular donaire y elegancia, cuan-
do el verbo de la oración interrogativa es el conexivo, ser, y lleva des-
pués de sí un infinitivo; v. g.: ' V Qué es verle sacar de no sé qué es-
condrijo, un cuchillo de nueva invención." (¿Nocedal?) Aquí habtá 
que sobreentender algún sustantivo, por ejemplo, sorpresa. Elipsis se-
mejante comete Cervantes en este pasaje del Lic. Vidriera: ¿ Qué es ver á 
un poeta destos de la primera impresión, cuando quiere decir un sone-
to á otros que lo rodean?" 

1431. También es común omitir el verbo determinante, cuando ex-
presa una orden ó una prohibición; v. g. : que todos salgan de la ciudad; 
que lodos se guarden de infringir la ley. En ninguno de estos casos 
pierde la partícula que el carácter de conjunción; antes bien liga un 
verbo expreso con otro que fácilmente se sobreentiende. 

1432. En los párrafos 1427 y 1428 se mencionan algunos casos en 
que se suprime el artículo el antes del anunciativo que. A esos hay que 
añadir diversas construcciones en que la proposición ó proposiciones 
anunciadas por la partícula que son complemento de un verbo; y 



as í s o n i n c o r r e c t a s l o c u c i o n e s c o m o é s t a s : s é el que viene hoy el correo; 
d i c e n el que llega mañana tu padre: q u i e r e el que todos le acompañen. 
H a y s i n e m b a r g o v e r b o s q u e c o n s i e n t e n q u e e l a r t í c u l o p r e c e d a al 
a n u n c i a t i v o que, s i e n d o c o m p l e m e n t o d i r e c t o d e l v e r b o la p r o p o s i c i ó n 
ó p r o p o s i c i o n e s a n u n c i a d a s . B e l l o c i ta el s i g u i e n t e p a s a j e d e V i l l a -
nueva: " N o podía yo mirar con indiferencia el que se infamase mi doc-
t r i n a . " 

M u c h o m e n o s d i s u e n a e l a r t í c u l o a n t e s d e l que anunciativo. c u a n d o 
la p r o p o s i c i ó n a n u n c i a d a p o r e l que h a c e o f i c i o d e s u j e t o ; v. g . : " ¿ P o -
d í a y o s e r t a n n e c i a m e n t e v a n o q u e m e figurara bastar s ó l o el que yo 
me firmase e n e s t a e x p o s i c i ó n . . . . ? ( G o r o s t i z a ) . 

XVIII 

Oraciones de QUE comparativo. 

1 4 3 3 . E s t a p a r t í c u l a s e c o n s t r u y e : a.) e n t r e d o s s u s t a n t i v o s ; 

p u e d e n é s t o s s e r s u j e t o d e l a o r a c i ó n , a t r i b u t o , c o m p l e m e n t o 

d i r e c t o , c o m p l e m e n t o i n d i r e c t o ó c o m p l e m e n t o c i r c u n s t a n c i a l . 

A c l a r a n e s t a d o c t r i n a l o s e j e m p l o s s i g u i e n t e s : Pedro es m á s d o c -

t o que fuan; c a s t i g a r o n á Pedro más que á su hermano; F e d e -

r i c o f u é m á s soldado que rey; á Pedro d i m á s d i n e r o q u e á Juan; 
e s t a c a s a m á s e s de fuan q u e de Lias; b.) e n t r e d o s a d j e t i v o s ; 

v . g . : t u h e r m a n o e s m á s desgraciado que culpable; c.) e n t r e d o s 

i n f i n i t i v o s ; v . g . : m u c h o m á s e s cumplir que prometer; d.) e n t r e 

d o s a d v e r b i o s ; P e d r o e s c r i b e m á s correcta que elegantemente; e.) 
e n t r e u n s u s t a n t i v o y u n i n f i n i t i v o ; v . g . : " ¿ H a y mayor conten-
to que ver. . . . ? » ( N o c e d a l ) ; f ) e n t r e d o s i n f i n i t i v o s s e g u i d o s 

d e s u s r e s p e c t i v o s c o m p l e m e n t o s ; v . g . : " P e o r e s jugarse la vi-
da que jugarse el dinero.(Tamayo y B a u s ) ; ¿ \ J e n t r e d o s m o -

d o s p e r s o n a l e s ; v . g . : ¿ V a b i e n ? Mejor que queremos; e s d e c i r : 

va mejor que queremos; " E l c a m p o vale mucho más que valía." 
( C a r o y C u e r v o , G r a m á t i c a L a t i n a ) . 

1 4 3 4 . C u a n d o l a s p r o p o s i c i o n e s l i g a d a s p o r el ^ c o m p a r a t i v o c o n s -
t a n d e u n m i s m o v e r b o , e s l o c o m ú n q u e é s t e s ó l o s e e x p r e s e e n la 
o r a c i ó n q u e a n t e c e d e al que c o m p a r a t i v o ; v. g . ; l e o á Tito Livio m á s 
q u e a b a l u s t i u ; P e d r o es m á s d o c t o q u e s u h e r m a n o ; s i n e m b a r g o n o 
e s d e s u s a d o q u e s e r e p i t a c o m o e n el ú l t i m o e j e m p l o d e l p á r r a f o ' a n -
t e n o r . A e s a a u t o r i d a d a ñ a d i r é e s t a s o t r a s : " Q u i s i e r a quererte más que 
t e quiero. ( T a m a y o y B a u s ) ; " M e figuro q u e s é hacer las c o s a s m c -

j_>r que las hago." ( N ú ñ e z d e A r e n a s , Disc. acad.) E n e s t a f rase d e 
C e r v a n t e s : " ¿ F a l t a b a n h o m b r e s e n e l m u n d o m á s h á b i l e s p a r a g o b e r -
n a d o r e s que tú eresP" s e e x p r e s a el v e r b o c o n e x i v o eres d e s p u é s d e l 
que c o m p a r a t i v o , al c o n t r a r i o d e l o q u e a h o r a s e h a c e ; p u e s h o y m á s 
o i e n s e d i r í a : " ¿ F a l t a b a n h o m b r e s para g o b e r n a d o r e s q u e fueran m á s 
h á b i l e s que túP 

1 4 3 5 . P o r r e g l a g e n e r a l l a c o n j u n c i ó n c o m p a r a t i v a que l i ga p a r t e s d e 
la o r a c i ó n d e la m i s m a e s p e c i e , as í c o m o t a m b i é n e n l a z a c a s o s i d é n -
t i c o s . N o u n e c a s o s i g u a l e s , c u a n d o l o s t é r m i n o s d e la c o m p a r a c i ó n 
d e p e n d e n d e p a l a b r a s q u e p i d e n l é g i m e n d i v e r s o ; s irva d e e j e m p l o la 
s i g u i e n t e c o n s t r u c c i ó n : P e d r o j u z g ó á mis hermanas m á s d i s c r e t a s que 

yo. E s t e g i r o d e b e e v n a r t e p o r a n f i b o l ó g i c o , p u e s o f r e c e d o s s e n t i d o s , 
s e g ú n q u e d e s p u é s d e l p r o n o m b r e yo s e s o b r e e n t i e n d a e l v e r b o soy ó 
el v e r b o juzgo; y as í l u e g o s e a d v i e r t e la d i f e r e n c i a q u e h a y e n t r e e s -
tas d o s cons trucc iones : juzgó Pedro á mis hermanas más discretas de lo 
que yo soy, y juzgó Pedro á mis hermanas más discretas que yo las juzgo . 
.La a n f i b o l o g í a d e s a p a r e c e , b i e n e x p r e s a n d o e l v e r b o q u e s e s o b r e e n -
t i e n d e e n l a c o n s t r u c c i ó n a n f i b o l ó g i c a , ó p o n i e n d o e n a c u s a t i v o l o s 
t é r m i n o s d e la c o m p a r a c i ó n , yo y mis hermanas, s i as í l o p i d e el s e n t i -
d o , e n e s t a f o r m a : P e d r o me j u z g ó á mi m á s d i s c r e t o q u e á mis herma-
nas. L a s i n t a x i s c a s t e l l a n a e n e l p r e s e n t e c a s o e s s e m e j a n t e á la l a t i n a , 
s e g ú n p u e d e n o t a r s e e n la o r a c i ó n s i g u i e n t e : Ego hominem callidio-
rem vidi neminem quam Phormionem. 

1 4 3 6 . D . A n d i é s B e l l o p r e g u n t a e n s u G r a m á t i c a , si d e b e r á d e c i r -
s e : " N o t e n g o o t r o a m i g o que tu' ó " n o t e n g o o t r o a m i g o que á ti." 
T r a s l a d a r é l o q u e d i c e e l e m i n e n t e g r a m á t i c o s o b r e la f r a s e : no tengo 
olro amigo que á ti. " E n favor d e e s t a ú l t i m a c o n s t r u c c i ó n p u d i e r a 
" a l e g a i s e q u e tener p i d e a c u s a t i v o ; q u e el a c u s a t i v o d e la s e g u n d a p e r -
" s o n a d e s i n g u l a r e s te ó á ti" y q u e n o p u d i e n d o u s a r s e te, s i n o p e -
" g a d o á u n v e r b o ó d e r i v a d o v e r b a l , e s p r e c i s o e m p l e a r e n e s t a f rase 
" la f o r m a c o m p u e s t a á ti. P e r o el u s o ha q u e r i d o o t r a c o s a ; e s p r e c i -
" S D e m p l e a r l a f o r m a n o m i n a t i v a tú. L a p r á c t i c a d e la l e n g u a p u -
" d i e r a f o r m u l a r s e d e e s t e m o d o : si otro e s t á e n a c u s a t i v o ó e n n o m i -
" n a t i v o , s e c o n s t r u y e c o n n o m i n a t i v o ; si e s t é r m i n o d e p r e p o s i c i ó n 
" e x p r e s a , s e c o n s t r u y e ó c o n u n n o m i n a t i v o ( q u e n o e s l o m e j o r ) ó 
" c o n u n c o m p l e m e n t o q u e l l e v e la m i s m a p r e p o s i c i ó n : no me acom-
11 paña olro que tú; no tengo otro amigo que tú; no confío de otro que tú ó 
" que de ti." 

1 4 3 7 . L a p r e s e n c i a d e l n o m i n a t i v o tú e s t á j u s t i f i c a d a p o r c o n s i d e -
rarse el p r o n o m b r e c o m o t é r m i n o d e l v e r b o ser s o b r e e n t e n d i d o ; no 
tengo otro amigo que tú; no me fio de olro que tú, t i e n e n el m i s m o s e n t i -
d o q u e e s t a s u t r a s o r a c i o n e s : 110 t e n g o o t r o a m i g o q u e n o seas tú; n o 
m e f í o d e o t r o q u e n o seas tú. 

1 4 3 8 . L a o t r a c o n s t r u c c i ó n : no me fío de otro que de ti, e s t a m b i é n 
c o r r e c t a , p o r q u e e n e l l a la c o n j u n c i ó n que t r a n s m i t e al s e g u n d o t é r m i -
n o de lieI r é g i m e n d e l v e r b o fiarse, b a j u c u y a a c c i ó n e s t á el p r i m e r t ér -
m i n o de otro. E n e s t a c o n s t r u c c i ó n la p a n í c u l a que l i g a c a s o s i d é n t i c o s . 

1 4 3 9 . L a e l i p s i s d e l v e r b o c o n e x i v o ser, al c u a l a c u d i m o s e n e l p á -
rrafo a n t e r i o r para a n a l i z a r la f rase : "no tengo olro amigo que tú," t a m -



bién tiene cabida en esta locución del Sr. García Icazbalceta: " N o re-
sidía otro obispo que el de Tlaxcalaf esto es : ' No residía otro obispo 
sino era el de Tiaxcala." 

1440. Cuando la conjunción comparativa QUE une dos oraciones, 
se ofrecen los casos siguientes: a) cuando relaciona un verbo con el 
mismo repetido; "Quisiera quererte más que te quiero." ( T a m a y o ) ; b.) 
cuando relaciona verbos diferentes; v. g. : " M e he dilatado más que 
pensaba y acaso más que debía" ( I n a n e ) ; c.) cuando pone en relación 
un sustantivo, un adjetivo ó un adverbio con una locución pronomi-
nal que reproduce estas partes de la oración; v. g.: tropezaste con más 
dificultades que las que habías previsto ; es más discreta que lo que pare-
ce; escribe más correctamente que lo que tú pudieras creer. 

1441. Si el que comp-irativo une verbos usados en modo personal, 
como en los casos a) y b) del párrafo anterior, puede emplearse otro 
giro, introduciendo la locución lo que después del que comparativo; y 
así las construcciones citadas pueden mudarse en estas otras: " M e he 
dilatado más que lo que pensaba, y acaso más que lo que debía ; " " E l 
campo vale ahora mucho más que lo que valía antes." 

1442. Enseña Bello en su Gramática las doctrinas que copio en se-
guida: "Los comparativos rigen á menudo ¡a preposición de, dejan-
"do1 de hacerse la comparación por medio del que conjuntivo: Fué 
"más sangrienta la batalla de lo que por el número de los combatientes 
'' Pudo imaginarse; Volvió el Presidente á la ciudad menos temprano 
"de lo que se esperaba; Se encontraron al ejecutar la obra mayores in-

convenientes de los que había previsto. Que lo que ó que los que no hu-
•'biera sido impropio ni extraño; pero se prefiere la preposición como 
' ' más agradable al oído. Pudiera también decirse elípticamente: Fué 
•' más sangrienta que por el número, etc ; menos temprano que se es-
m e r a b a . Pero después de mayor ó me?ior sería dura la elipsis, que 
" en muchos casos pudiera hacer obscura ó anfibológica la frase." 

1443. "Después de más, si viene luego un numeral cardinal, co-
" lectivo, partitivo ó múltiplo se debe usar de en las oraciones afirma-
"uvas : pero en las negativas podemos emplear que 6 de: Se perdieron 
" más de trescientos hombres en aquella jornada; Subió á más de un mi-
" llón el costo del mueble; Se fué á pique más de la mitad de la flota; 
"Ganóse en aquella especulación más del duplo de los dineros inver-

tidos en ella. Sustitúyase en estos ejemplos "no se perdieron; no se 
"gestó; no se fué á pique; no se ganó, y podrá decirse más de ó más que. 
" De la misma manera se usa menos, como podemos verlo poniendo 
'' menos en lugar de más en los ejemplos anteriores. Creo con todo 
" q u e aun en oraciones negativas suena mejor la preposición que el 
"conjunt ivo." n 

1444. Si después del adverbio más vienen los determinativos algu-
nos algunas, pocos, pocas, se podrá usar del conexivo que y mejor aún 
de la preposición de. " S i esto me sucede con un espectáculo que no 
dura mas de algunas horas." (D. Juan Valera). También pudo decir-
se: bi esto me sucede con un espectáculo que no dura más que algu-
nas horas. * 5 

1445. Algunas veces resultan anfibológicas construcciones en que 
desempeña la partícula que oficio de conjunción comparativa; tales son 
las s i g u i e n t e s : ^ medito más que Pedro piensa, ó bien yo medito más de 
lo que Pedro piensa. En uno y otro caso hay anfibología, pues puede 
entenderse una de dos cosas, ó que mi meditación es más duradera ó 
más profunda que el pensamiento de Pedro, ó que pienso más de lo 
que Pedro cree. 

1446. En las oraciones de que comparativo es frecuente no repetir 
antes del relativo la preposición que rige á su antecedente; v. g . : es-
cribo con más frecuencia que la que solía; en vez de escribo con más 
frecuencia que con la que solía. 

Es más llana la construcción, si en lugar de la conjunción que se 
pone la preposición de: escribo con más frecuencia de laque solía 6de 
lo que solía. 

1447. El que comparativo se convierte en relativo, si la palabra su-
bordinante es adjetivo que denota igualdad, diversidad, superioridad, 
inferioridad; v. g.: sus alhajas son iguales á las que compró su herma-
no; sus costumbres son diversas de lasque siguió en su juventud ; sus 
virtudes son superiores á las que practican las personas de su edad. 

X I X 

Construcciones incorrectas del relativo QUE. 

1 4 4 8 . S e n s a i n c o r r e c t a m e n t e e l r e p r o d u c t i v o que, c u a n d o 

p u e d e r e f e r i r s e á d o s ó m á s a n t e c e d e n t e s ; p u e s e n e s t e c a s o l a 

f r a s e r e s u l t a a n f i b o l ó g i c a . E s t o s e v e r i f i c a e n e l p a s a j e d e F r . 

L u i s d e G r a n a d a t r a n s c r i t o á c o n t i n u a c i ó n : " M e l o e n v i ó c o n -

firmado ( e l m i l a g r o ) c o n el testimonio d e l a s m a d r e s m á s p r i n -

c i p a l e s d e a q u e l monasterio q u e h o y d í a t e n g o e n m i p o d e r . " 

E s t e p e r í o d o , a t e n d i e n d o á s u e s t r u c t u r a , p a r e c e p r e s t a r s e á l o s 

s e n t i d o s s i g u i e n t e s : q u e e l e s c r i t o r t e n í a e n s u p o d e r e l testimo-

nio de las madres a c e r c a d e l m i l a g r o ; q u e t e n í a e n s u p o d e r el 
monasterio mismo; y a u n a d m i t e t o d a v í a o t r o s e n t i d o . E l p i a -

d o s o a u t o r s e r e f i r i ó al testimonio de las madtes. 

1 4 4 9 . E s a s i m i s m o i n c o r r e c t o r e f e r i r á u n m i s m o n o m b r e u n 

p r o n o m b r e r e l a t i v o y e l p o s e s i v o suyo, suya, ó b i e n e m p l e a r e l 

r e l a t i v o e n c a s o d i s t i n t o d e l q u e l e c o r r e s p o n d e . U n o y o t r o v i -

c i o a f e a n e s t a c o n s t r u c c i ó n d e C e r v a n t e s : " H a b l o d e l a s l e t r a s 

h u m a n a s , que es su fin p o n e r e n s u p u n t o l a j u s t i c i a d i s t r i b u t i -



v a . " C o m o e l r e l a t i v o que r e p r o d u c e l a e x p r e s i ó n L E T R A S hu-

manas; y d e é s t a s e s fin l a j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a , e l r e l a t i v o que 

e x i g e h a l l a r s e e n g e n i t i v o . P e r o e x p r e s a d a t a m b i é n l a i d e a d e 

p o s e s i ó n p o r e l p r o n o m b r e su, r e s u l t a r í a u n p l e o n a s m o r e p r e n -

s i b l e s i , d a n d o a l r e l a t i v o e l c a s o q u e l e c o r r e s p o n d e , s e m o d i -

ficara l a r e d a c c i ó n e n e s t o s t é r m i n o s : " H a b l o d e l a s l e t r a s h u -

m a n a s de las que es su fin, e t c . T o d a i n c o r r e c c i ó n d e s a p a r e c e s i 

r e e m p l a z a m o s e l r e l a t i v o que y e l p o s e s i v o su p o r e l p r o n o m b r e 

cuyo q u e d e s e m p e ñ a a m b o s o f i c i o s : " H a b l o d e l a s l e t r a s h u m a -

n a s , cuyo fin e s p o n e r e n s u p u n t o l a j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a . » 

1 4 4 9 b i s . S e g ú n l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a , n o s i e m p r e e s 

i n d i f e r e n t e e m p l e a r e l r e l a t i v o cuyo ó s u e q u i v a l e n t e de quien, de 
quienes, del que, de los que, e tc . " L o e s d e o r d i n a r i o c o n el ver -

" b o ser, p u e s l o m i s m o p o d e m o s d e c i r : » a q u e l de qiñen f u e r e 

» l a v i ñ a ó aquel cuya fuere la viña; p e r o l o s d e m á s p i d e n f o r z o -

» s á m e n t e cuyo, cuya. N o s o n b u e n a s l o c u c i o n e s , l o s c l i e n t e s de 

» quienes d e f e n d e m o s los derechos; m i h e r m a n o de quien la salud 
» e s t à q u e b r a n t a d a . " L a i n c o r r e c c i ó n q u e c e n s u r a l a d o c t a A c a -

d e m i a s u b s i s t e , s i e n l a s f r a s e s c i t a d a s , e n l u g a r d e l o s g e n i t i -

v o s de quien y de quienes, p o n e m o s e s t o s o t r o s , del que y de los 

que, e s c r i b i e n d o : » l o s c l i e n t e s de los que d e f e n d e m o s l o s d e r e -

c h o s » e n v e z d e " l o s c l i e n t e s c u y o s d e r e c h o s d e f e n d e m o s . » 

1 4 5 0 . N o o b s t a n t e l a r e g l a d a d a p o r l a R e a l A c a d e m i a , s e 

p r e s e n t a n n u m e r o s a s c o n s t r u c c i o n e s c o r r e c t a s , á p e s a r d e h a -

b e r s e r e s u e l t o e l r e l a t i v o cuyo e n l o s g e n i t i v o s de quien, de quie-
nes, del que, de la que, del cual, de la cual, al p a s o q u e las c i t a -

d a s p o r l a A c a d e m i a s o n n o t o r i a m e n t e v i c i o s a s . 

S i n d u d a s o n c o r r e c t a s e s t a s l o c u c i o n e s : » O t r o s a t r i b u y e n e s -

t e p r i m e r c a t e c i s m o á F r . J u a n d e R i v a s , f r a n c i s c a n o de quien 

s e c i tan sermones y diálogos e n m e j i c a n o . » ( M e n é n d e z y P e l a -

y o ) ; » E s p r e c i s o fijar n u e s t r a s m i r a d a s e n l a d o c t r i n a m i s -

m a , e n l a filosofía p r i m e r a de la cual v i e n e n á s e r consecuencias 
ó exposiciones populares e s o s m i s m o s l i b r o s s u y o s d e í n d o l e m á s 

l i t e r a r i a . » ( M e n é n d e z y P e l a y o ) ; » S o n e s t o s e l l l a m a d o 

A u g u s t e o del que s ó l o s e c o n s e r v a n unos 260 versos." ( D . E u -

g e n i o O c h o a ) . 

1 4 5 1 . C o t e j a n d o l a s c o n s t r u c c i o n e s c o r r e c t a s c o n l a s i n c o -

r r e c t a s , s e a d v i e r t e q u e e s v i c i o s a l a r e s o l u c i ó n d e l r e l a t i v o cuyo 

e n é l g e n i t i v o d e c u a l q u i e r a d e l o s o t r o s r e l a t i v o s , s i e m p r e q u e 

e l s u s t a n t i v o q u e r i j a á e s e g e n i t i v o v a y a p r e c e d i d o d e l a r t í c u -

l o el, la, los, las ó d e l p r o n o m b r e p o s e s i v o suyo, suya. P o r l o 

m i s m o s o n i n c o r r e c t a s l a s c o n s t r u c c i o n e s s i g u i e n t e s : » E s u n 

bálsamo de quien t e n g o la receta." ( C e r v a n t e s ) A d e m á s e s a r -

c a i c o e l u s o d e quien r e f e r i d o á bálsamo q u e e s n o m b r e d e c o s a , 

p u e s t o q u e c o n f o r m e a l h a b l a a c t u a l , e l a n t e c e d e n t e d e l r e l a t i v o 

quien h a d e s e r n o m b r e d e p e r s o n a . L a f r a s e s e r á c o r r e c t a s i s e 

s u p r i m e e l a r t í c u l o la a n t e s d e l s u s t a n t i v o receta, y e l quien s e 

c o n v i e r t e e n e l r e l a t i v o que e n e s t a f o r m a : e s u n bálsamo de que 

t e n g o r e c e t a ; p e r o e s p r e f e r i b l e e s { e o t r o g i r o : e s u n bálsamo cu-

ya receta t e n g o . E s t a f r a s e : eran perso?ias d e l a s c u a l e s s e h a -

c í a n sus elogios ó los elogios, q u e d a r á a j u s t a d a á l a s r e g l a s g r a -

m a t i c a l e s , s i s u p r i m i e n d o e l p o s e s i v o sus ó e l a r t í c u l o los, s e d i -

c e : e r a n p e r s o n a s de quienes s e h a c í a n grandes elogios. A l g ú n 

e x c e l e n t e h a b l i s t a d i j o : » o b r a s " c o n o c i d a s d e q u e v a y a n e s -

c a s e a n d o los ejemplares/» n a d a h a b r í a c e n s u r a b l e , s i h u b i e r a d i -

c h o : o b r a s c o n o c i d a s de que v a y a n escaseando ejemplares ó cuyos 

ejemplares v a y a n e s c a s e a n d o . E n u n a p u b l i c a c i ó n p e r i ó d i c a s e 

l e e : » s e h a d i r i g i d o a l E m p e r a d o r d e A u s t r i a l a s i g u i e n t e p e t i -

c i ó n de la que e l t e l é g r a f o n o s d i o s u c i n t a m e n t e la noticia; n a d a 

h a b r í a d e i n c o r r e c t o , s i s u p r i m i d o e l a r t í c u l o , s e h u b i e r a d i c h o : 

l a s i g u i e n t e p e t i c i ó n de que n o s d a sucinta noticia e l t e l é g r a f o . 

E s t á á l a v i s t a e n l o s e j e m p l o s p r o p u e s t o s c ó m o r e s u l t a v i c i o s a 

l a f r a s e p o r l a p r e s e n c i a d e l a r t í c u l o d e f i n i d o a n t e s d e l n o m b r e 

q u e r i g e a l r e l a t i v o p u e s t o e n g e n i t i v o . 

1 4 5 2 . E l c a r á c t e r e x ó t i c o y g e n u i n a m e n t e f r a n c é s d e e s t e l i n a j e d e 
c o n s t r u c c i o n e s e s r a z ó n b a s t a n t e para e v i t a r l a s . C o m o e s n o t o r i o , e n 
la l e n g u a f r a n c e s a e s i n d i s p e n s a b l e e x p r e s a r el a r t í c u l o a n t e s d e l n o m -
b r e q u e va p r e c e d i d o d e l r e l a t i v o don!; s i rva d e e j e m p l o e s t a frase : 
c e t t e a c t i o n dont les effels s o n t t e r r i b l e s . ' 

1 4 5 3 . C u a n d o e l v e i b o ser s e c o n s t r u y e e n t r e el r e l a t i v o que i n d e f i -
n i d o a n t e i u e s t o y el m i s m o que i n d e f i n i d o p o s p u e s t o , d e b e r á e s t e ú l -
t i m o ir p r e c e d i d o d e ' n e u t r o lo; p o r t a n t o , e s v i c i o s a e s t a c o n s t r u c c i ó n : 
¿en q u é era que y o m e d e l e i t a b i ? 110 l o e s e s t a d e R i v a d e n e y r a c i t a d o 
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p o r C u e r v o : "¿Qué era e n loque y o m e d e l e i t a b a ? " H a b r í a s i d o m á s 
breve , s í m e n o s e n f á t i c o , d e c i r : ¿ e n qué m e d e l e i t a b a y o ? 

1 4 5 4 . L o s a d j e l i v o s c a l i f i c a t i v o s y t a m b i é n l o s p a r t i c i p i o s s e h a n d e 
r e p r o d u c i r p o r la l o c u c i ó n lo que, c u a n d o e n la o r a c i ó n i n t e r v i e n e e l 
c o n e x i v o ser. P o r la e l i p s i s d e l n e u t r o lo s o n i n c o r r e c t a s e s t a s f rases : 
por necio es que te desprecian; p o r sabio es que lo e log ian; dígase: por 
necio es por lo que te desprecian ; por sabio es por lo que lo e logian, ó 
e n frase m á s s o b r i a : le desprecian por necio; lo elogian por sabio. 

1 4 5 5 . C u a n d o h a y q u e r e p r o d u c i r u n a ó m á s o r a c i o n e s m e d i a n d o 
e l c o n e x i v o ser, s e d e b e usar l a l o c u c i ó n lo que. L a e l i p s i s d e l lo h a c e 
viciosas estas construcciones: ' • P o r haber robado y asesinado Pedro es 
que l o c o n d e n a n á m u e r t e ; " d e b í a h a b e r s e d i c h o : e s por lo que l o c o n -
d e n a n á m u e r t e ; m e j o r y m á s b r e v e m e n t e se d i c e : condenan á Pedro á 
muerte por haber robado y asesinado. 

1 4 5 6 . N o e s p r o p i o d e l c a s t e l l a n o r e p r o d u c i r e l g e r u n d i o p o r l a 
p a r t í c u l a que. E s t a c o n s t r u c c i ó n : estudiando e s que s e a p r e n d e , s e c o -
r r i g e d e e s t a s u e r t e : estudiando e s como se aprende; atendiendo á e s t e p a -
s a j e f u é que s e d i j o ; l o c o r r e c t o e s : " a t e n d i e n d o i e s t e p a s a j e í u é p o r lo 
que s e d i j o " ( Q u i n t a n a ) ; estando P e d r o o c u p a d o e n n e g o c i o s d e m u -
c h a e n t i d a d f u e que le s o r p r e n d i ó la m u e r t e ; e n l u g a r d e f u é que, d í -
g a s e fué cuando le s o r p r e n d i ó l a m u e r t e , ó c o n m a y o r b r e v e d a d : estan-
do Pedro ocupado, etc., le sorprendió la muerte. 

Si s e fija la a t e n c i ó n e n l o s e j e m p l o s p r o p u e s t o s , f á c i l m e n t e s e a d -
v i e r t e q u e el g e r u n d i o s e r e p r o d u c e p o r como, si e x p r e s a modo; p o r 
cuando, si d e n o t a t i e m p o , y p o r l a e x p r e s i ó n por lo que, e n el c a s o d e 
s i g n i f i c a r c a u s a ó m o t i v o . 

1 4 5 7 . L o s a d v e r b i o s y l o c u c i o n e s a d v e r b i a l e s n o s e h a n d e r e p r o -
d u c i r p o r la p a r t í c u l a que, s i n o p o r o t r o s a d v e r b i o s d e la m i s m a e s p e -
c ie . S o n p o r t a n t o v i c i o s a s l a s s i g u i e n t e s l o c u c i o n e s : allí ó en aquel lu-
gar f u é que m u r i ó el g e n e r a l ; d e b e d e c i r s e : fué donde m u r i ó ; de este 
modo f u t que s e c o n s u m ó la t r a i c i ó n ; d e b e d e c i r s e : de este modo ó así 
f u é como s e c o n s u m ó la t r a i c i ó n ; entonces ó en aquel año f u é que s e d e s -
cubrió la América, en lugar d e dec ir: entonces ó en aquel año fué cuan-
do s e d e s c u b r i ó la A m é r i c a . 

1 4 5 8 . N o es c o r r e c t o e m p l e a r el que c o m o r e p e t i c i ó n d e a u n q u e , 
c o m o s e h a c e e n es ta c o n s t r u c c i ó n : aunque tu i n t e n c i ó n s e a s a n a y 
que tu c o n c i e n c i a d e n a d a t e a c u s e , e s p r e c i s o q u e t u s a c c i o n e s n o p a -
r e z c a n m a l a s . A q u í h a y q u e r e p e t i r la c o n j u n c i ó n a d v e r s a t i v a aunque 
ú otra c o n j u n c i ó n ó l o c u c i ó n c o n j u n t i v a q u e t e n g a l a m i s m a s i g n i f i -
c a c i ó n , d i c i e n d o : aunque tu i n t e n c i ó n sea s a n a , y aun cuando tu c o n -
c i e n c i a d e n a d a t e a c u s e , e t c . 

1 4 5 9 . T a m b i é n e s v i c i o s a l a c o n s t r u c c i ó n q u e r e s u l t a d e e m p l e a r 
la p a r t í c u l a que c u a n d o h a y q u e r e p e t i r la c a u s a l como; tal v e z p o r e s -
t o c e n s u r ó B a r a l t e s t a f rase : 11 como la a m b i c i ó n n o t i e n e f r e n o y que 
la s e d d e r i q u e z a n o s c o n s u m e á t o d o ? , r e s u l t a q u e l a f e l i c i d a d h u y e 
á m e d i d a q u e la b u s c a m o s ; " s e d e b i ó d e c i r : como la a m b i c i ó n n o t i e -
n e f r e n o y como la s e d d e r i q u e z a n o s c o n s u m e , e t c . P o d r í a t a m b i é n 
c a l l a r s e el s e g u n d o como. 

1 4 6 0 . A n t e s d e l r e l a t i v o que u s a d o e n a c u s a t i v o d e b e s u p r i m i r s e la 

p r e p o s i c i ó n á , a u n c u a n d o e l a n t e c e d e n t e f u e r e n o m b r e d e p e r s o n a ; 
c o n t r a e s t a r e g l a p e c a la s i g u i e n t e c o n s t r u c c i ó n : l o s niños á que u s t e d 
educa, e n v e z d e l o s niños que u s t e d e d u c a ó á quienes u s t e d e d u c a . 

1 4 6 1 . M a s si e l r e l a t i v o que e s t u v i e r e e n d a t i v o , la p r e p o s i c i ó n h a -
b r á d e e x p r e s a r s e , y s i e l a n t e c e d e n t e e s n o m b r e d e p e r s o n a , s e r á b i e n 
servirse d e los relativos quien ó cual. C o n un antecedente q u e sea n o m -
b r e d e c o s a s e d i r á : la ciencia á que h a s d e d i c a d o t u a t e n c i ó n ; p e r o si 
e s n o m b r e d e p e r s o n a , n o e s d e a p r o b a r s e e l u s o d e que; p o r l o c u a l 
h a s i d o c e n s u r a d a e s t a c o n s t r u c c i ó n d e M o r a t í n : ' ' U n s a r g e n t o d e m i -
l i c i a s | Q u e l e fa l ta m e d i a o r e j a " (La MojigataJ; l a s i n t a x i s p i d e 
q u e s e d i g a : al cual l e falta ó á quien l e fa l ta m e d i a oreja . 

1 4 6 2 . E s p l e o n a s m o q u e d e o r d i n a r i o d e b e e v i t a r s e e l q u e r e s u l t a 
d e r e p r o d u c i r u n m i s m o s u s t a n t i v o p o r e l r e l a t i v o que y p o r a l g ú n o t r o 
p r o n o m b r e . A d o l e c e d e e s t e v i c i o la s i g u i e n t e l o c u c i ó n : " H a y q u e 
a p l a u d i r el d e s c u b r i m i e n t o d e e s t o s m a n u s c r i t o s , que los h a t e n i d o o l -
v i d a d o s la i n c u r i a d e g e n e r a c i o n e s a n t e r i o r e s . " D e b i ó d e c i r s e , s u p r i -
m i d o e l los, que h a t e n i d o o l v i d a d o s , e t c . 

X X 

Proposiciones relativas en que interviene el pronombre CUAL. 

1 4 6 3 . T i e n e n e l c a r á c t e r d e e x p l i c a t i v a s l a s p r o p o s i c i o n e s e n 

q u e i n t e r v i e n e e l r e l a t i v o cual c o m o s u j e t o d e l a o r a c i ó n , á d i -

f e r e n c i a d e l r e l a t i v o que, e l c u a l p u e d e s e r e x p l i c a t i v o ó e s p e c i - . 

ficativo. Y a s í h a b r á i m p r o p i e d a d d e l e n g u a j e e n e s t a o r a c i ó n : 

l o s h o m b r e s los cuales cumplen con su deber s o n e s t i m a d o s p o r 

l a s o c i e d a d . L a p r e p o s i c i ó n r e l a t i v a e s a q u í e s p e c i f i c a t i v a , y s e -

r á c o r r e c t a , s i e m p l e a n d o e l p r o n o m b r e que s e d i c e : los hombres 
que cumplen con su deber s o n e s t i m a d o s . 

S e p e r c i b e c o n c l a r i d a d l a d i f e r e n c i a e n t r e e l que especificati-
vo y e l cual explicativo e n l a s s i g u i e n t e s f r a s e s d e F r . L u i s d e 

G r a n a d a : " Y e l m i s m o e j e m p l o e n t o d o s l o s h o m b r e s que son 

entera y verdaderamente buenos; los cuales querrían, s i l e s f u e s e 

p o s i b l e , i n f u n d i r a q u e l l a b o n d a d q u e t i e n e n , e n t o d o s l o s o t r o s ; " 

hombres que son entera y verdaderamente buenos, e s p r o p o s i c i ó n 

e s p e c i f i c a t i v a ; los cuales les querrían infundir aquella bondad, e s 

o r a c i ó n e x p l i c a t i v a . 

S e g ú n B e l l o y a l g ú n o t r o i n s i g n e g r a m á t i c o , e l r e l a t i v o cual 
t i e n e c a b i d a e n o r a c i o n e s e s p e c i f i c a t i v a s , a u n c o n e l c a r á c t e r d e 



• H 

s u j e t o ; p e r o l o s e j e m p l o s q u e p r e s e n t a n p a r a c o m p r o b a r e s t a 

d o c t r i n a , n o l a c o n f i r m a n , s e g ú n e x t e n s a m e n t e p r o c u r o d e m o s -

t r a r e n m i T r a t a d o d e R e l a t i v o s . ( M e m o r i a s d e l a A c a d e m i a 

M e x i c a n a , t o m o I I , § 1 4 7 ) . 

1 4 6 4 . E l r e l a t i v o cual p u e d e d e s e m p e ñ a r o f i c i o d e e s p e c i f i c a -

t i v o c u a n d o s e h a l l a r e g i d o d e a l g u n a p r e p o s i c i ó n ; v . g . : s o n 

a p r o v e c h a d o s l o s n i ñ o s d los cuales e n s e ñ o g r a m á t i c a ; s o n t e m i -

b l e s l o s e n e m i g o s contra los cuales tenia que combatir; h a y u n a s 

r u i n a s c e r c a de las cuales s e l e v a n t a u n t e m p l o ; e r a p i n t o r e s c o 

e l l u g a r hacia el cual m e d i r i g í a . 

1465. En las oraciones ponderativas cual encarece la cualidad y no 
la cantidad, como se verifica en los ejemplos siguientes: "¡Cuálejem-
plo de paciencia dió con el aviso del veneno! (Quevedo) . Hoy se pre-
fiere en construcciones semejantes el relativo que á cual, de donde es 
más conforme con el uso actual decir: ¡Quée jemplo de paciencia. . .! 

1466. Cual ponderativo se construye también con verbo usado en 
modo personal, y equivale á como;v. g . : ' ' M í r a l o muy bien cual va 
por este camino desamparado de sus discípulos." (Granada) . 

1467. Debe considerarse como arcaísmo el uso de cual ponderati-
vo antes dé adjetivo. Así lo empleó Quevedo en la siguiente frase: 
"/Cuáles sois los hombres desgraciados, y cuán á peligro tenéis l oque 
más estimáis." (Las Zahúrdas de Plutón.) Hoy se dirá: ¡qué desgra-
ciados sois los hombres! 

X X I 

Proposiciones en que interviene el relativo QUIEN. 
\ s 

1 4 6 8 . A d i f e r e n c i a d e l o s o t r o s r e l a t i v o s , quien s i e m p r e e s s u s -

t a n t i v o , d e d o n d e s e i n f i e r e q u e n u n c a p o d r á c o n s t r u i r s e c o n 

n i n g ú n n o m b r e á m o d o d e a d j e t i v o -

D i s t i n g ü e s e t a m b i é n d e l o s r e l a t i v o s que y cual e n q u e j a m á s 

c o n s i e n t e l a c o m p a ñ í a d e l a r t í c u l o . 

1 4 6 9 . Quien p u e d e s e r s u j e t o d e o r a c i o n e s e x p l i c a t i v a s ; v . g . : 

" A l l í o b t u v o s e ñ a l a d a s m e r c e d e s d e l P a p a S a n P í o V , quien l e 

r e g a l ó m u c h a s r e l i q u i a s . " ( G a r c í a I c a z b a l c e t a ) ; " V e d l a y b u s -

c a d á l o s p a d r e s d e l a doncella, quien t a l v e z o s p a r e z c a u n d í a 

d i g n a c o n s o r t e d e D a f n i s ^ " ( D . J u a n V a l e r a J . 

1 4 7 0 . N o p u e d e quien s e r s u j e t o d e o r a c i ó n e s p e c i f i c a t i v a 

c u a n d o e l a n t e c e d e n t e e s t á e x p r e s o ; s e r á n p o r l o m i s m o i n c o -

r r e c t a s e s t a s f r a s e s : el niño quien llora; el maestro quien enseña; 

h a b r á q u e d e c i r : el niño que llora; el maestro que enseña. M a s s í 

s e r á quien s u j e t o d e p r o p o s i c i ó n e s p e c i f i c a t i v a c u a n d o e n é l e s -

t á i n c l u i d o s u a n t e c e d e n t e ; v . g . : quien tal dice miente; quien mu-

cho abarca poco aprieta. S e a d v i e r t e c o n c l a r i d a d e n e s t o s e j e m -

p l o s q u e l a s p r o p o s i c i o n e s r e l a t i v a s l i m i t a n l a e x t e n s i ó n d e e s -

t a s o t r a s : miente y poco aprieta, p u e s n o t o d o s mienten, s i n o s ó l o 

quien tal dice; ni s e a f i r m a d e t o d o s q u e aprieten poco, s i n o s ó l o 

del que abarca mucho. 

1471. Quien usado en un caso oblicuo puede formar parle de ora-
ciones especificativas ó explicativas. El relativo quien es explicativo en 
este pasaje del libro de las Fundaciones de Santa Teresa: "Acordé de 
ayudarme de los padres déla Compañía con quien traté mi alma mu-
chos años. ' Por el contrario, el relativo quien es especificativo en esta 
otra construcción: las personas de quienes usted me habla son dignas 
de alabanza. 

1 4 7 2 . E l p r o n o m b r e quien n o e x i g e s i e m p r e i r p r e c e d i d o d e 

a n t e c e d e n t e . E n a l g u n o s c a s o s l o r e h u s a ; e n o t r o s c a s o s e l a n -

t e c e d e n t e s e h a l l a c o m p r e n d i d o e n e l m i s m o r e l a t i v o ; á v e c e s 

' v a e x p r e s o , y á v e c e s finalmente e s t á c a l l a d o . ( V é a n s e l o s p á -

r r a f o s 4 3 5 , 4 3 6 , 4 3 7 y 4 3 8 ) . 

1473- dicho en los párrafos citados hay que añadir las obser-
vaciones que siguen: rehusa quien el antecedente en las oraciones dis-
yuntivas ó que expresan alternativa; v. g . : quién aconseja la retirada,y 
quién morir peleando. 

1474. Si el relativo quien se halla interpuesto entre dos verbos de dos 
distintas oraciones; pero sólo desempeñan oficio giamatical en una de 
ellas, tampoco pedirá antecedente. Sirva de ejemplo esta oración: de-
seo saber quién vino; quien no pide aquí antecedente. Por lo que mi-
ra á quien, es sujeto del verbo vino; pero no desempeña oficio grama-
tical en la oración de infinitivo deseo saber, cuyo complemento lógico 
es toda la oración quien vino, y no el relativo quien aisladamente to-
mado. 

1475- El relativo quien lleva en sí mismo su antecedente cuando 
simultáneamente desempeña en dos oraciones un mismo oficio, ó 
bien diversos oficios gramaticales. En este caso puede resolverse en 
las expresiones s inónimas : el que, la que, los que, las que, aquel que, 
aquella que, ó en otras equivalentes. El análisis gramatical de los si-
guientes versos de Lista, aclaran la doctrina expuesta: " ¡ D i c h o s o 
quien nunca ha visto | Más río que el de su patria | Y duerme ancia-



n o á l a s o m b r a | D o p e q u e ñ u e l o j u g a b a ! " Quien e s e n e l p r i m e r v e r -
s o s u j e t o g r a m a t i c a l d e l v e r b o ka visto y d e l c o n e x i v o t á c i t o « ; y p u e -
d e r e s o l v e r s e e n la e x p r e s i ó n aquel que, p u e s la c o n s t r u c c i ó n d e L i s t a , 
b i e n p u e d e c o n v e r t i r s e s i n a l t e r a c i ó n d e l s e n t i d o e n e s t a o t r a : es dicho-
so aquel que n u n c a h a v i s t o . A s í r e s u e l t o e l r e l a t i v o quien, s e v e q u e el 
d e m o s t r a t i v o aquel e s s u j e t o d e e s t a p r o p o s i c i ó n s o b r e e n t e n d i d a : es di-
choso aquel; e n t a n t o q u e el r e l a t i v o que d e s e m p e ñ a i d é n t i c o o f i c i o e n 
l a o r a c i ó n que nunca ha visto. 

E n e s t a o t r a l o c u c i ó n : s é q u e h a y quien t i e n e la h i n c h a z ó n p o r m é -
r i to , quien s e r e f i e r e s i m u l t á n e a m e n t e á l o s v e r b o s hay y tiene, y s e 
p u e d e d e s c o m p o n e r e n la e x p r e s i ó n alguien que. 

C o m o c o m p r o b a c i ó n d e la e q u i v a l e n c i a d e l r e l a t i v o quien y l a s e x -
p r e s i o n e s el que, aquel que, alguien que, c i t a r e m o s o r a c i o n e s e n l a s c u a -
l e s t a l e s e x p r e s i o n e s p u e d e n c o n v e r t i r s e e n el r e l a t i v o quien; y a s í p u e -
d e d e c i r s e i n d i s t i n t a m e n t e : ¿tú e r e s la que d i j i s t e ? ó ¿tú e r e s quien d i -
j i s te? ¿y s o i s v o s el que m e a m á i s ? ó ¿ s o i s v o s quien m e a m á i s ? 

1 4 7 6 . P o r e l i p s i s s e o m i t e a l g u n a v e z e l a n t e c e d e n t e d e l r e -

l a t i v o quien, c u a n d o a n t e c e d e n t e y r e l a t i v o s e h a l l a n e n d i s t i n -

t o s c a s o s , c o m o s e a d v i e r t e e n e s t o s v e r s o s d e F r . L u i s d e L e ó n : 

" N o t e m o v e r e l c e ñ o | V a n a m e n t e s e v e r o [ De cí quien l a s a n -

g r e e n s a l z a ó e l d i n e r o . " De'á quien e n v e z d e e s t a o t r a e x p r e -

s i ó n : de aquel á quien, e t c . D e b e e v i t a r s e e s t a e l i p s i s q u e d a l u -

g a r á c o n s t r u c c i o n e s d u r a s y e s c a b r o s a s . 

X X I I 

Proposiciones en que entra el relativo CUYO. 

1 4 7 7 . S e g ú n q u e d a y a e x p l i c a d o e n e l p á r r a f o 4 4 2 , e l p r o -

n o m b r e cuyo e s u n r e l a t i v o e q u i v a l e n t e á l o s g e n i t i v o s de quien, 
del que, del cual, de lo cual. R e c u é r d e s e a d e m á s l o d i c h o e n l o s 

p á r r a f o s 4 4 4 , 4 4 5 y s i g u i e n t e s h a s t a e l 4 5 0 i n c l u s i v e . . 

1 4 7 8 . E s t e r e l a t i v o h a d e c o n c e r t a r e n g é n e r o y n ú m e r o c o n 

e l n o m b r e d e l a c o s a p o s e í d a ; v . g . : " \ x t n z . cuya hermosura, can-
dor y claro entendimiento eran p e r p e t u o a s u n t o d e l o s m a y o r e s 

e n c o m i o s . " ( D . J u a n V a l e r a ) ( V é a n s e l o s p á r r a f o s 1 0 5 3 y 

1055). 

1 4 7 9 . E n l a s o r a c i o n e s e n q u e i n t e r v i e n e e l v e r b o ser, p u e d e 

c o n n o t a r l a i d e a d e p o s e s i ó n e l r e l a t i v o cuyo ó e l g e n i t i v o d e l o s 

o t r o s p r o n o m b r e s r e l a t i v o s , v . g . : » ¿ C u y o es, D a m e t a s , d i m e , 

a q u e l g a n a d o | Q u e a l l í á l a s o m b r a v e o | P a c e r l a h i e r b a . . . . " 

( P a g a z a ) ; " D e c i r m e t ú s a b r á s , e s t e g a n a d o , | D a m e t a s , de quién 

es? d e M e l i b e o ? " ( D . M . A . C a r o ) . 

1 4 8 0 . S e g ú n B e l l o , e l u s o d e cuyo i n t e r r o g a t i v o s e l i m i t a á 

l a s o r a c i o n e s d e v e r b o s u s t a n t i v o y á l o s c a s o s e n q u e s e h á g a 

r e f e r e n c i a á p e r s o n a s . N o c r e e q u e s e a n a c e p t a b l e s e s t a s c o n s -

t r u c c i o n e s : ¿ c ú y o b u q u e h a n a u f r a g a d o ? ¿ c ú y a c a s a h a b i t a ? ¿ á 

c ú y a p r o t e c c i ó n t e a c o g e s ? 

O b s e r v a e l m i s m o g r a m á t i c o q u e cuyo s e e m p l e a e n i n t e r r o -

g a c i o n e s i n d i r e c t a s ; p o r e j e m p l o : " e n t r e l a c e n a l e p r e g u n t ó R a -

f a e l q u e cúyo hijo era" ( C e r v a n t e s ) . 

1 4 8 0 . b i s . E l u s o d e e s c r i t o r e s a n t i g u o s y m o d e r n o s d e s c u b r e 

l a t e n d e n c i a d e l a l e n g u a á p r i v a r e n a l g u n o s c a s o s a l r e l a t i v o 

cuyo d e l c a r á c t e r d e p o s e s i v o . 

E s t a t e n d e n c i a s e a d v i e r t e e n a q u e l l a s c o n s t r u c c i o n e s e n q u e 

e l r e l a t i v o cuyo s e r e s u e l v e e n u n g e n i t i v o d e a p o s i c i ó n . 

1 4 8 1 . S e l l a m a n g e n i t i v o s d e a p o s i c i ó n a q u e l l o s e n q u e e l 

n o m b r e r e g e n t e y e l r e g i d o s e r e f i e r e n á u n a m i s m a p e r s o n a 

ó c o s a . S e h a l l a n e n g e n i t i v o d e a p o s i c i ó n : a ) l o s n o m b r e s p r o -

p i o s d e l u g a r r e g i d o s d e n o m b r e s g e o g r á f i c o s g e n é r i c o s ; v . g . : 

la ciudad de Cumas', las cordilleras de los Pirineos; b) los que 

e s t a n d o r e g i d o s d e u n n o m b r e g e n é r i c o c o n c u e r d a n c o n u n a d -

j e t i v o n u m e r a l c a r d i n a l ; v . g . : suma de cien pesos; edad de cin-

cuenta años; c) l o s q u e e s t á n r e g i d o s d e n o m b r e s m á s g e n é r i -

c o s , y p o r l o m i s m o d e m a y o r e x t e n s i ó n ; v . g . : la pasión de los 

celos; la virtud de la templanza; mes de enero; t a m b i é n h a y g e -

n i t i v o d e a p o s i c i ó n e n l a e x p r e s i ó n a ñ o d e 1 8 9 7 . 

1 4 8 2 . E s t a s e x p r e s i o n e s q u e c o n s t a n d e u n n o m b r e r e g i d o 

e n g e n i t i v o s e d i s t i n g u e n d e l o s n o m b r e s p u e s t o s e n a p o s i c i ó n . 

E s t o s ú l t i m o s e s t á n l i g a d o s p o r u n a r e l a c i ó n d e c o n c o r d a n c i a 

e n c a s o ; e n t a n t o q u e e l g e n i t i v o d e a p o s i c i ó n e s t á l i g a d o c o n 

e l o t r o n o m b r e q u e f o r m a l a f r a s e p o r u n a r e l a c i ó n d e r é g i m e n . 

L o s u n o s d e b e n h a l l a r s e s i e m p r e e n e l m i s m o c a s o ; l o s o t r o s e n 

d i s t i n t o . 



C o n v i e n e n l o s n o m b r e s p u e s t o s e n a p o s i c i ó n c o n l o s g e n i t i -

v o s d e a p o s i c i ó n e n q u e l a f r a s e f o r m a d a y a d e u n o s ó y a d e 

o t r o s d e n o t a u n a m i s m a c o s a ó p e r s o n a . El rey pontífice, la mon-

ja alférez, el buque escuela, son expres iones que constan de 

n o m b r e s q u e e s t á n e n a p o s i c i ó n . ( V é a n s e l o s p á r r a f o s 1 0 5 6 y 

1057) . 

1483. La tendencia de que se habla en el párrafo 449 se advierte en 
gran número de escritores notables. Como ejemplo se ponen las si-
guientes autoridades: " V i n o la carta de Navarra á Corella, y la de 
Castilla á Alfaro, a cuya villa (á la villa de Alfaro, genitivo de aposi-
ción) acudió el gobernador Beamonte ." ( Q u i n t a n a ) ; " L o s Pirineos 
cuyas cordilleras corren del uno al otro mar ." (Mariana citado por Suá-
rez); los Pirineos cuyas cordilleras, puede resolverse en las cordilleras de 
los Pirineos. " Y variando el rumbo dió la vuelta al cabo de la Flori-
da, desde cuyo punto (desde el punto de la Florida ) tuvo que regresar 
á Brístol." (D. Modesto de la Fuente)¿"GzffzK.r cuya ciudad ocupaban 
los griegos en aquel entonces." (Caro y Cuervo, Gramática Lat ina) ; 
"Estuvo adornado de prudencia cuya virtud es tan necesaria." (¿D. 
Manuel Silvela?); "Ayer cobré mil reales con cuya cantidad pagué mi 
inquilinato." (Gramática de la Real Academia en una de sus edicio-
nes anteriores); cuya cantidad vale lo mismo que cantidad de mil reales. 
" las p r u e b a s de inteligencia, abnegación y talento cuyas cualidades 
tanto realzan la magistratura." (Silvela Manuel) ; cuyas cualidades equi-
vale á las cualidades de inteligencia, abnegación y talento. (Véanse los pá-
rrafos 448 y 449)-

1 4 8 4 . Lag c o n s t r u c c i o n e s a n t e r i o r e s s e r á n s i n d u d a c o r r e c t a s , si el 
p r o n o m b r e cuyo e s r e e m p l a z a d o p o r e l r e l a t i v o que, y s e l e d a á e s t e 
p r o n o m b r e p o r a n t e c e d e n t e e l m i s m o n o m b r e c o n el c u a l c o n c u e r d a 
cuyo e n l o s e j e m p l o s a n t e s c i t a d o s , l o s c u a l e s s e m o d i f i c a r í a n e n e s t a 
f o r m a : " . . . l a s p r u e b a s de inteligencia, abnegación y talento, cualidades 
que t a n t o r e a l z a n la m a g i s t r a t u r a . " " E s t u v o a d o r n a d o d e prudencia, 
virtud que es tan necesaria." 

E n otros c a s o s e s p r e f e r i b l e el r e l a t i v o cual; v. g . : " d i ó la 
v u e l t a al c a b o d e la F l o r i d a , d e s d e el cual punto t u v o q u e r e g r e s a r á 
B r í s t o l . 6 

También pudiera el relativo resolverse en un demostrativo precedi-
do de la conjunción copulativa^.- " dió la vuelta al cabo de la 
F l o r i d a , , ) d e s d e este punto t u v o q u e r e g r e s a r á B r í s t o l . 

1485. El sustantivo con el cual concuerda el relativo cuyo puede 
hallarse mediante la preposición respectiva en cualquiera de los casos 
oblicuos de la declinación; v. g . : « No quiere Goethe la mera imita-
ción, no tampoco la fantasía pura y libre, sino ambas facultades enla-
zadas. de cada uno de cuyos ejercicios nace una manera" (D. Juan Va-
l e r a ) ; " E n Aragón se movieron cuestiones poco seguras sobre el 
gobierno de la corona, de cuyo principio resultaron otras disputas ." 
(Solís). 

N 

1 4 8 6 . E l s u s t a n t i v o q u e s e c o n s t r u y e c o n e l r e l a t i v o cuyo, p u e d e re-
g i r t a m b i é n á o t r o s u s t a n t i v o . S i r v a n d e e j e m p l o e s t a s a u t o r i d a d e s : 
" D e b i ó , p u e s , l a t r a g e d i a s u p r i m e r o r i g e n á l o s d i t i r a m b o s é h i m n o s 

e n h o n o r d e B a c o , de cuya especie de poesía e s e x c e l e n t e e j e m p l o el d i -
t i r a m b o e s p a ñ o l , e t c . " ( ¿ L u z á n ? ) " E n tal c a s o s e h a l l a pnr e j e m p l o 
el verbo vertir, a l g u n a s de cuyas formas del presente de indicativo q u e d a n 
s i m u l t á n e a m e n t e i n c l u i d a s e n l o s g r u p o s p r i m e r o y s e g u n d o . " ( D . M . 
F . S u á r e z ) . 

X X I I I 

Construcciones incorrectas del relativo CUYO. 

1 4 8 7 . Á l a s y a e x p u e s t a s d e s d e e l § 4 5 2 h a s t a e l 4 5 5 h a y q u e 

a ñ a d i r a l g u n a s o t r a s . D e b e e v i t a r s e l a i n m o d e r a d a r e p e t i c i ó n 

d e l r e l a t i v o cuyo, p a r a q u e n o h a y a m o n o t o n í a e n l o s g i r o s y p o -

b r e z a e n e l l e n g u a j e . 1 

1 4 8 8 . Cuyo c o n c u e r d a a l g u n a s v e c e s c o n u n s u s t a n t i v o p o s p u e s t o , 
n o e x p r e s a d o a n t e s , p e n o s í c o n t e n i d o i m p l í c i t a m e n t e e n a l g u n a f rase 
ó p a l a b r a c u y o s e n t i d o f u n d a m e n t a l r e p r o d u c e . Si d e c i m o s p o r e j e m -
p l o : m e ofreció d i n e r o P e d r o , cuyo ofrecimiento a g r a d e c í m u c h o , e l s u s -
t a n t i v o ofrecimiento e s t í c o n t e n i d o e n e l v e r b o ofreció. I d é n t i c a á l a 
c o n s t r u c c i ó n p r o p u e s t a e s l a s i g u i e n t e d e S a a v e d r a , c i t a d o p o r D . M . 
F . S u á r e z : " M o i s é s s e e x c u s a c o n D i o s d e q u e era t a r d a é i m p e d i d a 
s u l e n g u a cuya excusa n o a p r o b ó D i o s . " E n u n o y o t r o e j e m p l o 
p u e d e p a t e n t i z a r s e l a s i g n i f i c a c i ó n d e p o s e s i v o d e l r e l a t i v o cuyo; y as í 
cuyo ofrecimiento v a l e l o m i s m o q u e e l ofrecimiento del cual, y cuya excu-
sa equivale á la excusa del cual. 

C o n f o r m e á o t r o a n á l i s i s l a s frases c i t a d a s d e b e n r e s o l v e r s e e n e s t a s 
o t r a s ; el cual ofrecimiento, la cual excusa; si e s t e a n á l i s i s p r e v a l e c e , e l 
u s o d e l r e l a t i v o cuyo e s v i c i o s o , p u e s t o q u e n o s e r e s u e l v e e n e l g e n i -
t i v o del cual. D e t o d o l o e x p u e s t o s e d e d u c e q u e l a s c o n s t r u c c i o n e s d e 
e s t a e s p e c i e h a n d e c o n t a r s e e n e l n ú m e r o d e a q u e l l a s c u y a c o r r e c c i ó n 
e s d u d o s a . 

1 Peca por este capítulo la siguiente curiosa portada de un libro del si-
glo pasado: " Construcción Predicable y Predicación Construida dividida 
en cinco opúsculos cuyas materias son textos de la Sagrada Biblia, 
autoridades de los santos; cuyas formas son anagramas y conceptos varios: 
cuyos usos se verán explicados y practicados en cada opúsculo; cuyos fines 
son la honra y gloria de Dios y la salvación de los prójimos; cuyo autor es 
el M. R. P. Fr. Martín de San Antonio; cuyas expensas é impresión costeó 
D. Francisco Antonio Sánchez de Tagle; cuyos elencos de capítulos, auto-
res y cosas notables verás al fin de cada opúsculo." 



1489. L a incorrección que resul ta de usar cuyo c o m o p u r o re-
lativo, se remedia e m p l e a n d o en su lugar a l g u n o de los o t ros pro-
nombres cual ó que. U n notable escri tor dice en a lguna d e sus 
obras: "Dícense , pues , vivientes las cosas que se llevan á a lgún 
movimien to ú operac ión . E n cuyas palabras es cosa d i g n a de 
ser adver t ida ," e tc . ; corregido el cuyas, se diría: en las cuales pa-
labras. D. M. F . S u á r e z escribe estas frases: " el Dicc iona-
rio de Gal ic ismos d e Baral t ó las A p u n t a c i o n e s Crí t icas de Cuer-
vo, libro el ú l t i m o que si bien excede á su t í tu lo » N ó t e s e 
como el Sr. S u á r e z evita la expres ión cuyo libro, e m p l e a n d o es-
ta o t ra : libro que; C a p m a n y , después de ci tar unas p a l a b r a s d e 
Job, dice así: -cuyas palabras aquí expone- L a incorrección de 
esta frase se r e m e d i a diciendo: las cuales palabras e x p o n e aquí , 
ó bien e m p l e a n d o e l relativo que:palabras que e x p o n e aquí , etc. 

X X I V 

Oraciones en que aparecen los correlativos tal y cual, tanto 
y cuanto. • 

Recuérdese lo d i c h o en la Pr imera P a r t e de sde el § 4 5 6 has-
ta el 473. 

1490. N o sólo e sc r i to res ant iguos, s ino t a m b i é n m o d e r n o s h a n 
usado cuanto c o m o correlativo de la expres ión tanto más; v. g.: 
"Llevóse mal e s t e en lace en la corte , con tanta más razón, cuan-
to el r ey quer ía c a s a r con Elvira un nie to suyo ." ( Q u i n t a n a ) . 
E n el Dicc ionar io d e Régimen y Cons t rucc ión de Cuervo pue-
den verse o t ras a u t o r i d a d e s que c o m p r u e b a n ese uso 

E l actual c o n t r a p o n e á tanto más, cuanto que; y así lo precep-
túa la A c a d e m i a e n su Gramát ica . 

E m p l é a n s e e s t o s correlativos para robus tecer el raciocinio, 
añad iendo u n a n u e v a razón á las y a aduc idas , c o m o se advier-
te en este p a s a j e d e Gil y Z á r a t e : " Revoluc ión tanto más difi-
cultosa, cuanto que l a s tendencias d e la sociedad son c o n t r a r i a s 
á ella." 

1 4 9 1 . Tanto y cuanto p u e d e n c o n s t r u i r s e c o n las p r e p o s i c i o n e s en y 
por; v. g . : en tanto e s útil el e s tudio , en cuanto p u e d e entenderse y re-
t e n e r s e l o q u e s e e s t u d i a ; por cuanto c o n c u r r e n e n e l s o l i c i t a n t e las c i r -
c u n s t a n c i a s q u e e x i g e la l ey , por tanto s e l e c o n c e d e l o q u e p i d e ; " l a s 
c o l o n i a s en tanto s o n ú t i l e s , en cuanto o f r e c e n u n s e g u r o c o n s u m o a l 
s o b r a n t e d e l a i n d u s t r i a . " ( J o v e l l a n o s c i t a d o p o r C u e r v o ) . 

A u n c u a n d o las c o n s t r u c c i o n e s a n t e r i o r e s n o s o n i n c o r r e c t a s , s o n 
p o c o u s a d a s ; a u t o r i z a la e l i p s i s d e tanto e l h e c h o d e e s t a r c o n t e n i d o s u 
s i g n i f i c a d o e n e l d e cuanto-, v. g . : m e o b l i g a r é á c u a n t o a l c a n c e m i p o -
s ib i l idad; a t e n d e r é á la r e c o m e n d a c i ó n de usted en cuanto pueda; por 
cuanto c o n c u r r e n e n e l s o l i c i t a n t e l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e la l e y e x i g e , 
s e l e c o n c e d e l o q u e p ide . 

149-2. E n v e z d e cuanto p u e d e c o n t r a p o n e r s e á tanto e l a d v e r b i o co-
mo; y' g . : l e e tanto como q u i e r a s ; l e e tantos libros como p u e d a s . E n e l 
p r i m e r e j e m p l o tanto e s a d v e r b i o ; e n el s e g u n d o tantos e s a d j e t i v o . 

1 4 9 3 . H a c i e n d o u n b r e v e r e s u m e n , r e s u l t a d e l o e x p u e s t o q u e l o s 
c o r r e l a t i v o s tanto y cuanto c o n s i e n t e n l a s s i g u i e n t e s c o n s t r u c c i o n e s : a) 
l e d i ó tanto cuanto p u d o ; e q u i v a l e á tanto cuanto la e x p r e s i ó n todo lo que; 
l e d i ó lodo lo que p u d o , b) L e e tanto como q u i e r a s , c) E s tanto más ava-
ro cuanto más rico, d) C i e n c i a tanto más o b s c u r a y d i f í c i l , cuanto me-
llos c u l t i v a d a , e) C i e n c i a tanto más o b s c u r a y d i f í c i l cuanto que h a s i d o 
m e n o s c u l t i v a d a . 

1 4 9 4 . A las c o n s t r u c c i o n e s a n t e r i o r e s h a y q u e a g r e g a r e s t a s o t r a s : 
tanto mayor y cuanto mayor; tanto menor y cuanto menor; tanto mayor y 
cuanto menor; cuanto mayor y tanto más; v. g.: tanto mayor es el peli-
gro, cuanto mayor es la pusi lanimidad de quien lo arrostra; tanto me-
nor e s el p e l i g r o , cuanto menor e s l a p u s i l a n i m i d a d d e q u i e n l o a r r o s -
t ra ; tanto mayor e m p e ñ o h a s d e p o n e r e n a t e n d e r t u s n e g o c i o s , cuanto 
menor s e a la s o l i c i t u d d e t u s e m p l e a d o s ; "Cuanto mayor s e a l a l i b e r t a d , 
tanto así c o n v i e n e más q u e el e s c r i t o r y e l o r a d o r s e p e n e t r e n d e l a i d e a . " 
( B a r a l t ) ; " . . . . e s t o s u e l e s e r tanto más, cuanto f u e r o n mayores s u m é -
r i t o y s u s v i c t o r i a s . " ( C e r v a n t e s ) . 

1 4 9 5 . L o s e j e m p l o s p r o p u e s t o s e n l o s p á r r a f o s a n t e r i o r e s p o n e n d e 
manifiesto que las expresiones tanto más y cuanto más; tanto menos y 
cuanto menos; tanto mayor y cuanto mayor; tanto menor y cuanto menor; 
cuanto mayor y tanto más d e n o t a n r e s p e c t i v a m e n t e q u e á u n m i s m o 
t i e m p o a u m e n t a ó d i s m i n u y e la i n t e n s i d a d ó d u r a c i ó n d e l a a c c i ó n , 
si l o s t é r m i n o s q u e s e c o m p a r a n s o n v e r b o s ; e l g r a d o d e l a c u a l i d a d 
si s o n a d j e t i v o s , ó finalmente e l n ú m e r o d e l a s c o s a s ó p e r s o n a s si s o n 
s u s t a n t i v o s . 

1 4 9 6 . P o r e l c o n t r a r i o , si u n a d e las o r a c i o n e s e x p r e s a a u m e n t o y 
la otra d i m i n u c i ó n , se combinarán las expres iones tanto mayor y cuan-
to menor, ó cuanto mayor y tanto menor; tanto más y cuanto menos, ó 
cuanto más y tanto menos. 

1 4 9 7 . Si la a p ó d o s i s ó s e g u n d a p a r t e d e l p e r í o d o e x p r e s a l a c a u s a ó 
m o t i v o d e l o q u e s e d i c e e n la p r ó t a s i s , s e c o n s t r u i r á n e n t o n c e s l a s l o c u -
c i o n e s tanto mayor, tanto más y tanto mejor c o n cuanto que ó c o n cuanto s o -
l a m e n t e ; v. g . : ' ' E l s o c o r r o q u e trajo c o n s i g o p a r e c i ó b a s t a n t e á P i z a r r o 
p a r a ^ » p r e n d e r c o s a s m a y o r e s , c o n tanta más r a z ó n , cuanto que l o s sol-* 



dados estaban ya cansados de aquella guerra infructuosa." (Quintana) ; 
" H a conservado con tanla más razón este nombre (pacto de familia), 
cuanto por u n o de sus artículos se obligaban los reyes de España y dé 
Francia á proteger á todos los príncipes de la estirpe de los Borbo-
nes. ( M . de la Rosa) ; "Hic ieron esfuerzos por aclimatarlo (el tea-
tro griego) en España, con tanto mayor empeño, cuanto que veían que 
los ensayos dramáticos que se hacían por los otros se alejaban 
harto del gusto de los ant iguos." (Gil y Zárate); " . . . . con tanto me-
jor voluntad cuanto que la filosofía de Quintana, crimen fué de su tiem-
po. (L. A. Cueto, Disc. Acad.) 

1 4 9 8 . L a c o m b i n a c i ó n tanto cuanto, tantos cuantos d e n o t a 

i g u a l d a d ; v . g . : t e d a r é tantos pesos cuantos versos h a g a s ; » T a n -

t a s c i e n c i a s e s t u d i é , | C u a n t a s p e r m i t e n m i s a ñ o s . » ( A l a r c ó n ) 

E n e s t e l i n a j e d e c o n s t r u c c i o n e s , u n o d e l o s c o r r e l a t i v o s p u e d e 

s e r a d j e t i v o y e l o t r o a d v e r b i o : » Tanta dignidad e s ser h i j o , 

cuanto loes s e r p a d r e . » ( P u e n t e ) . 

1499- Es frecuente callar el correlativo tan 6 tanto cuando se s i ú -
tica que las cualidades expresadas por dos adjetivos convienen en igual 
P L / P e r s o n ^ ó , c o s a calificada; v. g . : "Paseaba el tejado y la 
buharda | De aquella ingrata cuanto hermosa fiera," (Lope)- "Con vozr 
cuanto valiente generosa:' (Quevedo) . Se expresa el correlativo tan en 
esta frase de Bel lo: Tan graciosa cuanto modestamente vestidas. En los 
anteriores ejemplos tomados del Diccionario de Construcción y Régi-
men, los correlativos tanto y cuanto están usados como adverbios y 
cuanto no consiente apócope ó supresión de la última sílaba, al paso 
que la exige, si tiene el carácter de adverbio ponderativo- v g '"/Cuán 
bueno es DiosP' ' b'' 

Usado cuán como ponderativo, antes de adjetivos ó de adverbio« los 
eleva a veces al grado superlativo, según se ha visto en la Analogía; 
v. g . : cayó cuan largo era; habló cuan compendiosamente pudo 

1500. Las oraciones en que entran los correlativos tanto y cuanto 
consienten vanas maneras de elipsis que aligeran la frase y le dan so-
briedad y elegancia. 

Callado el correlativo cuanto, se relaciona la expresión tanto más con 
la partícula que; v. g . : "Es to es tanto más cierto, que hoy mismo esta-
mos recibiendo modificaciones académicas." (Suárez) • ' ' tanto más 
que la aventura de D. Quijote era imitación burlesca de la o t a " (Cíe 
mencin) . ' v 

Es frecuente callar el correlativo tanto; v. g . : «Cuanto la hermosu-
ra es mayor y más conocida, es más amada y estimada" ( Cervantes) 
b e d l J ° maf a m a d a en lugar de es tanto más amada. Observa Cuervo 
que á veces falta en a lguno de los miembros la voz comparativa- v a • 
Luán o fuéremos mas obedientes, tanto Dios acudirá á nuestras orariñ ' 
nes ," Puente) ; Dios," en lugar de tanto tó. etc Otras e s" 

• n o t a e l m i s m o s a b i 0 ^ o g o , "faltan juntos el demostrativo y la vo^ 

comparat iva," v. g . : "Cuanto más uno sabe, cada día le crece el ape-
tito de saber." (Guevara). Después de ÍTW* se calló tanto mas. 

1 coi La locución en cuanto á tiene sentido limitativo; v. g.: 
cuanto á la poesía pastoral, las églogas de Garcilaso no ceden en dul-
zura á las más esmeradas que presente Italia. (M. de a Rosa) . 

P u e d e también suprimirse la preposición en, como lo comprueba 
c o n n u m e r o s o s e j e m p l o s D . R u f i n o J o s é C u e r v o ; y as i J o v e l l a n o s d i -
j j • "Cuanto al lugar de los acentos, t e n e m o s a l g u n a l ibertad. 

1 co2 Las locuciones cuanto y más, cuanto y mas que, que se leen en 
escritores antiguos, han caído en desuso. De ellas seguramente nació 
el barbarismo cuantimás, que se oye en labios de personas zafias y vul-
gares. En L . de Rueda se halla la palabra cuanhsmas. 

1 5 0 3 . A l c o n t r a p o n e r s e l o s c o r r e l a t i v o s tal y cual, s e e x p r e s a 

p o r m e d i o d e e l l o s i g u a l d a d c u a l i t a t i v a ó m o d a l e n t r e l a s c o s a s ' 

ó p e r s o n a s s i g n i f i c a d a s p o r l a s p a l a b r a s q u e m o d i f i c a n tal y 

cual ( 4 6 3 ) . 

A l g u n a s v e c e s e n l u g a r d e l c o r r e l a t i v o cual s e r e p i t e tal; v . g . : 

de tales padres, tales hijos; de tal palo, tal astilla. 
1 5 0 4 . P o r e l i p s i s s e c a l l a a l g u n a s v e c e s e l a n t e c e d e n t e tal y 

e n a l g u n o s c a s o s e l v e r b o ; e j e m p l o d e l a p r i m e r a e l i p s i s e s e s -

t a c o n s t r u c c i ó n d e M a r i a n a : » E l e n t i e r r o y l a s h o n r a s f u e r o n 

cuales s e p u e d e p e n s a r ; » e j e m p l o d e l a s e g u n d a e s e l r e f r á n s i -

guiente: "Cual el tiempo, tal el tiento.» 
& 1 5 0 5 . S e c o n t r a p o n e n cual y así, a m b o s c o n c a r á c t e r a d v e r -

b i a l ; v . g . : » Y v u e s t r a f a m a a s í c r e c e r s e v e a | C u a l c r e c e e l a ñ o 

c o n l o s n u e v o s m e s e s . » ( V a l b u e n a , Siglo de Oro). 

R e c u é r d e s e a d e m á s lo d i c h o en l a p r i m e r a p a r t e d e s d e el 
S 4 6 3 h a s t a e l 4 6 7 i n c l u s i v e . _ , 

1 5 0 6 . Tal y cual p u e d e n r e f e r i r s e á u n m i s m o n o m b r e o a 

n o m b r e s d i f e r e n t e s ; v . g.: » N o p o d í a n s e r l o s socorros tales cua-

les p e d í a la n e c e s i d a d . » ( M e l ó ) ; "Cual e s el señor tales s o n los 

criados.» ( P u e n t e ) . 
1 5 0 7 . C u a n d o e n t r e l o s c o r r e l a t i v o s tal y cual s e i n t e r p o n e 

' e l v e r b o c o n e x i v o ¿er, p u e d e n u s a r s e c o m o a d v e r b i o s , ó b i e n c o 

m o a d j e t i v o s ; v . g . : t u s h i j o s son tal cual y o m e l o s h a b í a figu-

rado; ó tus hijos s o n tales cuales m e l o s h a b í a figurado.1 

1 Quien desee conocer cuanto hay que notar sobre el uso de los corre-
lativos tal y cual, tanto y cuanto, puede consultar el Diccionario monumen-
tal de Construcción y Régimen de D. Rufino José Cuervo. De esta obra 
están tomados la mayor parte de los ejemplos arriba puestos. 
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X X V 

Oraciones distributivas, disyuntivas, alternativas 
y enumerativas. 

1508. Y a queda definido en el pá r r a fo 877 lo que d e b e en-
tenderse por proposiciones disyunt ivas , a l te rna t ivas y dis t r ibu-
tivas. 

Son enumera t ivas aquel las en q u e se hace la enumerac ión ó 
recuento de las cosas ó personas de las cuales se af i rma ó se 
niega lo que el verbo significa, ó de los varios complemen tos de 
éste; ó de los hechos y sucesos que d e n o t a n los verbos q u e for-
man la oración. 

1509. E n las oraciones menc ionadas d e s e m p e ñ a n oficio aná-
logo al de las conjunciones d i syunt ivas las par tes de la oración 
q u e en seguida se expresan: a) el adve rb io de t i empo cuando; 
v. g.: " H a n p ro tes tado los l i teratos con t r a s eme jan te corrupte-
la, cuando con seriedad, cuando dona i ro samen te . " ( D . Ruf ino 
José Cuervo) ; "Cuando i nvo lun ta r i amen te , cuando de propósi-
to, dir igía sin descanso ni vagar sus pensamien tos . " ( B a r a l t ) . 
Los dos úl t imos e jemplos cont ienen oraciones al ternat ivas , b) 
L o s adverbios de lugar aquí, acá, allí, allá, acullá, lejos y cerca; 
v. g.: Allí le parece que el cielo es m á s t r anspa ren t e y q u e el 

sol luce con claridad más nueva ^ « / d e s c u b r e un arro-
yuelo acullá ve una artificiosa f u e n t e de j a spe va r i ado y de 
liso mármol compues ta ; acá ve otra á lo gro tesca o rdenada " 

(¿Cervantes?) c) E l p ronombre él, ella, ellos, ellas e m p l e a d o ade-
más en sent ido part i t ivo; véase el § 368. 

E n é p o c a y a d i s t a n t e t a m b i é n s e h a l l a e s t e p r o n o m b r e u s a d o c o m o 
e n u m e r a t i v o y d i s t r i b u t i v o ; v. g . : " V e d d e c u á n p o c o v a l o r I S o n las 
c o s a s tras q u e a n d a m o s | Y c o r r e m o s | E n e s t e m u n d o t r a i d o r I O u e 
a u n p r i m e r o q u e m u r a m o s | L a s p e r d e m o s I Dellas d e s h a c e la e d a d I 
M a l c a s o s d e s a s t r a d o s | Q u e a c a e c e n | Dellas p o r s u c a l i d a d I E n i o s 
m á s a k 0 s e s t a d o s | D e s f a l l e c e n . " ( J . M a n r i q u e a t a d o p o r C u e í v o ) 
d ) E m p l é a n s e t a m b i é n e n es ta c l a s e d e p r o p o s i c i o n e s l o s r e l a t i v o s 
quien y cual; los demostrativos este, ese, aquel; los determinativos««^. 
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algunos, otros, pocos, muchos; l o s a d v e r b i o s ahora y ya c o n v e r t i d o s e n 
c o n j u n c i o n e s ; ahora p o r a f é r e s i s e s t a m b i é n ora. 

1 5 1 0 . Si l a c l á u s u l a c o n s t a d e n u m e r o s o s m i e m b r o s , d e b e n figurar 
e n e l l a , y a u n a s y a o t r a s d e l a s v o c e s m e n c i o n a d a s . E l s i g u i e n t e p e -
r í o d o t o m a d o d e u n a o b r a d e D . J u a n V a l e r a c o n s t a d e c u a t r o i n c i s o s , 
y e n t o d o s a p a r e c e l a c o n j u n c i ó n ya: " .ya empuñaban la e s p a d a , 
ya tomaban l a p l u m a , ya se revestían d e la t o g a , ya se armaban c o n l a 
l o r i g a y c o n e l c a s c o ; " p e r o si h u b i e r a s i d o m a y o r el n ú m e r o d e i n c i -
s o s , h a b r í a s i d o m e j o r c o n t i n u a r la e n u m e r a c i ó n r e c u r r i e n d o á p a l a -
b r a s d i v e r s a s d e la c o n j u n c i ó n ya. E n c o m p r o b a c i ó n d e las d o c t r i n a s 
q u e s e a c a b a n d e e s t a b l e c e r , s e r á b i e n t r a s l a d a r a l g u n o s p a s a j e s d e e s -
c r i t o r e s n o t a b l e s : " C o n r i c o y f a n t á s t i c o c o r t e j o v a n c r u z a n d o p o r l a s 
p á g i n a s d e e s t e l i b r o t o d a s l a s figuras e n q u e s u c e s i v a m e n t e s e f u é h a -
c i e n d o c a r n e e l e s p í r i t u d e la E d a d M e d i a , y unos c o n el m a n t o d e l o s 
r e y e s ; otros c o n e l s a y a l d e l m e n d i g o ; cuales c o n la r e t o r t a d e l a l q u i -
m i s t a , p a r e c e q u e s a c u d e n e l p o l v o d e s u s t u m b a s y v u e l v e n á c o n v e r -
sar f a m i l i a r m e n t e c o n n o s o t r o s . " ( M e n é n d e z y P e l a y o ) ; "Ora e s c u c h e 
la v o z d e D i o s d e s d e l a f a l d a d e l S i n a í e n c e n d i d a c o m o u n a h o g u e r a , 
ora s i g a la m i s t e r i o s a c o l u m n a d e f u e g o p o r la i n m e n s i d a d d e l d e s i e r -
to , ora v e a a p a g a r s e la l u z d e l s o l s o b r e la c i m a d e l G ó l g o t a , l a 

n a c i ó n h e b r e a , as í e n la b u e n a c o m o e n la m a l a f o r t u n a , ya gima e s -
c l a v a e n c a s t i g o d e s u i d o l a t r í a , ya recobre s u l i b e r t a d , ora s e a d e s -
t r u i d a la c i u d a d s a n t a y d e r r i b a d o e l t e m p l o , ora s e m i r e c o n d e n a d a á 
v a g a r e r r a n t e p o r el á m b i t o d e la t ierra c o m o p e r e g r i n o a p e s t a d o , s i n 
p o d e r p r o n u n c i a r e n p a r t e a l g u n a e l d u l c í s i m o n o m b r e d e patr ia , la 
n a c i ó n h e b r e a p r e s e n t a s i e m p r e u n c a r á c t e r p r o p i o , p e c u l i a r q u e l a 
d i s t i n g u e y s e p a r a d e t o d a s las n a c i o n e s d e l m u n d o . " ( M a r t í n e z d e l a 
R o s a ) ; " T a l f u é e l D . Q u i j o t e El uno ensalzaba la n o v e d a d y fe -
l i c i d a d d e l p e n s a m i e n t o ; el otro la v e r d a d y b e l l e z a d e l o s c a r a c t e r e s y 
c o s t u m b r e s ; éste la v a r i e d a d d e l o s e p i s o d i o s , aquel la a b u n d a n c i a y d e -
l i c a d e z a d e l a s a l u s i o n e s y d e l o s c h i s t e s ; quien a d m i r a m á s el i n f i n i t o 
a r t i f i c i o y g r a c i a d e l o s d i á l o g o s ; quien la i n e s t i m a b l e h e r m o s u r a d e l 
e s t i l o y la p r o p i e d a d d e l l e n g u a j e . " ( Q u i n t a n a ) . 

15-11. A l g u n a s o r a c i o n e s e n u m e r a t i v a s t e r m i n a n c o n a l g u n a p r o -
p o s i c i ó n c u y o s u j e t o e n c i e r r a y c o n t i e n e á l o s s u j e t o s d e las p r o p o s i -
c i o n e s q u e la a n t e c e d e n ; s i r v a d e e j e m p l o e s t e p a s a j e d e l Q u i j o t e : 
"Este la m a l d i c e y l a l l a m a a n t o j a d i z a , v a r i a y d e s h o n e s t a : aquel l a 
c o n d e n a p o r fác i l ; tal la a b s u e l v e y p e r d o n a , y tal la v i t u p e r a : uno c e -
l e b r a s u h e r m o s u r a , otro r e n i e g a d e s u c o n d i c i ó n y , e n fin, iodos la 
d e s h o n r a n y lodos la adoran ." 



Oraciones adversativas. 

1 5 1 2 . T o m a n s u n o m b r e e s t a s o r a c i o n e s d e l a c o n j u n c i ó n 

a d v e r s a t i v a q u e m o d i f i c a l a s i g n i f i c a c i ó n d e l v e r b o . 

1 5 1 3 . E s d e n o t a r q u e f r e c u e n t e m e n t e s e u s a n a p a r e a d a s e s -

t a s c o n j u n c i o n e s ; d e m a n e r a q u e l a p r e s e n c i a d e u n a d e e l l a s 

e n u n i n c i s o d e l p e r í o d o , t r a e e n p o s d e s í l a p r e s e n c i a d e l a o t r a 

e n e l s i g u i e n t e i n c i s o ; v . g . : " Aunque y a e s m u y e n t r a d o e n 

a ñ o s ; con todo a u n n o l e a b a n d o n a n l a s f u e r z a s , y s e e n t r e g a á 

l a s f a e n a s d e l c a m p o " ( 4 0 8 ) . 

X X V I I 

Proposiciones exceptivas. 

1 5 1 4 . E s t a s p r o p o s i c i o n e s n i e g a n ó a f i r m a n d e a l g u n o ó d e 

a l g u n o s e n p a r t i c u l a r l o q u e e n o t r a p r o p o s i c i ó n s e a f i r m a ó s e 

n i e g a d e t o d o s e n g e n e r a l ; v . g . : "Apartáronse todos, sino fue-
ron el mayordomo, maestresala y secretario." ( Q u i j o t e ) . 

X X V I I I 

Proposiciones corroborativas. 

1 5 - 1 5 . E s t a s p r o p o s i c i o n e s c o m p r u e b a n y c o n f i r m a n , á v e c e s 

c o n e n e r g í a , l o q u e e s t a b l e c e o t r a . ( V é a s e e l § 8 8 2 ) . 

X X I X 
t* 

Proposiciones correctivas. 
1 5 1 6 . L a s p r o p o s i c i o n e s * * c o r r e c t i v a s t i e n e n p o r o b j e t o c o n -

t r a d e c i r , a t e n u a r ó c o r r e g i r l o q u e e n o t r a p r o p o s i c i ó n s e a f i r m a 

(§ 883). 

* 

X X X 

Oraciones causales. 

1 5 1 7 . E s t a s o r a c i o n e s c o n s t a n d e d o s p r o p o s i c i o n e s , d e l a s 

c u a l e s l a u n a e x p r e s a l a c a u s a d e l o q u e e n l a o t r a s e a f i r m a ; 

v. g.: Sufre la pena, pues cometiste la culpa (886, 409). 

X X X I 
• 

Oraciones ilativas. 

1 5 1 8 . L a s o r a c i o n e s i l a t i v a s c o n s t a n d e p r o p o s i c i o n e s l i g a -

d a s e n t r e s í p o r u n a r e l a c i ó n d e i n f e r e n c i a , p u e s t o q u e u n a d e 

e l l a s s e d e d u c e d e l o q u e l a o t r a a f i r m a ; v . g . : te ha colmado tu 
hermano de beneficios; luego debes estarle muy agradecido ( 8 9 1 ) . 

X X X I I 

Oraciones finales. 

1 5 1 9 . L a s o r a c i o n e s finales c o n s t a n d e p r o p o s i c i o n e s l i g a d a s 

e n t r e s í p o r l a s r e l a c i o n e s d e m e d i o á fin; v . g . : estudio pata 
aprender ( 8 9 0 ) . 

L a p r e p o s i c i ó n por h a c e o f i c i o s e n a l g u n o s c a s o s d e c o n j u n -

c i ó n final; v . g : " s a l g o s i n c a p a por i r m á s l i g e r o . " E n p o e s í a 

e s f r e c u e n t e e l u s o d e por e n v e z d e para; v . g . : " E s p l é n d i d o e l 

e n c i n o | Y e l á l a m o q u e a l é t e r s e l e v a n t a , | C o n m u s g o b l a n -

q u e c i n o | A l f o m b r e n t u c a m i n o | Por defender t u v a c i l a n t e 

p l a n t a . " ( J . A . P a g a z a ) . E l ú l t i m o v e r s o t i e n e e l m i s m o s e n t i -

d o q u e e s t a o r a c i ó n final: a l f o m b r e n t u c a m i n o para defender 
tj< vacilante planta. 

E n l a s o r a c i o n e s n e g a t i v a s y finales e x p r e s a l a i d e a d e fin l a 

n e g a c i ó n no; v . g . : « L a s c o r t i n a s l l e v a r á | T e n d i d a s e l c o c h e , 

p r i m a , | No sepan q u e v a s en é l ; " e s t o es: á fin d e q u e n o sepan 

q u e v a s e n é l . ( A l a r c ó n ) . 



» 

Oraciones comparativas. 

1 5 2 0 . E s t a s o r a c i o n e s e x p r e s a n e l c o t e j o q u e s e h a c e ó e l p a -

r a l e l i s m o q u e s e e s t a b l e c e e n t r e d o s ó m á s c o s a s , p e r s o n a s ó a c -

c i o n e s ; v . g . : como e l s o l a l u m b r a l a t i e r r a , así l a c i e n c i a i l u s t r a 

e l e n t e n d i m i e n t o . A u n c u a n d o e l a d v e r b i o como p e r t e n e c e á l a 

p r ó t a s i s d e l p e r í o d o , y así c o r r e s p o n d e á l a a p ó d o s i s , p u e d e n 

r e u n i r s e a m b o s a d v e r b i o s e n u n s ó l o m i e m b r o , e n e s t a f o r m a : 

l a c i e n c i a i l u s t r a e l e n t e n d i m i e n t o , así como e l s o l a l u m b r a l a 

T i e r r a . 

C u a n d o e s u n o m i s m o e l v e r b o d e a m b o s m i e m b r o s , p u e d e 

e v i t a r s e s u r e p e t i c i ó n y o m i t i r s e p o r e l i p s i s e l a d v e r b i o así) v . g . : 

estudias como un benedictino', e s t o e s así corno ó tanto como e s t u -

d i a n l o s b e n e d i c t i n o s . 

L o s c o r r e l a t i v o s tal y cual f o r m a n t a m b i é n o r a c i o n e s c o m p a -

r a t i v a s ; v. g . : 1 1 cual es la vida, tal es la muerte." V é a s e l o d i c h o 

d e s d e e l § 1 4 3 3 h a s t a e l 1 4 4 7 . 

1 5 2 1 . R e s u l t a n a n f i b o l ó g i c a s a l g u n a s o r a c i o n e s c o m p a r a t i v a s e n q u e 
i n t e r v i e n e n l o s a d v e r b i o s más ó menos c o n s t r u i d o s e n t r e d o s v e r b o s 
( 1 4 4 5 ) . O f r e c e v a r i o s s e n t i d o s e s t a c o n s t r u c c i ó n : " h a y e n e s t a b i b l i o -
t e c a más l i b r o s que u s t e d lee;" e s d e c i r : s o n m á s l o s l i b r o s d e e s t a b i -
b l i o t e c a que los que usted lee, ó b i e n : t o d a v í a hay más libros e n e s t a b i -
b l i o t e c a , los cuales libros l e e u s t e d . 

1 5 2 2 . S i e n l a c o n s t r u c c i ó n : " h a y m á s l i b r o s q u e u s t e d l e e , " s e r e -
e m p l a z a r a e l que c o m p a r a t i v o p o r e l a b l a t i v o p a r t i t i v o de los que, " h a y 
m á s l i b r o s d e l o s q u e u s t e d l e e ; " h a b r í a r e a p a r e c i d o la a n f i b o l o g í a ; p u e s 
p o d í a e n t e n d e r s e q u e e r a m a y o r e l n ú m e r o d e l i b r o s q u e h a b í a q u e 
l o s q u e l e í a l a p e r s o n a á q u i e n s e h a b l a b a ; ó b i e n q u e h a b í a m á s l i -
b r o s d e l a c l a s e d e a q u e l l o s q u e s o l í a l e e r d i c h a p e r s o n a . 

1 5 2 3 . E n e s t a c o n s t r u c c i ó n : e s c r i b o c o n m á s f r e c u e n c i a q u e a n t e s 
s o l í a , s e c o m p a r a l a f r e c u e n c i a d e a n t e s c o n l a d e a h o r a ; y as í s e p u e -
d e r e p r o d u c i r e l s u s t a n t i v o frecuencia p o r u n a r t í c u l o p r o n o m i n a l fe -
m e n i n o , d e e s t a s u e r t e : e s c r i b o c o n m á s frecuencia que la que s o l í a a n -
tes . E l c o m p a r a t i v o que p u e d e r e e m p l a z a r s e p o r l a p r e p o s i c i ó n de, y 
e n e s t e c a s o s e d i r á : con más frecuenría de la q u e s o l í a a n t e s . A s i m i s -
m o e n v e z d e la f o r m a f e m e n i n a la, p u e d e u s a r s e e l n e u t r o lo; c o n 
m á s f r e c u e n c i a de lo que s o l í a a n t e s . E s t a ú l t i m a c o n s t r u c c i ó n s e e x -
p l i c a p o r la p r á c t i c a g e n i a l d e n u e s t r a l e n g u a d e r e p r o d u c i r p o r e l g é -
n e r o n e u t r o n o m b r e s d e o t r o g é n e r o ( 1 2 1 ) . 

Oraciones dubitativas. 

1 5 2 4 . E s t a s o r a c i o n e s , c o m o l o i n d i c a s u n o m b r e , e x p r e s a n 

l a i n c e r t i d u m b r e d e l a m e n t e a c e r c a d e a l g u n a a f i r m a c i ó n ó n e -

g a c i ó n . 

1 5 2 5 . A l g u n a s v e c e s l o s v e r b o s d e e s t a s p r o p o s i c i o n e s s e h a -

l l a n e n l a s e g u n d a f o r m a d e l p r e t é r i t o i m p e r f e c t o d e s u b j u n t i v o ; 

v . g . : » f á c i l m e n t e s e r e c o n o c e l a i d e n t i d a d e n t r e l a s r a í c e s 

d e l a s p a l a b r a s l a t i n a s flumen ( r í o \ f l u x u s ( c o r r i e n t e ) , fiuere ( c o -

r r e r \ f l u c t u a t i m ( r á p i d a m e n t e ) . U n s o l o e l e m e n t o q u e e n s u 

p r i n c i p i o denotaría l a m á s n o t a b l e c u a l i d a d d e u n o b j e t o , s e 

a p l i c ó á d e n o t a r e l m i s m o o b j e t o " ( M . F . S u á r e z ) . E n e s -

t a s c o n s t r u c c i o n e s h a y q u e s o b r e e n t e n d e r a n t e s d e l v e r b o a l g ú n 

a d v e r b i o ó l o c u c i ó n a d v e r b i a l q u e m a n i f i e s t e d u d a ; e x p r e s a d o 

e s e a d v e r b i o e n e l e j e m p l o a n t e r i o r , s e h a b r í a d i c h o : u n s o l o 

e l e m e n t o q u e e n s u p r i n c i p i o tal vez d e n o t a r í a l a m á s n o t a b l e 

c u a l i d a d d e u n o b j e t o . 

E s t a m b i é n f r e c u e n t e n o c a l l a r e l a d v e r b i o ó l o c u c i ó n a d v e r -

b i a l , c o m o s e a d v i e r t e e n e s t a f r a s e d e D . A u r e l i a n o O r b e y 

G u e r r a : » O p o n d r í a s e tal vez ( e l c o n d e d e O s u n a ) á a l g u n a c o n -

d i c i ó n d e l a s t r e g u a s c o n H o l a n d a . " 

S i l a p r o p o s i c i ó n d u b i t a t i v a e s s u b o r d i n a d a , s u v e r b o a p a r e -

c e r e g i d o d e a l g ú n o t r o q u e e x p r e s e d u d a ó c o n j e t u r a ; v . g . : 

dudo que hoy llegue el correo. V é a n s e l o s p á r r a f o s 1 2 1 0 , 1 2 1 2 y 

1 2 2 5 . 

X X X V 

Oraciones condicionales é hipotéticas. 

1 5 2 6 . I m p o r t a a n t e t o d o fijar e l s e n t i d o d e l a s v o c e s suposi-
ción, condición é hipótesis. 

S u p o s i c i ó n e s l a a f i r m a c i ó n d e u n h e c h o q u e n o c o n s t a ; p e r o 

q u e s e e s t i m a p r o b a b l e ó p o s i b l e . E l h e c h o s u p u e s t o n o s i e m -



p r e se r e lac iona c o n o t r o ; v. g.: supongo que hoy llegará el pa-

quete. 

H a y c a s o s e n q u e e l h e c h o s u p u e s t o s e l i g a c o n o t r o , p e r o n o 

e s n e c e s a r i o q u e t a l r e l a c i ó n s e a d e c a u s a l i d a d ; v . g . : si tu padre 

llegare mañana, irás á recibirlo. 

L a h i p ó t e s i s e s t a b l e c e r e l a c i ó n d e c a u s a l i d a d e n t r e u n h e c h o 

s u p u e s t o y o t r o r e a l , c o n e l fin d e e x p l i c a r e l s e g u n d o p o r e l 

p r i m e r o ; v . g . : m u c h o s f e n ó m e n o s e l é c t r i c o s q u e s o n h e c h o s r e a -

l e s , s e e x p l i c a n p o r l a h i p ó t e s i s ó h e c h o s u p u e s t o d e l a e x i s t e n -

c i a d e d o s fluidos: u n o p o s i t i v o y o t r o n e g a t i v o . 

C o n d i c i ó n e s l a c i r c u n s t a n c i a ó r e q u i s i t o q u e h a d e v e r i f i c a r -

s e . p a r a q u e s e h a g a ó s e v e r i f i q u e a l g o ; t a l r e q u i s i t o p u e d e s e r 

d e l t o d o a r b i t r a r i o ; v . g . : te instituiré mi heredero, si estudias 

Matemáticas; e n e s t e c a s o n o h a y r e l a c i ó n i n t e r n a e n t r e l o s d o s 

h e c h o s ; p e r o l a h a b r á d e c a u s a l i d a d e n e s t a o t r a : si hay lluvias, 

habrá cosechas. 
L a p r o p o s i c i ó n c o n d i c i o n a l e s á v e c e s u n a p r e m i s a d e d o n d e 

l ó g i c a m e n t e i n f e r i m o s u n a c o n c l u s i ó n ; v . g . : si Dios existe, el 
mundo se rige por su Providencia. L a o r a c i ó n a n t e r i o r p u e d e 

c o n v e r t i r s e e n e s t e e n t i m e m a : Dios existe-, luego el mundo se ri-
ge por su Providencia. 

1 5 2 7 . L a s o r a c i o n e s q u e e x p r e s a n u n a c o n d i c i ó n s o n c o n d i -

c i o n a l e s , y s e l l a m a n h i p o t é t i c a s l a s q u e e s t a b l e c e n u n a h i p ó 

t e s i s ó u n s u p u e s t o . E s t a o r a c i ó n : si llegare mi padre, saldré á 
recibirlo, e s h i p o t é t i c a p o r q u e e q u i v a l e á é s t a o t r a : en el supues-
to de que llegue mi padre, saldré á recibirlo. E s c o n d i c i o n a l e s t a 

o r a c i ó n : con tal de que tenga carruaje disponible, saldré á reci 
bir á mi padre. V é a n s e l a s p á r r a f o s 1 2 3 0 , 1 2 3 9 , 1 2 4 0 y 1 2 4 1 . 

1 5 2 8 . E l f u t u r o p e r f e c t o d e s u b j u n t i v o y e l f u t u r o s i m p l e d e l 

m i s m o m o d o s o n t i e m p o s h i p o t é t i c o s ; e n t a n t o q u e l a s f o r m a s 

ra, ría y se c o r r e s p o n d e n á o r a c i o n e s c o n d i c i o n a l e s ú o p t a t i v a s . 

P o r l o m i s m o s e r á i m p r o p i a e s t a e x p r e s i ó n : s i y o fuere r i c o , da-

ría d i n e r o á l o s p o b r e s , p o r q u e s e e m p l e a l a f o r m a h i p o t é t i c a 

fuere, p a r a s i g n i f i c a r la condición q u e s e h a d e v e r i f i c a r p a r a q u e 

y o d é d i n e r o á l o s p o b r e s . 

T a m b i é n h a b r á i m p r o p i e d a d d e l e n g u a j e en e s t a o t r a cons-

t rucc ión : Si tú llegaras á ser rico, darás dinero á los pobres. L a 

i m p r o p i e d a d cons i s te en s ignif icar el h e c h o h i p o t é t i c o d e llegat 

á ser rico por el t i e m p o cond ic iona l llegaras. 

S e c o r r e g i r á e l p r i m e r e j e m p l o , d i c i e n d o : s i y o fuera r i c o , da-

ría d i n e r o á l o s p o b r e s ; e l s e g u n d o e x p r e s a r á l o q u e s e i n t e n t a 

s i g n i f i c a r , s i s e d i c e : si tú llegares á s e r r i co , darás l i m o s n a á l o s 

p o b r e s . 

1 5 2 9 . Si la c o n d i c i ó n s e m a n i f i e s t a p o r l a c o n j u n c i ó n si, e l v e r b o 
d e b e r á h a l l a r s e e n i n d i c a t i v o ; v. g . : si tú estudias, serás aprobado; p e r o 
d e b e r á es tar e n e l m o d o s u b j u n t i v o si s e r e c u r r e á l a l o c u c i ó n con tal 
que 6 con tal de que; v. g.: con tal que estudies, serás aprobado. 

1 5 3 0 . E n las o r a c i o n e s h i p o t é t i c a s l a c o n j u n c i ó n si p i d e q u e e l 
v e r b o s e h a l l e e n e l f u t u r o s i m p l e d e s u b j u n t i v o , y la l o c u c i ó n en el su-

puesto de que l l e v a al v e r b o al p r e s e n t e d e l m i s m o m o d o ; v. g . : si hicie-
re buen tiempo, saldré á la calle; en el supuesto de que haga buen tiempo, 
saldré á la calle. 

x 5 3 1 . E s i m p r o p i e d a d c e n s u r a b l e u s a r la f o r m a se e n l a a p ó d o s i s ó 
c o n s i g u i e n t e d e las o r a c i o n e s c o n d i c i o n a l e s ; p o r l o m i s m o e s d e f e c -
t u o s a e s t a c o n s t r u c c i ó n : siso fuera r i c o , l e hubiese socorrido, e n v e z d e 
le habría socorrido. 

1 5 3 2 . D e b e n o t a r e q u e l a s o r a c i o n e s c o n d i c i o n a l e s a f i r m a t i v a s s o n 
i m p l í c i t a m e n t e n e g a t i v a s , y v i c e v e r s a l a s n e g a t i v a s s o n i m p l í c i t a m e n t e 
a f i r m a t i v a s : c u a n d o a l g u n o d i c e : si yo fuera rico, h a r í a b e n e f i c i o s , s i g -
n i f i c a c l a r a m e n t e q u e no es rico; al c o n t r a r i o , el q u e s e e x p r e s a e n e s -
t o s t é r m i n o s : si yo no fuera rico, sería feliz, d a á e n t e n d e r s i n g é n e r o d e 
düda, que es rico. 

X X X V I 

Oraciones interrogativas. 

1 5 3 3 . A l h a b l a r d e l a s o r a c i o n e s d e que i n t e r r o g a t i v o y a s e d i -

j o c u á n d o l a i n t e r r o g a c i ó n e s d i r e c t a , y c u á n d o i n d i r e c t a . ( 1 4 1 5 ) 

Á l o d i c h o e n e s e l u g a r h a y q u e a ñ a d i r a q u í l a e x p o s i c i ó n d e 

a l g u n a s o t r a s d o c t r i n a s . 

1 5 3 4 . L a i n t e r r o g a c i ó n d i r e c t a s i r v e m u c h a s v e c e s p a r a a f i r -

m a r ó p a r a n e g a r c o n m a y o r e n e r g í a . S i r v a n d e e j e m p l o l a s s i -

g u i e n t e s p r e g u n t a s q u e s e l e e n e n e l Q u i j o t e : " d i m e t r u h á n m o -

d e r n o y m a j a d e r o a n t i g u o , ¿ p a r é c e t e b i e n a f r e n t a r y d e s h o n r a r 

á u n a d u e ñ a t a n v e n e r a n d a y t á n d i g n a d e r e s p e t o c o m o a q u e -



l i a ? ¿ t i e m p o s e r a n a q u e l l o s p a r a a c o r d a r t e d e l r u c i o , ó s e ñ o r e s 

s o n e s t o s p a r a d e j a r m a l p a s a r á l a s b e s t i a s , t r a t a n d o t a n e l e -

g a n t e m e n t e á s u s d u e ñ o s ? 

L a s i n t e r r o g a c i o n e s i n d i r e c t a s f r e c u e n t e m e n t e e x p r e s a n i g -

n o r a n c i a , c o m o s e a d v i e r t e e n e s t e o t r o p a s a j e d e l a m i s m a o b r a : 

" P r e g u n t ó l a d u q u e s a á D . Q u i j o t e q u e qué n u e v a s t e n í a d e l a 

S e ñ o r a D u l c i n e a , » e t c . 

1 5 3 5 . L a i n t e r r o g a c i ó n t i e n e f u e r z a p a r a v o l v e r n e g a t i v a s l a s 

p r o p o s i c i o n e s a f i r m a t i v a s y p a r a a n u l a r e l s e n t i d o n e g a t i v o d e 

l o s a d v e r b i o s , a d j e t i v o s , p r o n o m b r e s ó c o n j u n c i o n e s , c o m o no, 

ninguno, nadie y ni; v . g . : ¿ q u i é n h a d i c h o s e m e j a n t e c o s a ? e s l o 

m i s m o q u e nadie h a d i c h o s e m e j a n t e c o s a ; « . ¿ E n d ó n d e h a s v i s -

t o t ú ó l e í d o q u e n i n g ú n e s c u d e r o d e c a b a l l e r o a n d a n t e s e h a -

y a p u e s t o c o n s u s e ñ o r e n t a n t o m á s c u a n t o m e h a b é i s d e d a r , 

p o r q u e o s s i r v a ? " En donde v a l e l o m i s m o q u e en ninguna 
parte. L a i n t e r r o g a c i ó n : ¿ t i e m p o s e r a n a q u e l l o s e t c . , e q u i v a l e á 

e s t a n e g a c i ó n : n o e r a n t i e m p o s a q u e l l o s e t c . V i c e v e r s a l a p r e -

g u n t a : ¿Quién no comprende esto? t i e n e e l v a l o r d e e s t a a f i r m a -

c i ó n : todos comprenden esto; a s i m i s m o e l a d v e r b i o »no» c o b r a 

f u e r z a a f i r m a t i v a e n e s t a s o r a c i o n e s i n t e r r o g a t i v a s q u e s e l e e n 

e n e l Q u i j o t e : » ¿ Q u é r e y no l e a s e n t ó á s u m e s a ? ¿ Q u é d o n c e l l a 

n o s e l e a f i c i o n ó ? » E s t o e s : t o d o s l o s r e y e s l o a s e n t a r o n á s u 

m e s a ; t o d a s l a s d o n c e l l a s s e l e a f i c i o n a r o n . 

1 5 3 6 . D o s p r o p o s i c i o n e s i n t e r r o g a t i v a s d e s e n t i d o n e g a i i v o p u e d e n 
e n l a z a r s e p o r la c o n j u n c i ó n ni ó p o r l a s c o n j u n c i o n e s v, ú ó-w g : 
¿te vi y o ó t e h a b i é a l g u n a v e z ? ó b i e n : ¿ t e v i y o ni t e ' h a b l é a l g u n a 
vez? ¿Y c u á l e s p r d i a n s e r l o s p r o g r e s o s d e l t e a t r o , « / q u i é n h a b í a d e 
a p l i c a r s e á u n e s t u d i o t a n d i f í c i l ? ( ¿ M o r a t í n ? ) 

X X X V I I 

Oraciones negativas. 

1 5 3 7 . P o r r e g l a g e n e r a l l a n e g a c i ó n s e e x p r e s a e n e s t a s o r a -

c i o n e s p o r a l g ú n a d v e r b i o ó c o n j u n c i ó n y a u n p r e p o s i c i ó n d e 

í n d o l e n e g a t i v a c o m o no, nunca, ni y sin. 

1 5 3 8 . S e d i v i d e n e n o r a c i o n e s d e n e g a c i ó n e x p l í c i t a y d e n e -

g a c i ó n i m p l í c i t a , y t a n t o u n a s c o m o o t r a s p u e d e n c o n s t a r d e u n 

s o l o v e r b o ó b i e n d e d o s , d e l o s c u a l e s u n o s e a d e t e r m i n a n t e y 

o t r o d e t e r m i n a d o . 

1 5 3 9 . S o n p r o p o s i c i o n e s i m p l í c i t a m e n t e n e g a t i v a s l a s c o n d i -

c i o n a l e s , c u y o v e r b o s e h a l l a e n e l p r e t é r i t o i m p e r f e c t o ó p l u s -

c u a m p e r f e c t o d e s u b j u n t i v o ( 1 5 3 2 ) . 

1 5 4 0 . S i e n l a o r a c i ó n n e g a t i v a o c u r r e n d o s v e r b o s d e l o s 

c u a l e s u n o e s d e t e r m i n a n t e y e l o t r o d e t e r m i n a d o , l a n e g a c i ó n 

h a d e a f e c t a r a l p r i m e r o ; p u e s s i r e c a e s o b r e e l s e g u n d o , l a p r o -

p o s i c i ó n r e s u l t a a f i r m a t i v a . Q u i e n d i c e : y o n o p u e d o e n s e ñ a r 

Q u í m i c a , n i e g a t e n e r l a p o s i b i l i d a d d e e n s e ñ a r e s a c i e n c i a ; p e -

r o s i m u d a n d o e l l u g a r d e l a n e g a c i ó n d i j e r e : yo puedo no ense-

ñar Qidmica, l a p r o p o s i c i ó n s e v u e l v e a f i r m a t i v a , p o r n o e s t a r 

p r e c e d i d o d e n e g a c i ó n a l g u n a e l v e r b o d e t e r m i n a n t e , q u e e s e l 

q u e d e s e m p e ñ a o f i c i o m á s p r i n c i p a l . 

1 5 4 1 . A s i m i s m o d e j a n d e s e r n e g a t i v a s l a s o r a c i o n e s d e v e r -

b o c o n e x i v o , s i l a n e g a c i ó n r e c a e s o b r e e l a t r i b u t o y n o s o b r e 

e l v e r b o ; p o r e j e m p l o e s n e g a t i v a e s t a p r o p o s i c i ó n los ricos no 

son felices; p e r o n o l o s e r á e s t a o t r a : los ricos son infelices, p o r -

q u e e l p r e f i j o in, q u e a q u í t i e n e s e n t i d o n e g a t i v o , f o r m a p a r t e 

d e l a t r i b u t o . 

L o m i s m o d e b e d e c i r s e d e l a s p r o p o s i c i o n e s q u e c o n s t a n d e 

v e r b o s n o c o n e x i v o s , c u a n d o l a n e g a c i ó n a f e c t a a l c o m p l e m e n -

t o d e l v e r b o y n o á é s t e ; p o r e j e m p l o e s n e g a t i v a e s t a o r a c i ó n : 

no castigo á los alumnos aplicados; p e r o e s a f i r m a t i v a e s t a o t r a : 

castigo á los alumnos no aplicados, ó b i e n : castigo á los alumnos 
desaplicados. 

1 5 4 2 . E l s u j e t o d e u n a p r o p o s i c i ó n n e g a t i v a t o m a d o e n t o d a 

s u e x t e n s i ó n , s e e x p r e s a p o r nadie, ó c o n c u e r d a c o n e l a d j e t i -

vo ninguno, ninguna; nadie es completamente feliz, ó ningún hom-
bre es completamente feliz. 

1 5 4 3 . N o f a l t a n e s c r i t o r e s q u e c o n c i e r t a n e l s u j e t o d e la p r o p o s i -
c i ó n n e g a t i v a c o n el a d j e t i v o todos, y a n t e p o n e n a l v e r b o e l a d v e r b i o 
d e n e g a c i ó n no. E n a l g ú n d i a r i o s e h a e s c r i t o : " Todos los redactores 
d e e s t e p e r i ó d i c o no viven d e l a p o l í t i c a . " E n e l Q u i j o t e s e l e e : " Y 



t o d o s p e l e a m o s y iodos no nos entendemos." E s t a c o n s t r u c c i ó n e s p o c o 

u s u a l . 

1544. C u a n d o s e c o n s t r u y e NO con a l g u n a o t r a voz n e g a t i v a , 

d e m a n e r a q u e n o r e c a i g a la u n a s o b r e la o t r a , las d o s n i e g a n 

c o n m á s e n e r g í a ; lo m i s m o h a y q u e dec i r de c u a l e s q u i e r a o t r a s 

voces n e g a t i v a s ; v. g . : " N o es nada melindrosa." ( C e r v a n t e s ) ; 

"No soy nada blanco." ( C e r v a n t e s ) ; " L o q u e j u z g ó d e D . Q u i -

j o t e d e la M a n c h a el d e lo V e r d e , f u é q u e s e m e j a n t e m a n e r a , 

ni p a r e c e r d e h o m b r e no le habla visto jamás." ( C e r v a n t e s ) ; 

" las e m o c i o n e s del co razón no toman minea en Q u i n t a n a 

el c a m i n o d e l a v e r d a d e r a t e r n u r a . " ( C u e t o , Disc. acad.J 

A l g u n a s v e c e s p u e d e n ocur r i r en la f r a se h a s t a c u a t r o nega-

c iones ; v. g . : no q u i e r e nunca nadie nada q u e le p e r j u d i q u e . 

1545. S i s e c o n s t r u y e el a d v e r b i o "no" con a l g u n a o t r a v o z 

n e g a t i v a , c o r r e s p o n d e á d i c h o a d v e r b i o el p r i m e r luga r , v é a n s e 

los e j e m p l o s d e l p á r r a f o a n t e r i o r . 

1 5 4 6 . E n l o a n t i g u o f u é g e n e r a l e l u s o o p u e s t o ; " P o r a q u e s t a b a r -
b a q u e nadi non m e s ó . " ( P o e m a d e l C i d ) ; " D o n d e nada no nos d e 
b e n | B u e n o s s o n c i n c o d i n e r o s . " ( R o m a n c e d e l C o n d e A l a r c o s ) ; " Q u e 
el t a c t o , « / e l a l i e n t o , ni o t r a s c o s a s , no l e d e s e n g a ñ a b a n . " ( Q u i j o t e ) ; 
" l a q u a l f u e r z a nadie no e n t e n d í a d e m í . " ( S a n t a T e r e s a ) ; " S e -
p a n c u a n t o s s o n n a c i d o s | A q u e s t a s e n t e n c i a m í a | Q u e c o n t r a m u e r -
t e y a m o r | Nadie no t i e n e v a l í a . " ( R o m a n c e r o d e L e i p s i c k c i t a d o p o r 
C l e m e n c í n ) ; " n o c o m í a D . Q u i j o t e d e p u r o p e s a r o s \ « ¿ S a n -
c h o no o s a b a t o c a r l o s m a n j a r e s . " ( C e r v a n t e s ) ; " C o m o ninguno d e 
n o s o t r o s no e n t e n d í a el a r á b i g o " ( C e r v a n t e s ) ; " E l S u m o P o n t í f i c e 
d e s p a c h ó c u a t r o c o r r e o s m a n d á n d o l e p r o c u r e p r i m e r o r e c o n -
c i l i a r al R e y c o n l a R e y n a , y q u e c u a n d o e s t o tampoco no p u d i e r a a l -
c a n z a r " ( R i v a d e n e y r a ) ; " E l o r d e n s e g ú n el u s o a c t u a l d e b e r í a 
s e r é s t e : Y q u e c u a n d o no p u d i e r a tampoco a l c a n z a r e s t o , " e tc . 

1547. C u a n d o las n e g a c i o n e s se c o n s t r u y e n d e m a n e r a q u e 

l a u n a recae en la o t r a , la p r o p o s i c i ó n r e s u l t a a f i r m a t i v a ; v. g.: 

" L a s s i rvieron c o m o á fo ra s t e r a s , no sin e s p a n t o d e las d e m á s 

c r i adas . " ( Q u i j o t e ) . 1 

1 En latín es frecuente que dos negaciones afirmen, porque en esta len-
gua es común que una de las dos negaciones recaiga sobre la otra y la 
anule; y así nonunquatn que es igual á non nunquam significa alguna vez; 
nonulli igual á non nulli vale algunos, y finalmente nonihil, que se com-
pone de non y nihil, se traduce por algo. 

1 5 4 8 . Si u n a m i s m a n e g a c i ó n s e r e p i t e c o n s e c u t i v a m e n t e ; p e r o d e 
m o d o q u e l a s v o c e s d e í n d o l e n e g a t i v a a f e c t e n al v e r b o d e la p r o p o s i -
c i ó n , l a n e g a c i ó n s e r á m á s e n é r g i c a ; v. g . : no, no lo haré jamás; nun-
ca, nunca lo diré; la c o m a c o l o c a d a d e s p u é s d e l p r i m e r a d v e r b i o d e n « 
g a c i ó n , d a á e n t e n d e r q u e é s t e n o r e c a e s o b r e e l s e g u n d o , s i n o q u e 
a m b o s s e r e f i e r e n al v e r b o haré e n e l p r i m e r e j e m p l o , y al v e r b o diré 
e n el s e g u n d o . 

1 5 4 9 . S o n v a r i o s l o s c a s o s e n q u e n o o b s t a l a p r e s e n c i a d e u m v o z 
n e g a t i v a para q u e la o r a c i ó n t e n g a s e n t i d o a f i r m a t i v o . A s í s e v e r i f i c a : 
a.) e n o r a c i o n e s i n t e r r o g a t i v a s ; v. g . : ¿ N o t e h e a c o n s e j a d o q u e e s t u -
d ie s? s i g n i f i c a l o m i s m o q u e e s t a o r a c i ó n d e s e n t i d o a f i r m a t i v o : le he 
aconsejado que estudies; 6.) en orac iones exclamatorias ; v. g . : ¡ Cuán 
g r a n d e no f u é a q u e l h o m b r e ! ( Gram. de Caro y Cuervo); ¡ q u é c a u d a -
l o s o s no s o n e s o s r í o s ! ¡ c u á n e l e v a d a s « o s o n e s a s m o n t a ñ a s ! c.) e n o r a -
c i o n e s c o m p a r a t i v a s ; v. g . : " Y t a n t a s l o c u r a s s u p o h a c e r , q u e más lo-
cos f u e r a n que no él l o s c u a d r i l l e r o s " ( C e r v a n t e s ) ; " C o n la e x p e r i e n c i a 
q u e d a n l o s a ñ o s e s t a r á más idóneo y más hábil para s e r g o b e r n a d o r que 
no está ahora" ( C e r v a n t e s ) ; " M e j o r es confiar en Dios que no en el hom-
bre; mejor es confiar en Dios que no en los principes de la tierrà" ( R i v a -
d e n e y r a ) ; "Más l e s c o n v e n í a h a b i t a r z a h ú r d a s que no r e a l e s p a l a c i o s " 
( C e r v a n t e s ) , d.) L o s a d j e t i v o s y v e r b o s q u e d e n o t a n t e m o r ó r e c e l o 
c o n s i e n t e n la n e g a c i ó n "no" a n t e s d e l v e r b o d e t e r m i n a d o , s i n q u e p o r 
e s t o r e s u l t e n e g a t i v a l a o r a c i ó n ; v. g . : "-Temían no fuesen socorridos los 
enemigos," e s l o m i s m o q u e temían fuesen socorridos los enemigos; p e r o 
si s e e x p r e s a l a c o n j u n c i ó n QUE, c o n s e r v a el no s u f u e r z a n e g a t i v a ; 
v. g . : temo que no llegue el aviso á tiempo. E n e l Q u i j o t e s e l e e : " Te-
meroso de que el gobernador no ejecutase su cólera." E n e s t e e j e m p l o e s 
a d j e t i v o la v o z d e t e r m i n a n t e q u e d e n o t a t e m o r , e. ) L a l o c u c i ó n poco 

faltó para, c o n s i e n t e d e s p u é s d e s i u n no e x p l e t i v o f a l t o d e s i g n i f i c a c i ó n 
n e g a t i v a ; v. g . : poco faltó para no c a e r ; " P o c o faltó par a no salirme p o r 
l a s c a l l e s . " ( C e r v a n t e s ) . 

1 5 5 0 . E n a l g u n a s o r a c i o n e s c o m p a r a t i v a s s e h a l l a r e p e t i d a la part í -
c u l a no; el p r i m e r no e s p l e o n à s t i c o , e l s e g u n d o m o d i f i c a al s e g u n d o 
t é r m i n o d e la c o m p a r a c i ó n . D e e s t a rara c o n s t r u c c i ó n n o s o f r e c e u n 

. e j e m p l o el p a d r e R i v a d e n e y r a e n s u H i s t o r i a d e l C i s m a d e I n g l a t e r r a : 
" H a j u z g a d o el S e ñ o r q u e era m e j o r s a c a r b i e n e s d e l o s m a l e s q u e no 
no permitir los m i s m o s m a l e s . " 

1 5 5 1 . E n a l g u n a s o r a c i o n e s n e g a t i v a s a p a r e c e á v e c e s u n no p r o -
n à s t i c o ; v. g . : " N o c o m í a D . Q u i j o t e d e p u r o p e s a r o s o , ni Sancho no 
osaba t o c a r l o s m a n j a r e s . " ( C e r v a n t e s ) ; " C o m o ninguno d e n o s o t r o s 
no entendía e l a r á b i g o . " " A n i n g u n a d e e s t a s c a r t a s h e r e s p o n d i d o , ó 
p o r q u e m i s p e c a d o s impiden q u e y o no t e n g a g r a c i a para c o n s o l a r o s . . . " 
( A v i l a ) . 

1 5 5 2 . R e s u l t a n d e s e n t i d o a f i r m a t i v o l a s o r a c i o n e s f o r m a d a s d e d o s 
v e r b o s , i n t e r p u e s t a l a p a r t í c u l a que y m o d i f i c a d o s p o r a l g u n a v o z d e 
s e n t i d o n e g a t i v o ; s e e n t e n d e r á m e j o r q u é c l a s e d e o r a c i o n e s s o n é s t a s , 
M se analizan los e jemplos s igu ientes : ' 'Nadie fué á verlo, que no lo en-
contrase ocupado;" esto es: todos cuantos fueron á verlo, le hallaron ocu-
pado." "A ninguna parte volvían los ojos, que no se p r e s e n t a s e n o b j e t o s 



6 I.0.^ue/s'0 mismo: á ™»">s partes se volvían los ojos, 
se presentaban objetos de horror." "Nunca dió semejantes palabras que no 
In cumpliese; esta oración tiene el mismo sentido q u í esta ot.a afir-
manva: s.empre que dió semejantes palabras, las cumplió; lo cual 
Había alma generosa que no perdonase; esto es: lo cual perdonaba cuan-
ta alma generosa había. 

1553- En el párrafo anterior se han presentado ejemplos de oracio-
nes negaf vas en la forma y afirmativas en el sentido ; hay al con-
trario otras que siendo afirmativas en la forma, son negativas en el 
sentido; será bien ejemplificar esta doctrina con algunos pasajes de es-
critores notables: «En toda su vida ha visto letra mía, ni caita mía." 
(Cervantes ; En todos los días de su vida había visto tan hermosa 
criatura. (Cervantes); "En mi vida tuve ilusiones;" (D. Juan Val,-
ra ) ; beguro está que me piquen moscas." (¿Martínez de la Rosa?). 

1554. Ü.I determinativo alguno pospuesto al sustantivo con el cual 
concuerda, en oraciones de sentido negativo, equivale á ninguno: sir-
van para confirmar y aclarar esta doctrina las siguientes autoridades: 

La nación hebrea sin poder pronunciar en parte alguna ( es decir, en 
ninguna parte) el dulcísimo nombre de patria" ( Martínez de la Rosa); 

. . . m esposible, sin incurrir en blasfemia cubrir con el santo nom-
bre de libertad el regimen depueblo alguno, cuyos ciudadanos vivan y 
gocen con el sudor, las lágrimas y la sangre de hombres esclavos." 
(Nocedal, Disc. acad ) 

La equivalencia de que se acaba de hablar también se advierte en 
algunas oraciones de sentido afirmativo; v. g . : "Así y todo la vida de 
Kaymundo queda más poética que la de otro filoso •jo alguno. (Me-
néndez y Pelayo). v 

1555. Son asimismo afirmativas en la forma y negativas en el sen-
tido las oraciones condicionales, en las cuales se expresa la condición 
por el infinitivo regido de la preposición &, siempre que dicho infini-
tivo pueda resolverse en la primera ó tercera forma del pretérito im-
perfecto de subjuntivo, lo cual se aclara y comprueba con las siguien-
tes autoridades tomadas del Diccionario de Construcción y Régimen • 

. . . . n o por eso el mayordomo es la dolorida," que & serlo (es decir' 
qu est lo fuera 6 fuese) implicaría contradicción muy grande." ( C e r l . 
vantes); " Que a saberse lo dulce de la muerte | Fu í ra el largo vivir 
adversa suerte (Valbuena); & saberse, vale lo mismo que esta expre-
sión: si se supieraf á ser yo (es decir: ^ fuera ó } u e s e ) > ^ J s l 

i -c f i M S e p , a c e r r g r a n l i b r ° d e o r a c i á n - (Santa Teresa), 
« r l i J ? V i caso descrito en el párrafo anterior, el infinitivo 
es á precedido de la negación "no," la proposición resulta implícita-
r fi7va' Sirva de ejemplo este pasaje de la Biografía de D. 
t Z l X P° r Q u , n . t a n a ' citado por Cuervo: " L o s frutos de la 
v ctom fueran mucho mas prontos y decisivos á no ocurrir entonces 
n.fiestn l * d . ¡ f* U 8 t a n , e e , . P r f n d P « su padre." Como está ma-
afirmativ! p n T ' f " P e ' t e n e C i e n t e a l P " ™ r miembro del período, es 
afirmativa en la forma y negativa en el sentido; viceversa la se-uñda 
oración es negativa en la forma y afirmativa en el sentido pue°s mu-
dados los giros, el periodo quedaría redactado en estos té mTnos L 

fueron los frutos de la victoria mucho más prontos ydecisivos, porque 
ocurrió la novedad de que se disgustase el príncipe con su padre. En 
el ejemplo propuesto, el autor usó el pretérito imperfecto fueran en 
vez de hubieran sido. 

1557. Si el infinitivo regido de la preposición á equivale al presen-
te de subjuntivo ó al presente de indicativo regido de la conjunción 
condicional si, no envuelve concepto negativo, como puede verse en 
losejrmplos siguientes: "Resulta, pues, que las nuevas formalidades, 
á ser necesarias, sólo se deberán exigir en las últimas aduanas." ( J o -
vellanos citado por Cuervo); El mismo Jovellanos dijo: " E s verdad 
que ájuzgar por el descuido con que son elegidos nuestros comedian-
tes, debemos confesar que hacen prodigios." "A ser necesarias" tiene 
el mismo valor que la expresión hipotética: en el supuesto ó en el ca-
so de que sean necesarias; "á juzgar por el descuido," es lo mismo 
que si se juzga pot el desando. 

1558. Aquí conviene notar cómo las oraciones hipotéticas no en-
vuelven negación, á diferencia de muchas condicionales que la con-
tienen implícita. Esta oración: si viniere el correo enviaré mi corres-
pondencia, expresa un supuesto que no encierra negación alguna; al 
paso que sí sería negativa esta otra oración: si hubiera correo, enviaría 
mi correspondencia; es decir: no hay correo, y por eso no envío mi 
correspondencia. 

1559. Bello considera el pretérito definido de indicativo, como ne-
gación del presente; decir, tuve una hija, es lo mismo que asegurar 
que actualmente no se tiene. 

De esta manera, el futuro implica también la negación del presen-
te: seré rico, por ejemplo, denota que actualmente no lo soy. 

1560. L a con junc ión ni r epe t i da se cons t ruye con o t r a ne-
gación q u e g e n e r a l m e n t e va a n t e p u e s t a ; v. g.: no qu ie re el n i ñ o 
ni leer, ni e scr ib i r ; " Á nadie h u b i e r a n d a d o ma los ra tos ni la 
Inquis ic ión, ni el rey." ( M e n é n d e z y Pe layo) ; " E x c u s o a f i rmar 
q u e ni allí, ni en o t ros pape l e s de igual índole h a y nada q u e 
p u e d a referirse á es tos poemas.» ( A u r e l i a n o F e r n á n d e z O r b e y 
Guer ra ) . 

1561. Puede omitirse la negación que se antepone á la conjunción 
ni repetida; v. g.: "¿Por qué caer á mano airada sobre la pobre nove-
la que es ni más ni menos que una de tantas hermanas " (Nocedal) ; 
"Sólo -l destino atroz que me persigue | Ni desmentirse, ni ceder le 
siento." (Quintana) . 

1562. Usase también NI sin repetirse, después de alguna voz nega-
tiva; V. a:.: "Nadie espere de él ningún género de sobriedad, ni tem-
planza."' (Baralt). 
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Oraciones de imperativo. 

1563. T o m a n su n o m b r e e s t a s o r ac iones del m o d o e n q u e se 

ha l la su ve rbo . 

S e d iv iden en a f i r m a t i v a s y n e g a t i v a s . E j e m p l o d e las pr i -

m e r a s son e s t a s c o n s t r u c c i o n e s d e Q u i n t a n a : " C e d a y a á t a n t a 

l á s t i m a la env id ia . " " ¡ E s c l a v o vil! cese tu l engua . | A n d a , g u a r -

d a esos pé r f i dos c o n s e j o s . " 

1564. E n las o r a c i o n e s n e g a t i v a s el i m p e r a t i v o p i d e sus for-

m a s al s u b j u n t i v o ; v. g.: " N a d a digas, ni escribas sin p e s a r ca-

d a u n a d e t u s p a l a b r a s ; " " Y r e s p o n d i ó Moisés al p u e b l o : n o te-

máis . " ( É x o d o , ve r s ión de l P. Sc io) . 

1565. P o r e n á l a g e se e m p l e a el in f in i t ivo en o r ac iones d e im-

p e r a t i v o , y a s ean a f i r m a t i v a s ó n e g a t i v a s . V é a s e el p á r r a f o 1342. 

1566. E n e s t a c l a se d e o r ac iones p u e d e ha l l a r s e el v e r b o en 

el f u t u r o d e i n d i c a t i v o ; v. g.: " N o t o m a r á s el n o m b r e d e D i o s 

en v a n o . " 
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De las oraciones de indicativo y subjuntivo. 

1567. L o r e l a t i v o á e s t a s o r ac iones q u e d a e x p l i c a d o en el ca-

p í t u l o V I de la A n a l o g í a , p á r r a f o s 529 y 530, y en el c a p í t u l o 

I I d e la s in tax i s , d e s d e el p á r r a f o 1188 h a s t a el 1256. 

X L 

De la construcción del verbo con el pronombre. 

PRONOMBRES ENCLÍTICOS. 

1568. S e l l a m a n enc l í t i cos los p r o n o m b r e s q u e se i n c o r p o r a n 
á la t e r m i n a c i ó n p e r s o n a l d e los v e r b o s ó á las voces v e r b a l e s , 
f o r m a n d o u n a sola p a l a b r a . 

E s f r e c u e n t e q u e los v e r b o s se c o n s t r u y a n con u n o ó m á s en -

c l í t i cos ; v. g.; p a g ó ^ y p a góseme; d i g a se y dígaseme. L a A c a -

d e m i a e n s e ñ a q u e h a s t a t res enc l í t i cos p u e d e l l evar un ve rbo , 

c o m o se ve r i f i ca en c a s t í g u t s e m e l e ; p e r o e s t a s voces d e b e n evi-

t a r s e p o r se r d e s a g r a d a b l e s a l o ído . 
1 5^9- H a y q u e d i s t i n g u i r t r e s casos en el uso d e los af i jos , 

s e g ú n q u e el v e r b o exige, rehusa ó consiente el encl í t ico, d e for-

m a q u e e n el ú l t i m o s u p u e s t o sea p o t e s t a t i v o del q u e h a b l a ó 

e sc r ibe l i ga r el p r o n o m b r e con el v e r b o ó no i n c o r p o r a r l o á es-

t a p a r t e d e la o rac ión . 

1570. E x i g e n la i n c o r p o r a c i ó n del p r o n o m b r e el i m p e r a t i v o 

y el g e r u n d i o ; h a y n e c e s i d a d d e decir : dame el l ib ro ; mándale 
al criado que venga; n o c o n s i e n t e el u s o q u e se d i g a : me da el 

l ib ro ; le manda a l c r i a d o q u e v e n g a ; a s i m i s m o se d i r á ; siéndome 
i m p o s i b l e , y d e n i n g ú n m o d o : me s i e n d o impos ib le . A u t o r i z a n 

e s t a d o c t r i n a los p a s a j e s s i gu i en t e s : » Venerémosle" ( M e n é n d e z 

. y P e l a y o ) . • •Humí l lense las cumbres del P a r n a s o | A l d iv ino 

F r a n c i s c o d e la T o r r e " ( L o p e d e V e g a ) ; " P l i n i o e sc r ib ió al e m -

p e r a d o r T r a j a n o u n a ca r t a , dándole c u e n t a d e la g e n t e q u e ca-

d a d ía m o r í a sin c o m e t e r d e l i t o a l g u n o . " ( G r a n a d a ) ; P o r c i e r to 

q u e sería gen t i l cosa c a s a r á n u e s t r a M a r í a con u n c o n d a z o . . . . 

q u e la pus iese c o m o n u e v a llamándola de villana " (Cer -

van t e s ) . 

1 5 7 1 • E n poes ía se h a a n t e p u e s t o el p r o n o m b r e al i m p e r a t i -
vo. E l m i s m o l u g a r le c o r r e s p o n d e al p r o n o m b r e en o r a c i o n e s 
n e g a t i v a s d e i m p e r a t i v o ; v. g.: no te alarmes, no te aflijas. 

Era uso antiguo anteponer el pronombre al gerundio ; entre mu-
chos ejemplos, valga este de Cervantes: " ni procuro que nadie 
me tenga por discreto, no lo siendo." Asimismo lo fué anteponerlo al 
infinitivo. 

1572. T a m b i é n e x i g e p r o n o m b r e u s a d o c o m o enc l í t i co el pa r -

t ic ip io pas ivo , c u a n d o o c u r r e en la o rac ión d e s p u é s d e o t r o pa r -

ticipio, y a m b o s f o r m a n t i e m p o s c o m p u e s t o s con un m i s m o 

a u x i l i a r ; v. g.: y a les he manifestado t u s d e s e o s y dlcholes q u e 

los obsequien . A u t o r i z a n y c o m p r u e b a n e s t a d o c t r i n a los e j e m -

p los q u e s iguen : " habiendo y o po r l a rgo t i e m p o conocido á 

B re tón y profesádole c a r i ñosa y leal a m i s t a d " ( M a r q u é s 



d e M o l i n s ) ; « h a n apartado c o m p l e t a m e n t e es ta p a r t í c u l a 

d e su s ign i f i cado f u n d a m e n t a l y ajin introducldola en c o m b i n a -

c iones q u e o f r ecen u n s e n t i d o c o n t r a d i c t o r i o . " (Cue rvo , Dicc . ) ; 

"Habían estado a l l í y querídoles s a q u e a r las casas ." ( L u i s del 

M á r m o l C a r v a j a l ) ; « D e s p u é s d e haber buscado p a p e l e s m íos y 

visto les." ( F r . L u i s d e L e ó n ) ; " L a r g o s a ñ o s ha q u e a c á y a l l á 

se han dado c o m o c ie r tos ó puéstose e n d u d a los h e c h o s cu lmi -

n a n t e s . . . . " 

1573. E n o r ac iones o p t a t i v a s el p r o n o m b r e d e b e u s a r s e co-

m o encl í t ico; v. g.: séale la t i e r r a l e v e ; á m e n o s q u e p r e c e d a al 

v e r b o el a n u n c i a t i v o que; v. g. : que l a t i e r r a le sea leve. 

1574. E n p r i n c i p i o d e p e r í o d o ó d e m i e m b r o d e p e r í o d o h a y 

l ibe r t ad p a r a i n c o r p o r a r el p r o n o m b r e al v e r b o , ó b ien a n t e p o -

ne r aque l á éste; v. g.: "Llegóse, p u e s , la h o r a d e cenar , recogióse 
á su e s t anc i a D. Q u i j o t e " ( C e r v a n t e s ) . T a m b i é n h a b r í a n s ido 

co r r ec t a s e s t a s o t r a s c o n s t r u c c i o n e s : se llegó la h o r a d e c e n a r ; se . 
recogió D. Q u i j o t e , etc. 

1575. M a s si la o r ac ión f u e s e n e g a t i v a , no h a y l ibe r t ad p a r a 

usar el p r o n o m b r e c o m o encl í t ico , s e g ú n se a d v i e r t e en e s t e pa -

s a j e del V. Avi la : " Q u i e r o , s e ñ o r a , av i s a r l e q u e no se descuide 
en la g u a r d a d e E l (el N i ñ o D i o s ) , p o r q u e no se le mate ó se le 
muera;" son a s i m i s m o i n a c e p t a b l e s f r a s e s c o m o és tas : ninguno 

, inscríbase a n t e s de l d ía p r i m e r o del m e s e n t r a n t e ; nunca díjose 
ta l cosa. 

1576. Es inadmisible el inclítico, si el verbo ocurre después de u n * 
adverbio; v. g . : mientras publícase tu l ibro ; ¿cuándo instálase la junta? 

1577- Lo es igualmente que se incorpore el pronombre al veibo re-
gido, en oraciones de que conexivo; d i suenan construcciones como la 
que á continuación se pone: acordaron que saliéronse de la ciudad los 
niños y las mujeres. 

El uso de los enclíticos en el cuerpo de la frase ó en fin de ella, es 
más censurable, cuando resultan de la combinación del p ronombre 
con el verbo, ó con alguna voz verbal, palabras esdrújulas que dañan 
á la eufonía de la expresión. 

1578. L a e u f o n í a t a m b i é n e x i g e q u e se ev i te el uso de los en -

clí t icos, c u a n d o d e él r e s u l t a r e n c a c o f o n í a s , c o m o se n o t a en las 

voces s igu ien te s : leíle, colocolo, encarámeme, acótete. P o r la mis -

m a razón d e b e n e v i t a r s e c o m b i n a c i o n e s d e v e r b o s con p r o n o m -

b r e s q u e d e n n a c i m i e n t o á p a l a b r a s , q u e a d e m á s d e se r i n g r a -

t a s al o í d o sean in in te l ig ib les , c o m o amábaisos y temlaisos. en 

vez d e os amabais y os temías. 

1579. C u a n d o el p r o n o m b r e nos s e i n c o r p o r a á la p r i m e r a 

p e r s o n a d e plura l , p i d e t a m b i é n la e u f o n í a q u e se o m i t a la s fi-

nal del v e r b o ; v. g.: vámonos, estémonos. 

P o r la m i s m a razón p i e r d e la d l a s e g u n d a p e r s o n a p lura l de l 

i m p e r a t i v o , c u a n d o rec ibe e s t a p e r s o n a el enc l í t i co os; v. g.: ayu-

daos, amaos, respetaos. E l i m p e r a t i v o d e ir no s i g u e e s t a regla , 

p u e s t o q u e se d ice : idos en vez de ios. 

1580. El participio pasivo usado en construcción absoluta, rehusa 
los pronombres enclíticos; oídos castellanos no sufren locuciones co-
mo esta: arrepentídose Pedro de sus pecados, hizo penitencia; sino arre-
pentido Pedro de sus pecado«, hizo penitencia. 

1581. En los tiempos compuestos del auxiliar haber y de un parti-
cipio pasivo, el pronombre no se puede u n i r á este úl t imo; el uso con-
siente que se junte al auxiliar; pero es más común que preceda á uno 
y otro; es muy ingrata al oído esta expresión: había díchome; no es re-
prensible esta o t ra : habíame dicho; pero ganaría en naturalidad si se 
antepusiera el pronombre en esta forma: ine había dicho. 

1582. S i c o n c u r r e n en la o r ac ión los v e r b o s poder, ir, querer 
ó deber c o m o d e t e r m i n a n t e s y a l g ú n o t r o v e r b o c o m o d e t e r m i -

n a d o , p u e d e el p r o n o m b r e p r e c e d e r al d e t e r m i n a n t e , un i r s e á 

su t e r m i n a c i ó n ó b i en i n c o r p o r a r s e al d e t e r m i n a d o ; son cor rec-

t a s las s i g u i e n t e s c o n s t r u c c i o n e s : me voy á sal ir ; voyme á sa l i r ; 

v o y á salirme;puédome ir d e aqu í ; débome ir; me debo ir, debo 
irme. H a y q u e n o t a r , sin e m b a r g o , q u e p a r e c e n v io l en ta s las 

c o n s t r u c c i o n e s puédome y débome. 

COMBINACIONES BINARIAS. 

1583. L o s p r o n o m b r e s q u e f o r m a n e s t a s c o m b i n a c i o n e s p u e -

d e n d e s i g n a r u n a m i s m a p e r s o n a g r a m a t i c a l ó b ien d i s t i n t a s ; 

p u e d e n ha l l a r s e en igua l c a s o ó en c a s o s d i f e r en t e s . 

C u a n d o se c o n s t r u y e n con un m i s m o v e r b o d o s p r o n o m b r e s 

d e la m i s m a p e r s o n a en d i s t i n t o s casos, p r e c e d e el n o m i n a t i v o 



al da t ivo ó a c u s a t i v o c u a n d o éstos son casos c o m p l e m e n t a r i o s 
(362); v. g.: yo me alabo; yo me doy la enho rabuena . 

.1584. Si c o n c u r r e n d o s p r o n o m b r e s consecut ivos de la mis-
ma persona y en i g u a l caso, pero uno de los casos es c o m p l e : 

itieiotario y el o t r o t e r m i n a l (362) , este ú l t imo d e b e p recede r al 
p r imero , y a sea d a t i v o ó acusat ivo; v. g.: á mi mismo me d o y la 
e n h o r a b u e n a ; m a s si los p r o n o m b r e s no son consecut ivos , el t a -
so c o m p l e m e n t a r i o p r e c e d e r á al t e rmina l , i n t e r p u e s t o el ve rbo 
en t r e a m b o s ; v. g.: me doy á mí mismo la e n h o r a b u e n a . 

1585. El p r o n o m b r e se p r ecede s i empre á t o d o s los d e m á s 
q u e se c o m b i n a n con é l , de cua lqu ie ra pe r sona q u e sean , c o m o 
se adv ie r te en e s t a s o t r a s cons t rucciones : se me ha dicho, se te 
ha dicho, se le h a d i cho , se nos ha dicho, se os ha dicho, se les ha 
d icho, se lo h e d i cho . S e come te r í a solecismo, si se d i jera me se 
ha qu i tado , en vez se me ha qu i t ado . 

1586. Cuando se combinan casos complementarios de pronombres 
personales de dos en dos, el de primera ó segunda persona precede al 
de tercera, á menos que éste sea el recíproco se; v. g. : 

me lo 

te lo¡ 

Este libro , regalaron. 

nos lo\ 

os lo | 
I 

1587. Interpuesta la negación no entre el caso terminal y el comple-
mentario, aquel va antes y éste después; v. g . : " M a t e moros quien 
quisiere | Que á mí no me han hecho mal ." (Bretón de los Herreros). 

1588. Cuando se combinan dos casos complementarios, uno de pri-
mera y otro de segunda persona, corresponde el primer lugar á este úl-
timo; v. g.: " . . . . e l cielo te me dió." (¿Cervantes?) Tu padre le me 
confió. "¿Quién le me dará á ti como hermano mío?" ( Fr. Luis de 
León ). Vuestro padre os me confió. 

En autores antiguos se posponía el acusativo os al dativo comple-
mentario me, como en estos versos: "Sol hermoso | Al nacer me os ha-
béis puesto." (Tirso de Mol ina) ; " H a r é de mi dicha alarde I Discre-
to y fiel Dios me os guarde ." (¿Tirso?) 

En semejantes construcciones es preferible que el acusativo tenga la 
forma simple, y el dativo la compuesta; es mejor decir: tu padre te con-
fió á mí, 6 bien os confió á mí. 

1589. C u a n d o se c o m b i n a n dos p ronombres de la m i s m a per-
sona y en igual caso, resu l tan construcciones p leonás t i cas ; ta les 
son las s iguientes : á mi me d ió la noticia; á ti te c o m u n i c ó el se-
creto; á si mismo se d ió la m u e r t e ; á nosotros nos consta; »Se de-
cía él d si mismo." (Cervantes ) . 

1590. El acusativo del sustantivo neutro ello no consiente simultá-
neamente las dos formas, simple y compuesta, ó en otros términos: 
complementaria y terminal; es correcta esta construcción : Ello será 
bueno, pero yo no lo apruebo; pero nadie diría: yo no lo aprueboá ello. 
En el dativo, sí es admisible esta construcción; v. g.: esto es de grande 
entidad, preciso será dar le á ello toda la importancia que merece. 

1591. Los casos me, te, se, le, nos, os, les, los y las son reflejos, 
c u a n d o se refieren á la m i s m a persona ó cosa q u e es su j e to de 
la o rac ión ; p e r o se rán oblicuos, si se refieren á pe r sonas ó co-
sas d i s t in t a s ; en es te e jemplo : tú te me declaraste, te es caso re-
flejo; m a s en es te o t ro te me recomendaron, te y mesón oblicuos. 

1592. Si concur ren dos p r o n o m b r e s personales , uno en caso 
ref lejo y o t r o en caso oblicuo, el caso ref lejo será acusat ivo, y 
el obl icuo da t i vo ; y así en es ta locución: te me vendes, el ref lejo 
te es acusa t ivo , y el obl icuo me es da t i vo ; en es ta o t r a : te me 
vendo; me, caso reflejo, es acusat ivo, y te, caso obl icuo, es d a -
t ivo ; finalmente, si se dice: te me entregaron, la f rase es anf ibo-
lógica, p o r q u e s i endo a m b o s casos oblicuos cua lquie ra p u e d e 
ser acusa t ivo ó da t ivo ; po r igual razón es anf ibológica es ta fra-
se d e Cervan tes : "no fu i e n g a ñ a d o del q u e te me vendió;» p u e s 
p u e d e s ign i f ica r : del q u e te v e n d i ó « mí ó del q u e me vend ió 
á ti. 

S e evi ta rá la anf ibología , si se usa la fo rma c o m p u e s t a en el 
acusa t ivo , y la f o r m a s imple del p ronombre en el dat ivo; v. g.: 
se d i r í a : te entregaron á mí, si t ú fuiste el en t regado , y me en-
t r e g a r o n á ti, en el caso contrar io . 

1593. Es más frecuente la combinación de casos complementarios 
con casos terminales, que de casos complementarios entre sí • es pre-
ferible decir: me sometí á ti, que te me sometí. 

1594. En combinaciones binarias de primera ó segunda persona 
con tercera, pueden estar en dativo la primera ó la segunda persona-
en acusativo la tercera; y así ésta, como las dos primeras se usan co-
mo casos complementarios; v. g.; 



te le ó te lol 
I arrebataron. 

nos le ó nos lo\ 

os le ú os lo\ 

1595. Si en las combinaciones anteriores la primera ó la segunda 
persona están en acusativo, y la tercera en dativo, se usará para el da-
tivo la forma compuesta con más frecuencia que la s imple; y así aun 
cuando se dice bien: yo me le sometí, ó yo me les sometí, es preferible 
decir: yo me sometí á él, ó á ella, á ellos ó á ellas. 

1596. Las combinaciones se me, se te, se le, se lo, se les, se los, se las, 
se nos, se os, cuando intervienen en oraciones impersonales, ofrecen 
el pronombre se en nominativo. Véanse los párrafos corridos del 517 
al 521 y el 1328. El segundo pronombre puede estar en dativo ó en 
acusativo; está en dativo en construcciones como las siguientes: se me 
dijo, se te dijo, se le dijo, se les dijo, etc.; está en acusativo en estas otras: 
se me acusa, se le acusa, se le acusa, se la acusa; "Se los ha comparado 
á Horacio ." (Qu in tana ) ; "Selos puso en libertad." (Qu in t ana ) . 

1597. Mas si en las combinaciones enumeradas en el párrafo ante-
rior el verbo fuere personal, se estará en dativo, y el segundo p ronom-
bre en acusativo; v. g . : compré un libro y se lo regalé á mi amigo; c o m -
pré unos libros y se los regalé á mi amigo. 

1598. E s f r e c u e n t e q u e se c o m b i n e n los p r o n o m b r e s d e t e r -

cera p e r s o n a se y le, la, lo, y q u e el p r o n o m b r e se en d a t i v o , se 

ref iera á var ias p e r s o n a s ó cosas ; a l p a s o q u e le, la, lo, r e p r o d u -

cen u n a sola p e r s o n a ó cosa , y p o r l o m i s m o d e b e n h a l l a r s e e n 

n ú m e r o s ingu la r ; sin e m b a r g o , po r u s o vicioso m u y g e n e r a l i z a -

d o se c o m e t e el s o l e c i s m o d e p o n e r l o s en p lu ra l . 

Á fin d e q u e se pe r c iba con c l a r i d a d el caso desc r i t o , s e r á 
b ien p r o p o n e r a l g u n o s e j emp los . 

E s c o m ú n oir locuc iones c o n s t r u i d a s s e g ú n la t r a z a d e é s t a : 

los a l u m n o s p id i e ron licencia al d i r e c t o r , y é s t e s e LAS n e g ó . 

S a l t a á la v is ta q u e s i e n d o licencia s i n g u l a r , el p r o n o m b r e q u e 

r e p r o d u c e á e s t e s u s t a n t i v o d e b e s e r la. P e r o p o r u n e r r o r d e 

fácil e x p l i c a c i ó n , se d a al p r o n o m b r e el n ú m e r o del s u s t a n t i v o 

alumnos, p o r q u e n o se cae en la c u e n t a d e q u e e s t e nombre y a 

e s t á r e p r e s e n t a d o p o r el p r o n o m b r e se, q u e á p e s a r d e su . a p a -

r ienc ia de s ingu la r , es a q u í v e r d a d e r o p lura l , y e q u i v a l e e n el 

e j e m p l o c i t a d o al d a t i v o cí ellos; p u e s la e x p r e s i ó n se la negó, 
v a l e lo m i s m o q u e la n e g ó á ellos. 

Si en el e j e m p l o p r o p u e s t o se s u p r i m e el p r o n o m b r e se, t o d o s 
d i r á n : los a l u m n o s p i d i e r o n licencia y el d i r e c t o r la negó; n a d i e 
se a t r eve r í a á dec i r : los a l u m n o s p i d i e r o n l icencia y el d i r e c t o r 
las n e g ó . 

Á fin d e a u t o r i z a r la d o c t r i n a e s t a b l e c i d a e n el p r e s e n t e pá -

r ra fo , s e r á b ien t r a s l a d a r a q u í a l g u n o s p a s a j e s t o m a d o s d e es-

c r i t o r e s ins ignes : " Y a los p a d r e s d e I s a b e l a e s t a b a n en la ca sa 

d e C l o t a l d o á q u i e n R i c a r d o h a b í a d i c h o quién eran (§ 440) ; pe -

ro q u e n o les d i e s e n u e v a n i n g u n a d e I s a b e l a , h a s t a q u e él SE 

LA diese ." ( C e r v a n t e s , La Española Inglesa); " S i n b u s c a r e l los 

la c o m i d a , les r u e g a n con e l la , y a u n SE LA p o n e n en la boca.»-

( F r . L u i s d e G r a n a d a c i t a d o p o r B e l l o ) ; " E s t u v i e r o n p r i m e r o 

sin c o m u n i c a c i ó n ; p e r o l uego SE LA c o n c e d i ó Cor t é s . " ( S o l í s ci-

t a d o p o r Be l lo ) ; " N o a c e r t é á e x p l i c a r a l p r i n c i p i o d e e s t a car -

t a . si m e la escr ib i r ía á m í m i s m o ó la c o m u n i c a r í a á o t ros , pa -

ra q u e h a g a n c u e n t a SE LA esc r ibo á el los." ( P . I s l a ) ; " A l o n -

so d e M o l i n a y un m a r i n e r o l l a m a d o Ginés , p i d i e r o n l icencia 

p a r a q u e d a r s e , y P i z a r r o SE LA dio.» ( Q u i n t a n a ) ; » N i n g u n a 

o t r a p e r s o n a s a b í a el busi l is de l e n c a n t o , y a u n si D . A n t o n i o 

n o SE LE h u b i e r a d e s c u b i e r t o p r i m e r o á sus amigos e t c . 

( C e r v a n t e s ) . 

1599. Á veces se reúnen dos dativos, u n o de primera ó de segunda 
persona, y otro de tercera; el primero es dativo ético; el segundo lo 
reclaman ei légimen y el significado del verbo; v. g . : deseo que á mi 
hijo me le den lección de esgrima. El dativo ético puede construirse 
co.i uu acusativo, v. g.: deseo que á eoie niño no me lo castiguen in-
justamente. 

COMBINACIONES TERNARIAS. 

1600. E n e s t a s c o m b i n a c i o n e s e n t r a n p r o n o m b r e s d e p r i m e -
ra ó d e s e g u n d a p e r s o n a j u n t a m e n t e con u n o d e t e r c e r a ; v. g.: 
á mí me lo m a n i f e s t ó ; i ti te lo m a n i f e s t é . C o m b í n a n s e a s imi s -
m o t res p r o n o m b r e s d e t e r c e r a p e r s o n a ; v. g.: » s e g ú n se 
dec ía él á sí mismo.» ( Q u i j o t e ) ; » ta l c o m o él se le r e p r e -
s e n t a . » ( D . J u a n V a l e r a \ 



1601. En las combinaciones mencionadas al principio del párrafo 
anterior, ocupa el primer lugar el terminal, sigue á éste el complemen-
tario de primera ó de segunda persona, y toca el último puesto al ca-
so complementario de tercera persona ; v. g . : á mí me lo atribuye; el 
caso terminal puede también hallarse en el último lugar; v. g . : me lo 
atribuye á mí; al comenzar el período pueden usarse como enclíticos 
los casos complementarios, y en esta construcción los tres pronombres 
aparecen después del verbo; v. g . : atribúye/TZf/o á mí. 

L 

Figuras de Sintaxis. 

1602. L a s f iguras de s i n t ax i s son licencias au to r i zadas por el 

uso, así en la concordanc ia y rég imen de las pa r t es de la ora-

ción, c o m o en la cons t rucc ión de las oraciones enteras . 

S o n de uso f r e c u e n t e la E l ips i s , el P leonasmo, la Silepsis, el 

H i p é r b a t o n y la Tras lac ión . 

LI 

De la Elipsis. 

1603. Cons is te la elipsis en omit i r pa l ab ras que f ác i lmen te 

se sob reen t i enden , y q u e por lo m i s m o no son ind ispensables 

p a r a el s en t i do de la frase. 

E n la descr ipc ión y anál is is de a lgunos giros a b u s a n de esta 

figura c ier tos g r amá t i cos , s u p o n i e n d o q u e h a y elipsis en d o n d e 

r e a l m e n t e n o p u e d e haber la . 

1604. L a s p a l a b r a s q u e se omi ten en fuerza de es ta figura, si 

b ien son innecesar ias p a r a el sent ido, según se a c a b a de decir , 

no lo son p a r a la i n t eg r idad g ramat ica l de la oración. C u a n d o 

se dice: estudio Gramática, el p r o n o m b r e ^ no hace fa l t a pa ra 

la in te l igencia de la expres ión , pero sí pa ra la in tegr idad gra-

mat ica l de u n a oración de v e r b o t ransi t ivo, q u e si ha de ser com 

ple ta , d e b e c o n s t a r d e su je to , ve rbo y c o m p l e m e n t o directo. 

1605. Es muy importante no perder de vista esta doctrina, porque 
por haberla olvidado, intentan algunos justificar ciertos solecismos. 
Sirva de ejemplo la concordancia del artículo plural con apellidos pues-

tos en singular; v. g.: los Mendoza y los Aguirre son amigos míos. Quie-
nes defienden esta construcción, sostienen que el artículo los no con-
cuerda con Mendoza, sino con el nombre sujetos ó individuos, pues por 
elipsis está callada, según piensan, toda esta locución : los individuos 
que se apellidan Mendoza. Está de resalto que semejante elipsis es de 
todo punto arbitraria, y que las palabras suplidas son innecesarias, 
tanto para el sentido como para la integridad de la oración, pues nada 
falta á esta proposición de verbo conexivo : los Mendozasy los Agui-
rres son amigos míos, para quesea una oración completa (163). 

1606. E n vir tud de la figura elipsis pueden omi t i r se p a l a b r a s 

q u e no se h a y a n e x p r e s a d o antes . S i rvan d e e j e m p l o los si-

gu i en t e p a s a j e s : " L a o t ra e ra menud i t a , pero graciosa: negro el 
cabello c o m o la a n d r i n a y más negros los ojos." (Valera) . A q u í 

h a y q u e s o b r e e n t e n d e r a l g ú n ve rbo ; v. g.: tenia negro el cabe-

llo, etc.; " E l o t ro ( c a b a l l o ) es to rc ido , confuso y ma l d ispues-

to ; dura la cerviz, breve el cuello, aplastada la nariz, fosca la co-
lor, sanguinolentos los ojos." ( M e n é n d e z y Pelayo) . A n t e s de las 

pa l ab ras dura la cerviz, h a y neces idad d e s u b e n t e n d e r el ve rbo 

tiene. 

Por este mismo género de elipsis es elegante á veces callar la expre-
sión limitativa en cuanto á, como se verifica en la siguiente construc-
ción: " y si le conjuran á que diga cómo lo sabe, responde que 
él, saber, no lo sabe, más que de muy cierto lo presume." (Guevara 
citado por Cuervo); luego se advierte que antes de- "saber" se ha omi-
tido la expresión en cuanto á, ú otra semejante. 

1607. Observa Bello que el adverbio aun precede á veces á la pala-
bra ó frase en que termina una gradación; pero como esa gradación 
puede ser implícita, tenemos un nuevo caso de elipsis en que se calla 
algo no expresado; v. g . : favorece aun á sus enemigos; sin elipsis se 
diría, por ejemplo: favorece á todos, aun á sus enemigos; aun de noche 
estudia; esto es: estudia de día y aun de noche. 

Como pudiera aun reemplazarse en el presente caso por hasta, esta 
parte de la oración se presta también á construcciones elípticas; v. g.: 
hasta de noche estudia; expresando el término callado de la gradación, 
se dirá: estudia durante el día y hasta de noche. 

1608. El mismo Bello descubre una elipsis en oraciones ilativas, en 
que la inferencia se expresa por la conjunción pues. "¿Tantas razones 
no os convencen? Apelemos, pues, á los hechos." Según el gramático 
citado, después de la conjunción ilativa se ha callado la partícula que 
seguida de una oración; v. g.: pues que tantas razones no os conven-
cen etc. 

1609. Algunas veces se calla un sustantivo que comprende á otro 
menos genérico que está expreso; v. g . : "El que pareció á D. Quijote 
castillo, no era sino una mala venta;" en esta construcción habrá que 



suplir entre el artículo el y el relativo que un sustantivo más genérico 
que castillo y que venta, el cual comprenda á ambos; por ejemplo: edi-
ficio; el edificio que pareció castillo á D. Quijote, etc.; " H e adoptado 
el lenguaje de estos hombres, purificándole de los que me parecen de-
fectos graves" (Menéndez y Pelayo); esto es: de los vicios, etc. 

1610. Hay locuciones en las cuales se sobreentiende un verbo; v. g . : 
''No más, que desde aquí me constituyo por vuestro defensor y conse-
jero." (Cervantes) ; en la expresión No más, hay que sebentender es-
tas ó semejantes palabras: no hay que. insistir más ó no hay que de-
cir más. 

1611. Ocurre algunas veces la elipsis del sujeto neutro ello, esto, etc. ; 
v. g.r " E l platonismo estaba en la atmósfera. Era cuando aquella 
brillantísima legión de poetas líricos educados en Italia arranca-
ban de la lira anglosajona acentos. . . ." etc. (Menéndez y Pelayo). Si 
desaparece la elipsis se dirá: Era esto cuando. - - - , etc. 

1612. E n las orac iones s u b o r d i n a d a s de ve rbo pe r sona l es co-
m ú n omi t i r la con junc ión que, c u a n d o el ve rbo d e t e r m i n a n t e 
significa ac to de la vo lun tad , c o m o desear, mandar y suplicar; 
v. g.: desearía yo se leyera e s te l ibro; mando se lea es te l ibro; su-
pl ico se lea este libro. 

1613. Si el verbo determinante denota temor ó recelo, y el de-
terminado está precedido de la negación no, el sentido puede ser 
afirmativo, no obstante la negación ; v. g . : temo no se caiga el niño, 
vale lo mismo que temo se caiga el niño, siempre que esté callada la 
conjunción que; pero si ésta se expresa juntamente con la nega-
ción, el sentido será negativo ; v. g . : temo que no llegue hoy el correo; 
temo que mis discípulos no comprendan mis explicaciones. Colígese 
de lo expuesto que en algunas construcciones cambia el sentido de la 
frase, según que se calla ó que se expresa una palabra, y por lo mis-
mo no es potestativo del que habla ó escribe cometer la elipsis en esos 
casos. 

1614. Si después del \t\\>opreguntar viniere algún adverbio de tiem-
po, de lugar, de modo ó la partícula dubitativa si, es preferible callar 
la conjunción que; v. g . : preguntó cuándo llegaría, si llegaría ó cómo 
llegaría el enfermo; preguntó á dónde iría. Si no interviene ningún 
adverbio ó locución adverbial, se expresará la voz conexiva que; v. g . : 
preguntó qué es gramática. 

1615. E n otros casos se o m i t e n pa labras e x p r e s a d a s a n t e s ; 

a l g u n a s veces la pa lábra e x p r e s a y la ca l lada t i enen los m i s m o s 

acc iden tes g ramat ica les ; v. g.: Pedro es agradecido y t a m b i é n su 

h e r m a n o ; es to es : t ambién su h e r m a n o es agradecido; p e r o en 

o t r a s cons t rucciones las d o s p a l a b r a s t ienen d i s t i n to s a c c i d e n -

tes g r a m a t i c a l e s ; v. g.: P e d r o es agradecido y t a m b i é n su h e r -

m a n a ; es to es, t a m b i é n su h e r m a n a es agradecida. 

1616. L a s d i v e r s a s p a r t e s d e la oración q u e más f recuen te -

m e n t e se cal lan p o r el ipsis son el ar t ículo, la preposic ión, el p ro-

n o m b r e q u e es s u j e t o del ve rbo y el m i s m o verbo . 

1617. Hay algún género de elipsis que consiste en callar una pala-
bra que se expresa después; v. g.: " alguna vez se concedió á gen-
tiles así como el de milagros, el don de profecía." (Caro); " E s la de los 
ingleses riquísima imaginación de detalles," (Menéndez y Pelayo). 

1618. F u é f r e c u e n t e en los escr i tores a n t i g u o s cal lar el n o m -

bre pr imi t ivo , c u a n d o h a b í a n e x p r e s a d o la voz de r ivada . Cer-

van te s di jo, h a b l a n d o de u n a f o r t a l e z a : " la minaron por 

t r e s par tes ; pe ro c o n n i n g u n a se p u d o volar la que pa rec í a me-

nos f u e r t e " ( c i t a d e la R e a l A c a d e m i a ) ; se adv ie r t e q u e se ha 

ca l lado el s u s t a n t i v o mina, por habe r se e x p r e s a d o el ve rbo mi-
rlaron. 

1619. E s t a m b i é n el ipsis ca ída en desuso , la q u e resu l ta d e 
supr imi r el a u x i l i a r habiendo an te s del pa r t i c ip io pas ivo en ora-
c iones de ve rbo t r a n s i t i v o (1382, observ. 5a). 

E n el cu rso d e e s t a g r a m á t i c a se han e x p l i c a d o n u m e r o s a s 
cons t rucc iones e l í p t i c a s ; e n t r e o t r a s las q u e cons t an en los pá -
r ra fos 326, 1375, 1376, 1429. 1430, I 4 3 L 1434,1437. 1439 .1446 , 
1499, 1500, 1504. 

E s requis i to p a r a q u e u n a elipsis sea admis ib l e q u e no obs-
curezca la frase, y q u e se s o b r e e n t i e n d a n f ác i lmen t e las p a l a b r a s 
ca l ladas . H a y sin e m b a r g o a lgunos id io t i smos a c e p t a d o s , en 
los cuales no es fáci l a c e r t a r con la p a l a b r a ó p a l a b r a s ca l ladas ; 
v. g.: »allá se las a v e n g a n ; " " a h í m e las den todas . " 

L I I 

Del Pleonasmo. 

1620. E l p l e o n a s m o es la figura de s i n t ax i s que ' cons i s t e en 
el e m p l e o de p a l a b r a s r e d u n d a n t e s pa ra el sen t ido , pero nece-
sar ias p a r a g r a b a r m e j o r el p e n s a m i e n t o en el á n i m o del q u e 
lee ú oye, d a n d o á la e x p r e s i ó n v igor y energía . 



IÓ2I. C o m o h a y p l eonasmos q u e afean la locución, i m p o r -
t a d i s t ingu i r las e x p r e s i o n e s p leonás t icas viciosas de las q u e no 
lo son. 

E l p l e o n a s m o au to r i zado por el uso de b u e n o s escr i tores 

g e n e r a l m e n t e a ñ a d e a l g u n a idea nueva á las e x p r e s a d a s an tes . 

V é a s e lo q u e á es te p ropós i to se h a d icho en los pá r ra fos 50 y 

1159-
1622. P o r el con t ra r io , d e b e n evi tarse aquel los p l e o n a s m o s 

q u e s o l a m e n t e r ep i t en lo m i s m o . q u e y a se dijo; ta les son es tos: 

hemorragia de sangre, anoche en la noche, beber bebida y comer 
comida; m a s sí son admis ib l e s es tas o t ras locuciones: beber bebi-
das alcohólicas; comer alimentos sanos. 

1623. T a m b i é n c o n s i e n t e el uso es tos otros p l eonasmos q u e 
t ienen cab ida en el l e n g u a j e fami l ia r : » Yo mismo lo he vis to 
con mis propios ojos. S o n f rases m á s famil iares: subir arriba; ba-

jar abajo; volar por el aire. L a R e a l A c a d e m i a au tor iza a l g u n a s 
de es tas exp re s iones . (Gram. edic. de 1900, pág . 272). 

Sin d u d a co r r en con la acep tac ión general de los doc tos las 
cons t rucc iones p l eonás t i c a s q u e resul tan de las combinac iones 
b inar ias de p r o n o m b r e s pe r sona les de pr imera , s e g u n d a y ter-
cera pe rsona . 

I g u a l m e n t e es d e rec ibo el p l eonasmo de que se hab la en el 
p á r r a f o 376. 

E n genera l e s t á n a d m i t i d o s los p leonasmos q u e d a n vigor á 
la f rase , ó q u e t i e n e n por o b j e t o hace r que se fije la a tenc ión 
en a lgo sobre lo cua l es conven ien t e insistir. 

L U I 

De la Silepsis. 

1624. E n v i r t u d d e es ta figura las pa labras concue rdan s egún 
su s igni f icado y n o s egún sus accidentes g ramat i ca le s . 

E s t a figura se c o m e t e f a l t a n d o á la concordancia en n ú m e r o 
ó en géne ro s o l a m e n t e , ó j u n t a m e n t e en géne ro y n ú m e r o , ó 
por ú l t imo , en pe r sona . 

P a r a ev i ta r la repet ic ión de lo q u e y a se ha exp l icado , véase 
lo d icho en los pá r r a fo s 1 0 2 0 , 1 0 2 2 , 1 0 2 4 , 1 0 2 6 , 1 0 3 1 , 1 0 3 2 , 1 0 4 2 , 

1045, 1066, 1072; ( e n es te ú l t i m o p á r r a f o se cita la s igu ien te 
concordanc ia : tarda gente c o m o a q u í estamos; gente, tercera per-
sona singular, concue rda con estamos, p r i m e r a pe r sona plural) . 
V é a n s e a d e m á s los pá r r a fo s 1073, i o74> I 0 7 5 Y 1076. 

Si al conce r t a r d o s ó m á s pa l ab ras var iables no se t o m a n en 
cuen ta ni sus acc iden tes g ramat ica les , ni su s ign i f icado ó sen-
t ido, en la cons t rucc ión q u e resul te no h a b r á silepsis, s ino un 
v e r d a d e r o solecismo, c o m o se verá c u a n d o se t r a te de los vicios 
de dicción. 

L I V 

Del Hipérbaton. 

1625. E s t a figura se c o m e t e c u a n d o se a l t e ra el o rden ideo-
lógico de las pa l ab ras y aun de las proposic iones . 

I d e o l ó g i c a m e n t e p r i m e r o se conc ibe la subs tanc ia y luego sus 
p rop iedades , p u e s t o q u e p r i m e r o es el ser y luego el m o d o de 
ser. A s i m i s m o no se en t i ende q u e h a y a efec to sin causa , de 
d o n d e se infiere q u e la causa es p r i m e r o q u e el e f e c t o ; por la 
m i s m a razón la acción s u p o n e al agen te . D e es tas consideracio-
nes se deduce q u e el sus tan t ivo , p u e s t o q u e d e n o t a sustancia , 
ha de p recede r al a d j e t i v o q u e conno ta cua l idad; el su j e to q u e 
d e n o t a al a g e n t e q u e e j ecu ta lo q u e significa el ve rbo ó exp re -
sa causa, h a de colocarse an tes q u e el verbo; el adve rb io q u e ex-
plica el m o d o de la acción, d e s p u é s del ve rbo q u e la e x p r e s a ; 
de es ta suer te se es tablece un pe r fec to pa ra le l i smo e n t r e las 
voces y las ideas, las cuales se van e x t e r n a n d o por m e d i o de 
la pa labra , en el m i s m o orden en q u e las va conc ib iendo nues-
t r a men te . 

D e o rd ina r io conv iene a l te ra r el o rden ideológico, y a p a r a 
l l amar la a tenc ión sobre d e t e r m i n a d o concepto, y a t a m b i é n por -
q u e la man i fes t ac ión de los a f ec tos p ida q u e se le subo rd ine la 
enunc iac ión de las ideas. 



1626. T i e n e por obje to el h ipérbaton da r á la f rase m a y o r 
energía, ot ras veces le da claridad y no pocas eufonía y ele-
gancia. 

1627. N o t o d a s las pa labras pueden m u d a r d e sitio. E l ar-
tículo, la preposición y la cipnjunción no c a m b i a n de lugar. El 
ad je t ivo de te rmina t ivo casi s iempre va a n t e p u e s t o al nombre . 
Son de terminat ivos los demost ra t ivos este, ese, aquel, y a d e m á s 
los numera les cardinales, los ordinales, los par t i t ivos y los pro-
porcionales. 

1628. E n cuan to á los adje t ivos calificativos, po r regla gene-
ral pueden an teponerse ó posponerse ; pero h a y a lgunos q u e 
cambian de sent ido, según que siguen ó p r e c e d e n al nombre . 
Véanse los párrafos 198, 199 y 200. 

A d e m á s de los adje t ivos señalados en esos p á r r a f o s hay o t ros 
que varían de significado, según que se a n t e p o n e n ó posponen 
al nombre; luego se advier te la diferencia q u e m e d i a ent re dar 
cierta noticia y da r una noticia cierta-, beber vino puro y beber 
turo vino; ser un hombre bueno y ser un buen hombre; tener una 
gran casa y tener una casa grande. 

1629. Es elegante algunas veces posponer por hipérbaton el ante-
cedente al relativo; v. g. : 

"Estos, Fabio, ay dolor que ves ahora 
"Campos de soledad, mustio collado, 
"Fueron un tiempo Itálica famosa." 

(Rodrigo Caro). 

"Estos que levantó de mármol duro 
Sacros altares la ciudad famosa." 

(Morat ín) . 

"¿Perdonarás á mi enemiga estrella 
"Si disipadas fueron una á una 
"Las que mecieron tu mullida cuna 
"Esperanzas de alegre porvenir?" 

(Bello). 

1630. D e b e evitarse el h ipérba ton cuando d e cambia r el or-
den lógico de las pa labras resul ta obscur idad en el concepto, 
afectación en el estilo y dureza en la dicción. 

N o puede sufr irse que se posponga en los t i e m p o s compues-

tos el auxi l ia r haber al part icipio pasivo, como sucede en es tas 
locuciones: llegado he; dicho me ha, que corregidas queda rán en 
esta forma: he llegado; me ha dicho. 

1631. I g u a l m e n t e es vicioso el h ipérba ton c u a n d o de él na-
cen frases de dudoso ó absu rdo sent ido, como esta de Cervan-
tes ci tada por la Academia : 11 Pidió el cura las llaves á la sobri-
na del aposento ." Confo rme á la t raza del anter ior e j emplo se 
han construido, á veces in tenc ionalmente , f rases como esta: ca-
mas para matrimonio de latón. 

1632. T o d o s los casos pueden cambiar de lugar, e x c e p t o el 
genit ivo, q u e á lo menos en prosa, no se an tepone á la pa labra 
q u e lo rige; y así no se dirá: sigo de na padre los consejos; iré de 
mi amigo á la casa. E s t a t ransposición se pe rmi te en verso co-
mo lo comprueban los e jemplos s iguientes que p resen ta en su 
Gramá t i ca la Rea l A c a d e m i a E s p a ñ o l a : 

Aquí de Elio Adriano, 
De Teodosio divino, 
De Silio peregrino 
Rodaron de marfil y oro las cunas. 

(Rodrigo Caro.) 
[Oh de Sagunto 
Inflexible valor! 

(D. Ignacio de Luzán. ) 

De sus hijos la torpe avutarda 
El pesado volar conocía. 

(D. Tomás de Iriarte.) 

L V 

De la Traslación. 

1633. E s t e n o m b r e se da á la figura por la cual se usa un 
t i empo ó m o d o por otro; por e j emplo : el p resen te por el fu turo , 
es te t i empo por el presente , ó el impera t ivo por el infinitivo. 

Al t r a t a r de los t i empos metafór icos de los verbos, se han 
p resen tado numerosos casos d e Tras lación. (Véanse los párra-
fos 535 y 573) . 



IÓ34- L a traslación es u n a especie d e ená la je , pues to que es-
ta ú l t ima es la figura que se come te m u d a n d o las par tes de la 
oración ó sus accidentes; c o m o cuando se pone un tiempo del ver-
bo por otro. 

L V I 

De los vicios de dicción opuestos á la Analogía 
y á la Sintaxis. 

1635. Los vicios contrar ios á la Ana log ía , á la Or togra f í a y 
á ' l a Prosodia llevan el n o m b r e común de barbar ismos; aquí só-
lo corresponde hablar de las voces y locuciones viciosas por ser 
contrar ias á las reglas de la Ana log ía . 

Después se t r a t a r á del solecismo, q u e es la violación d e las 
reglas sintácticas. 

1636. H a y varias especies d e ba rba r i smos contrar ios á la ana-
logía; menc ionaremos s e p a r a d a m e n t e c a d a una de ellas. 

1637. L a pr imera resul ta d e la e s t ruc tu ra defectuosa de las 
voces. E l defec to puede consist i r en adición, supresión ó t rue-
q u e de letras ó en el cambio d e lugar de éstas, s iempre que es-
tas al teraciones sean con t ra r i as á lo q u e ex igen las leyes de la 
morfología y la índole del castel lano; en la lista que sigue cons-
tan a lgunos de estos ba rbar i smos . E l asterisco que precede á 
a lgunas pa labras está pues to p a r a indicar que esas voces, si bien 
no constan en el d icc ionar io académico , son de recibo y las 
abonan buenas razones. 

Voces incorrectas. Voces correctas. 
1638. Acancerarse Cancerarse. 

* Adulón Adulador. 
Aereonauta Aeronauta. 
Aljedrez Ajedrez. 
Almática (ant .) Dalmática. 
Ahuevar (pfrner huevos) Aovar, huevar. 
Almatroste (armatroste) Armatoste. 
Almuhada Almohada. 
Alrevesado Revesado. 
Anchar Ensanchar. 
Anexionar Anexar. 
Apachurrar Despachurrar, apabullar. 
Alcabucear Arcabucear. 

Voces incorrcetas. Voces correctas. 
Arrempujar (ant .) Rempujar y empujar. 
Arcial Acial. 
Arcedeano Arcediano. 
Arcina Hacina (montón de gavillas de 

trigo, cebada y también de pa-
ja). (García I . , Dicc. de Prov. 
inéd.) 

Arcinar Hacinar. 
Arción Ación. 
Arfil Alfil. 
Arrabiatar - Rabiatar. 
Arrellenarse Arrellanarse. 
Arrevesado Revesado. 
Asgar Asir. 
Auja ; /abuja Aguja. 
Aujero, abujeroT Agujero. 
Bracelete % Brazalete. 
Batiburrillo Batiborrillo, baturrillo. 
Bilma ó vilma Bizma. 
Biñuelo Buñuelo. 
Bocarada Bocanada. 
Botellería Botillería. 
Bueyero Boyero. 
Buñuelero, ra Buñolero, ra. 
Cabrestear Cabestrear. 
Cabrestro. Cabestro. 
Cabretilla Cabritilla. 
Cábula (García I. Prov. inéd). Cábala. 
Cacaraquear Cacarear. 
Cacaraqueo Cacareo. 
Camapé Canapé. 
Cangro Cancro ó cáncer. 
Catredal Catedral. 
Cecear,, manifestar desaproba-

ción ó desagrado á un actor ó 
á un orador Sisear. 

Cegatón Cegato. 
Cemita Acemita. 
Cerillo Cerilla. 
Ciénega Ciénaga. 
Cirgüela (ant.) Ciruela. 
Cloroformar Cloroformizar. 
Concencia Conciencia. 
Congregacionista Congregante, ta. 
Culeca Clueca. 
Chiminea Chimenea. > 
Chocazuela Choquezuela. 
Delántar Delantal ó devantal. 



Voces incorrectas. Voces correctas. 
Dentrífico Dentífrico. 
Desapartar Despartir, apartar, separar. 
Desarrajar Descerrajar. 
Desatornillador Destornillador. 
Desboronar (ant . ) Desmoronar. 
Desfrutar (ant.) Disfrutar. 
Desinquieto Inquieto. 

* Destiladera Destilador. 
* Desyerbar Desherbar. 

Devisar (ant.) Divisar. 
Devolverse Volverse. 
Diabetis Diabetes. 
Diferiencia Diferencia. 
Dispendiar Despender. 
Dispensa (lugar donde se guar-

dan los comestibles) Despensa. 
Disvariar Desvariar. 
Egira Hégira <5 Egira. 
Enamoriscarse Enamoricarse. 
Endividuo Individuo. 
Emburujarse Arrebujarse. 
Empaderar ¿ Emparedar. 
Emprimir Imprimir. 
Espelma P2sperma. 
Esperiencia Experiencia. 
Estilar (gotear) Destilar. 
Expansarse Expancirse. 
Exprimentar Experimentar. 
Fundillo Fondillos. 
Hojaldra Hojaldre. 
Inciensar Incensar. 
Jeringonza Jerigonza. 
Mantención Manutención. 
Mi alma (fa m.) Mi alma. 
Musolina Muselina. 
Peano Piano. 
Peojo Piojo. 
Perdedizo Perdidizo. 
Pir inola . , i Perinola. 
Prespectiva Perspectiva. 
Prestillo Pestillo. 
Tibiar Entibiar. 
Titilimundi Totil imundi ó tutilimundi. 
1639. H a y o t ro ba rba r i smo q u e cons i s te en al terar los acci-

dentes gramat ica les de las palabras , d a n d o á los nombres nú-
mero y género dis t intos d e los que les co r re sponden , y a l t e r ando 

la con jugac ión de los verbos, ya hac iendo regulares á los i r r e -
gulares ó bien d a n d o á estos flexiones anormales , pe ro diversas 
d e las que en rea l idad les son propias; en la lista q u e sigue se 
p resen tan e jemplos de todos estos barbar ismos. 

Voces incorrectas. Voces correctas. 
1640. * La alarma1 El alarma. 
La almíbar El almíbar. 
Avesmarías Avemarias. 

* Azucarera f Azucarero m. 
El boa La boa. 
Buscapié (cohete sin varilla que 

encendido corre entre los pies 
de la gente) Buscapiés. 

Buscapiés (especie que se suel-
ta en conversación ó por escri-
to para rastrear alguna cosa). Buscapié. 

Calzoncillo Calzoncillos. 
Calzón era Calzoneras. 
Ciernes (en) Cierne (en). 
Cualesquiera persona Cualquiera persona. 
Hambre m Hambre f. 
Magnífica f Magníficat m. 

* Medio proporcional5 Media proporcional. 
La odre El odre. 
Padresnuestros Padrenuestros. 
Piojero m Piojería f. 
Pulguero m Pulguera f. 
La reuma (reumatismo) El reuma. 
E! sartén La sartén. 
El tisis3 La tisis. 
La tranvía El tranvía. 
1641. Andé, andaste, a n d ó . . . Anduve, anduviste, anduvo. 
Andara, andase Anduviera, anduviese. 
Subtendo, subienda Subtiendo, subtienda. 
Disciernamos Discernamos. 
Disciernáis Discernáis. 
Duérm-amos, ais Durm-amos, áis. 
Háy-amos, ais Hay-amos, áis. 

1 El asterisco indica que aun cuando no está autorizada por la Acade-
mia la expresión que consta en la columna de la izquierda, la abona el uso 
de buenos escritores. 

2 Se sobreentiende el sustantivo término. 
3 Con frecuencia se oye decir, aun á gente algo culta: fulano está tisis, 

-en vez de está tísico- No hay palabra bastante severa para censurar tama-
ño dislate. 



Voces incorrectas. Vocei torrctías. 
Muér-amos, ais Mur-amos, áis. 
Satisfac-í-iste-ió Saiisfic-e-iciste, satisfiz-o. 
Satisfac-eré-erás—erá Satisfar-é-ás-á. 
Tiemplo, as, a, an Templo, as, a, an. 
Virt-amos, áis Ven-amos, áis. 
Venist-e, venimos, venist-eis. Vinist-e, vinimos, vinisl-eis. 
Váy-amos, ais Vayamos, áis. 

1642. H a y g r a n n ú m e r o de voces que proceden de lenguas 
e x t r a ñ a s y t o m a n su n o m b r e de aquella de donde vienen. Si 
se or iginan del f r a n c é s se l laman gal icismos; si del inglés, angli-
cismos; del l a t ín , l a t i n i s m o s ; del griego, helenismos; del ale-
mán, g e r m a n i s m o s ; del hebreo, hebra í smos ; del por tugués, lu-
s i tanismos. 

L a s voces v ic iosas po r razón de su procedencia que más abun-
dan en ca s t e l l ano son los galicismos y los anglicismos. 

1643. H a y v a r i a s especies de galicismos: unas veces consiste 
este vicio en i m p o r t a r a l castel lano palabras f rancesas , sin la 
menor a l t e r ac ión ; o t ras , en dar á palabras castel lanas el signi-
ficado q u e t i enen sus a f ines en francés. Se comete t ambién ga-
licismo, si voces e s p a ñ o l a s t o m a n desinencias propias del fran-
cés, ó si se a d q u i e r e n p a l a b r a s de a lguna lengua ex t raña , transcri-
biéndolas al m o d o q u e h a c e n los franceses; por úl t imo, hay otro 
galicismo, el m á s n o c i v o d e todos, que estriba en emplear giros 
y cons t rucc iones p e r t e n e c i e n t e s á la s in taxis de la lengua fran-
cesa y en usa r las p repos ic iones según las exigencias de la gra-
mática de ese i d i o m a . 

1644. La traducción atropellada de obras francesas y la penuria de 
voces castellanas q u e luego se advierte en algunos traductores, ponen 
a estos en el caso de pedir á otro idioma lo que ya tienen en el suyo. 
1 revienen, pues, estos galicismos de no buscar, ó bien de no hallar la 
debida correspondencia entre las palabras de una y otra lengua. De 
ello ofrecen ejemplos escritores españoles é hispano-americanos. Gran 
numero de esas voces importadas del francés han sido recogidas y cen-
suradas por insignes hablistas, como Capmany, Baralt, Cuervo y los 
individuos de ,a Real Academia Española encargados de formar la 
Gramática de la L t n g u a Castellana publicada por esa sabia Corpora-

Aqu í p r e s e n t a r é g r u p o s de esos y de otros galicismos, to-
mándo los d e los q u e h a n sido reunidos por los autores cita-

dos. Pr inc ipa lmente he tenido á la vista el A r t e de t raducir por 
C á p m a n y y el Diccionario de Galicismos por Baral t , pa ra ilus-
t rar con e jemplos de estos autores las doct r inas y las observa-
ciones cons ignadas en cada grupo. 

G R U P O P R I M E R O . 

1645. F o r m a n este grupo las palabras que han pasado del 
f rancés al castel lano con leves modificaciones y aun sin al tera-
ción alguna. 

Galicismos. 
Acapara r . 
Acc iden tado , aplicado á un 

terreno. 
Aliaje. 
Aprovis ionar . 
Ava lancha . 
Art is ta , apl icado á los rapis-

tas, sastres, etc. 
Banal idad. 
Bisutería. 

Bufet . 
Buqué . 

Burocracia. 

Debut . 
Debu t a r . 
D r e n a j e . 1 

E d i t a r . 2 

Voces castizas. 
Monopolizar . 
Quebrado, doblado , agrio, es-

cabroso. 
Aleación, liga, mezcla. 
Abas tecer , surtir, proveer. 
Alud. 

Ar tesano . 
Trivial idad, vulgaridad. 
Joyería , orfebrería, platería, bu-

honería. 
Mesa de ambigú. 
R a m o , ramillete. A r o m a del 

vino. 
Cuerpo de empleados y t am-

bién el poder de este cuerpo. 
Ef t reno . 
Estrenarse. 
Avenamiento . 
Sacar á luz una obra a j e r a y cui-

dar de su impresión. (J. G. I.) 

1 En la última edición del diccionario académico, que es la décimater-
cia, no aparece ya la voz drenaje. El Sr. Cortázar, individuo de número de. 
la Real Academia Española, hizo notar en su discurso de recepción que 
la palabra castiza correspondiente á drenaje es avenamiento. 

2 El verbo hace falta, y además está bien formado, pues procede del 
supino edit-um del verbo edere que significa entre otras cosas dar á luz ó 
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Galicismos. 
Et ique ta . 
F inanzas . 
Financiero. 
Fuete . 
Fuetazo . 
Liberación. 

Minarete . 
Pretencioso. 
R a n g o . 
Remarcab le . 

Revancha . 
Susceptible. 

Voces castizas. 

Marbete . 
R e n t a s públicas. 
Rentista^ 

Lá t igo , azote. 
Lat igazo. 
E s galicismo usado en la acep-

ción d e a l u m b r a m i e n t o ; t a m -
bién lo es en la d e resca te ó 
exoneración. 

Alminar . 
Presuntuoso. 
Categoría , jerarquía . 
Conspicuo, notable , sobresa-

liente. 
Desqui te . 

Sent ido, suspicaz, quisqui l loso. 

G R U P O S E G U N D O . 

1646. Se reputa galicismo el uso de palabras procedentes de lengua 
extrañ?, si se transcriben con las mismas letras que en francés ó si lle-
van terminaciones propias de ette idioma. En este caso se hallan las 
voces siguientes: 

Galicismos. 
Aboul Hassán. 
Brutus. 
Virgilius, Horatius. 
Khedive. 
Montes Ourals. 
Pachá, pachalik. 
Mahomet. 

Voces bien formadas. 
Abulhasán. 
Bruto. 
Virgilio, Horacio. 
Jedive. 
Montes urales. 
Bajá, bajalato. 
Mahoma. 

publicar; y así Cicerón dijo edere librum y Salustio edere orationem. Pa-
trocinan al verbo editar escritores de primer orden; entre ellos se cuenta 
D. Joaquín García Icazbalceta, según aparece en su diccionario inédito de 
Provincialismos. 

: - ; 

J ¿1 

G R U P O T E R C E R O . 

1647. El uso del artículo da origen á galicismos, cuando se em-
plea en aquellas construcciones que lo rehusan en castellano y lo exi-
gen en francés. Consúltese lo dicho desde la página 66 hasta la 72 so-
bre esta parte de la oración. 

Por lo que toca á la lengua francesa, se expresa el artículo antes de 
algunos nombres propios de lugar que no lo consienten en nuestro 
idioma; asimismo se emplea en principio decarta al enunciar la fecha; 
en frases ponderativas ó en exclamaciones; antes del nombre calificado 
por un superlativo relativo y finalmente antes de sustantivos emplea-
dos en sentido indeterminado. Son censurables las siguientes versio-
nes de locuciones francesas: 

Galicismos. 
La Castilla y el Portugal. 
Las costumbres de la España. 
¡Las gentes dichosas! 
Á tres pies los unos de los otros. 
Los salvajes los más crueles. 
Oir la misa. 
En la ausencia del maestro. 
Puebla ; el 3 de enero. 
Beber del agua. 
Comer del pan. 

Expresiones castizas. 
Castilla y Portugal. 
Las costumbres de España. 
¡Qué dichosas gentes! 
A tres pies unos de otros. 
Los salvajes más crueles. 
Oir misa. 
En ausencia del maestro. 
Puebla; 3 de enero ó á 3 de enero. 
Beber agua. 
Comer pan. 

Nótese que el francés tiene un ar'.ículo partitivo que en nuestra len-
gua se omite, como en los dos últimos ejemplos, ó se traduce por los 
adjetivos ciertos, algunos, etc.; y así la expresión "des historiens assu-
rent que " hav que traducirla: algunos historiadores aseguran 
Q u e ó bimi: hay historiadores que aseguran, etc. Si se hubiera 
dicho: los historiadores aseguran, se habría hablado de todos los histo-
riadores y habría desaparecido el sentido partitivo que tiene la cons-
trucción francesa. En algún caso el artículo definido tiene en español 
sentido partitivo. (330). 

G R U P O C U A R T O . 

1648. Hay locuciones francesas que reclaman el número plural pa-
ra nombres que en castellano se usan en singular y viceversa. 

Locución francesa. Versión literal. Versión correcta. 
Préter l'oreille. Prestar el oído. Dar ó prestar oídos. 
Jeu de main. Juego de mano. Juego de manos. 
Les Platón, les Plutar- Los Platón, los Plu- Los Platones, losPlu-

que. tarco. tarcos. 
A l'épreuve des bombes. A la prueba de bombas. Á prueba de bomba. 



G R U P O Q U I N T O . 

' 1649. Muchas veces un complemento francés no se puede traducir 
al castellano por el mismo complemento, sino por un adjetivo. Sir-
van de ejemplo las locuciones siguientes: 

Locución francesa. Versión literal. Versión correcta. 

Il se met en fureur. Se pone en furcr. Se pone furioso. 
La mer en colère. La mar en cólera. La mar embravecida. 

1650. En otros casos el complemento francés corresponde en cas-
tellano á otro complemento, pero regido de alguna voz expresa, ó bien 
de distinta preposición. Citaré algunos ejemplos. 

Versión correcta. 
Reir hasta derramar 

lágrimas. 
Estar todo bañado en 

lágrimas. 
Reducido á cenizas. 
Estar con cuidado. 
Cien escudos por todo 

1651. Aun cuando en castellano se sustantiva el infinitivo por me-
dio del artículo ó de un posesivo antepuesto, en algunos casos el in-
finitivo puesto en vez del nombre es galicismo que debe evitarse. Com-
prueban la anterior observación las frases que pongo en seguida: 

0 
Locución francesa. Versión literal. Versión coi-recta. 

II doit prouver son diré. Debe probar su decir. Debe probar su dicho. 
II a le rire agréable. Él tiene un reir gra- Tiene una risa gra-

cioso. ciosa. 

En otras frases es preferible la voz verbal al sustantivo; la expresión: 
a la vue des soldats, se traduce mejor, diciendo: al ver á los soldados. 

Locuciôn francesa. 
Rire aux larmes. 

Etre tout en larmes. 

Réduit en cendres. 
Etre en peine. 
Cent écus en tout. 

Versión literal. 
Reir hasta las lágrimas. 

Estar todo en lágrimas. 

Reducido en cenizas. 
Estar en pena. 
En todo cien escudos. 

G R U P O S E X T O . 

G R U P O S É P T I M O . 

1652. Algunas frases aparecen tocadas de galicismo, ya por el ofi-
cio que en ellas desempeña el adjetivo; ya por el lugar que ocupa, ya 
finalmente per la significación que recibe. 

Expresiôn francesa. 
Petit enfant. 
Petit revenu. 
L'aigle et ses petits. 

Grand jour. 
Grand-prêtre. 
Grand-messe. 
Grand-chemin. 
Haute vertu. 
Haut style. 
La plus haute antiquité. 

Versión literal. 
Pequeño niño. 
Pequeña renta. 
El águila y sus peque-

ños. 
Gran día. 
Gran sacerdote. 
Gran misa. 
Gian camino. 
Alta virtud. 
Alto estilo. 
La más alta antigüe-

dad. 

Versión castiza. 
Niñito, pequeñuelo. 
Renta corta. 
El águila y sus pollue-

los. 
Día claro. 
Sumo sacerdote. 
Misa mayor. 
Camino real. 
Virtud eminente. 
Estilo elevado. 
La más remota anti-

güedad. 

También se comete galicismo en los usos del posesivo descritos en 
los párrafos 379 y 1038. 

G R U P O O C T A V O . 

1653. Galicismos que resultan de algunos usos incorrectos de la 
palabra que. 

19 Si se emplea en vez de sino; v. g. : "Vos no sois que una pu-
rista." 

2° Si se expresa en las oraciones optativas y en las imprecativas; 
v. g. : ¡ que Dios lo bendiga! que muera yo, si no es verdad lo que 
digo; se conformarán más las expresiones anteriores con la índole de 
nuestra lengua, si se dice: Dios le bendiga ó bendígalo Dios; jnuerayo, 
si no es verdad lo que digo. 

3° Si se refiere la palabra que á un gerundio, ó bien á cualquier ad-
verbio de tiempo, de modo ó de lugar. Véase lo dicho en los párra-
fos 1456 y 1457-

G R U P O N O V E N O . 

Galicismos que resultan del uso incorrecto de los participios 
de presente. 

1654. La lengua francesa dispone de gran número de participios de 
presente que al mismo tiempo que dan concisión á la frase, le comu-
nican notoria energía. 

Estas voces verbales se resuelven en castellano en oraciones de re-
lativo ó se traducen por adjetivos calificativos que algunas veces tam-
bién son verbales ó por participios de pretérito. No faltan en nuestra 
lengua participios de presente que correspondan al participio de pre-
sente francés y uno y otro llegan á usarse como sustantivos. De todo ello 
conviene poner ejemplos: 



État florissant. 
L'église naissante. 
Lecture amusante. 
Homme reconnaissant. 
Lois décourageantes. 
Style tranchant. 
Le croyant. 
Le conquérant. 

Estado floreciente. 
La iglesia naciente. 
Lectura divertida. 
Hombre reconocido. 
Leyes que desalientan. 
Estilo preciso, seco, decisivo. 
El creyente. 
El conquistador. 

Por lo general no se ha de traducir el participio de presente francés 
por el gerundio; y así: livre contenant trois chapitres no significa libro 
conteniendo tres capítulos; sino libro que contiene tres capítulos; esprit 
tendant à l'impiété, no es espíritu propendiendo á la impiedad ; sino 
espíritu que propende á la impiedad. Véase el párrafo 1357. 

G R U P O D É C I M O . 

1655. Es construcción propia del francés callar el auxiliar que en 
castellano acompaña al participio de pretérito, para formar con él 
tiempos compuestos; será por lo mismo viciosa la traducción de esta 
frase: lois devenues abusives, si se dice: leyes vueltas abusivas en vez de 
leyes que se han vuelto abusivas. 

Sin embargo los participios de pretérito de algunos verbos intran-
sitivos como llegar y nacer consienten la elipsis del verbo auxiliar, con 
tal de que el participio no esté interpuesto entre un sustantivo y un 
adjetivo; y así se dirá bien: los niños nacidos en el mes fueron veinte; 
pero no seria correcta esta construcción : los niños nacidos mudos son 
veinte; en francés sí está bien dicho: enfanl né muet. 

G R U P O U N D É C I M O . 

1656. Hay una especie de galicismo que consiste en variar la índo-
le del verbo castellano, de modo que tenga la misma naturaleza que 
el verbo francés correspondiente, como si el transitivo ó el intransitivo 
se usan como pronominal y al contrario; pongamos ejemplos: se ressou-
venir es en castellano recordar y no recordarse; s'abâtardir no se traduce 
bastardearse, sino bastardear, degenerar. Esta oración: il s'avisa dele 

faire no se traducirá: él se pensó hacerlo, sino pensó, le ocurrió hacerlo. 
1657. También se ajusta la construcción castellana á la sintaxis 

francesa, si los verbos empleados impersonalmente se. forman con 
el participio de pretérito y el auxiliar ser; cotejemos las siguientes 
oraciones : 

Le livre qui lui est attribué. 
El libro que le es atribuido; corríjase d tiendo: el libro que se le atri-

buye ó que le atribuyen. 

Il est rapporté que 
Es referido q u e . . . . corregido quedará: se refiere ó refieren que 
Quand ils sont priés de répondre. 
Cuando ellos son rogados de responder; en castellano se dirá: cuando 

se les ruega que respondan. 

G R U P O D U O D É C I M O . 

1658. Ocurre á veces que se emplean en nuestra lengua por aque-
llos que no la conocen tiempos y modos que pide la sintaxis francesa 
y rehusa la nuestra. Corregiremos las versiones que en seguida apun-
tamos: 

Il est le plus savant qui soit au monde. 
Es el más sabio que haya en el mundo; debe decirse: es el más sa-

bio que hay en el mundo. 
Faites ce qu'il vous plaira. 
Haga usted lo que le agradará, corríjase en esta forma: haga usted 

lo que le agrade. 
Encore que je lui parlasse, il ne m'entendit pas. 
Aunque le hablaseyo, no me entendió; para no incurrir en galicismo, 

acudiremos al pretérito definido simple, en esta forma: aunque le ha 
blé, no me entendió. 

G R U P O D É C I M O T E R O O. 

1659. Pertenecen á este grupo todas aquellas frases en que se reú-
nen, conforme á la traza de la construcción francesa, verbos y nom-
bres que no pueden estar relacionados en castellano, por no consen-
tirlo su significado. Por cansa de claridad y para ejercicio se presen-
tan los ejemplos que siguen: 

Galicismos. 
Hacer una falta. 
Hacer el amor. 

Hacer mala cara. 
Hacer una historia. 
Me hizo un crimen de mi abs-

tención. 
Él se hace honor de ser inglés. 
Él ama la soledad. 
Amaba viajar. 
Su amor va hasta la locura. 

Se va el color (La couleur s'en va). 

Frases castizas. 
Cometer una falta. 
Enamorar, galantear, cortejir y an-

tiguamente servir. 
Poner mala cara. 
Componer, escribir una historia. 

Me imputó á crimen mi abstención. 
Se ufana de ser inglés. 
Gusta de la soledad. 
Se complacía en viajar. 
Su amor llega á locura ó raya en 

locura. 
Se desvanece el color, se borra. 



G R U P O D É C I M O C U A R T O . 

1660. Galicismos que consisten en el uso de algunas preposiciones 
peculiar al francés. 

Galicismos. 
Ganado á la punta de la espada. 

Se juzgaba desgraciada de ser 
inmortal. 

En tres días estaré aquí. 
Vender á pérdida. 
Decir palabra á palabra. 
Tener géneros á vender. 
Él se fía á todos. 
A buen derecho. 
A vista de ojo. 
De dos días el uno. 
Se fué él de su lado y nosotros del 

nuestro. 
Estoy en pena. 
El horror de los judíos por el 

puerco. 
Está prevenido por la antigüedad. 
Perecieron los unos por manos de 

los otros. 

Frases castizas. 
Ganado con la punta de la espada ó 

á punta de lanza. 
Se juzgaba desgraciada por ser in-

mortal. 
Dentro de tres días estaré aquí. 
Vender con pérdida. 
Decir palabra por palabra. 
Tener géneros que vender. 
Se fia de todos. 
Con razón, con justicia. 
A ojos vistas. 
Un día sí y otro no. 
Se fué él por su lado y nosotros por 

el nuestro. 
Estoy con pena. 

El horror de jos judíos al puerco. 
Está en favor de la antigüedad. 
Perecieron los unos á manos de los 

otros. 

G R U P O D É C I M O Q U I N T O . 

1661. Galicismos que consisten en el uso de algunas expresiones 
adverbiales peculiar de la lengua francesa. 

Frases castizas. 
Cara á cara, enfrente. 
Hasta lo infinito. 
Así, así, medianamente, tal cual, 

pasaderamente. 
A la derecha. 
A la izquierda. 

Galicismos. 
Vis á vis. 
Al infinito. 
Pasablemente. 

A derecha. 
Á izquierda. 

G R U P O D É C I M O S E X T O . 

Galicismos que consisten en cometer la elipsis, el pleonasmo 
y el hipérbaton 

de un modo peculiar de la lengua francesa. 

1662. Aun cuando el castellano use todas estas figuras, no las em-
plea siempre en los mismos casos y de Ja misma manera que el fran-
cés. Calla los pronombres personales antes de los verbos ; aligera la 
oración, aliviándola del peso de numerosas partículas y de innecesa-
rias repeticiones de verbos y de expresiones enteras, al paso que el 
idioma francés se goza en acumular nombres sobre nombres, verbos 
sobre verbos y adverbios sobre adverbios. 

Quien haga el cotejo de la lengua francesa con la nuestra. "adver-
t i r á que de ordinario la primera es tan servil, atada y uniforme en 
"sus construcciones, cuanto la otra es desenfadada y libre en su frase." 

1663. "Si no me equivoco, el pleonasmo en el idioma francés se 
" d e b e más al cuidado quizá excesivo, con que se ha procurado la 
"claridad del lenguaje, que al deseo de dar á la dicción vigor y va-
l e n t í a , como se verifica en el castellano. Pero prescindiendo del fin 
" q u e se haya intentado, es un hecho que la lengua francesa emplea á 
"cada paso sus artículos, pronombres y verbos, y abunda en circun-
" loquios que le impiden andar con facilidad y soltura. Para ejempli-
"ficar, tomo de un libro muy estimable la frase siguiente: Est ce moi 
" qui te l'ai donné ce droit que je n'ai pas moi-même? ¿Te habré yo 
" d a d o un derecho que no tengo1? En donde se ve que diez y siete 
" partes de la oración ha necesitado el francés para decir lo mismo que 
" nosotros expresamos con nueve. 

1664. "Nuestra lengua y la francesa propenden muchoá la elipsis; 
" pero de muy distinta manera satisfacen esta necesidad común." 

Para concluir este breve paralelo entre los dos idiomas, añadiré la 
siguiente consideración: 

" U n preceptista francés aconsejará en muchos casos y exigirá en 
"o t ros el uso de cláusulas cortadas, para que la prolijidad de su sin-
" taxis, que tanto propende á recargar la frase de palabras redundan-
t e s , quede compensada con la concisión del estilo, y por medio de 
"oraciones desatadas, se haga menos fatigoso el discurso, y se pueda 
" tomar el reposo necesario para continuar el camino emprendido. 

" E l español, al contrario, prefiere al truncado el estilo periódico, 
"po rque cuadra mejor con su sintaxis en extremo libre y trasposi-
" tiva." 1 

1 Todo lo que está entre comillas desde el párrafo 1662 hasta el 1664 lo 
he tomado de mi Discurso sobre los elementos constantes y variables del 
idioma español. 



Citaré en comprobación de lo dicho, algunas construcciones fran-
cesas acorapañ idas de la versión castellana. Plus éclairé, il doit être 
moins vicieux Puesto que es más ilustrado, debe ser menos vicioso. A mi 
de la vérité, tu dois l'entendre. Como eres amigo 6 ya que eres amigo de "la 
verdad, debes oiría. En los ej-mplos anteriores se expresa en castella-
no una oración causal que se sobreentiende en francés. 

No se entienda que son de condenarse en todos casos estas cons-
trucciones elípticas, que á v¿ces empleamos en oraciones absolutas 
como las siguientes: 

' 'Mozo, estudié; 
Hombre, seguí el aparato 
De la guerra; y ya varón, 
Las lisonjas de palacio." 

Véase lo dicho en el párrafo 1375. 
Pira terminar ejemplificaré las construcciones propias de la sintaxis 

francesa á que me he referido antes. 

Construcciones elípticas. 

1665. II resta les yeux baissés. No se t raducirá : él permaneció los 
ojos bajos; sino él permaneció con los ojos bajos. 

Us se fouettent jusq'au sang; no es castiza esta versión : se azotan 
hasta la sangre; sino se azotan hasta derramar sangre. 

Point d'industrie, point de richesse; es del todo francés el giro de 
esta traducción: nada de industria; nada de riqueza; dígase en caste-
llano: sin industria no hay riqueza; ó bien: si no hay industria, no hay 
riqueza. 

A la expresión ma foi no corresponde mi f e ; sino à fe mía. 
Deux armées qui sont en presence. Es viciosa esta versión: dos ejér-

citos que están en presencia; corríjase de este modo: dos ejércitos que 
están uno en frente de otro. 

Fût-il étranger, il serait mieux reçu. En español hay que expresar 
la conjunción condicional si en esta forma : si fuera extranjero sería 
mejor recibido. 

Construcciones pleonásticas ó redundantes. 

1666. Livorne c'est un port de mer. Suprímase el artículo indefini-
do, y dígase: Liorna es puerto de mar. 

Dans un demi-siècle, callado el artículo, debe quedar: dentro deme-
dio siglo. 

C'est pour cela queje vous apelle; si hacemos á un lado las palabras 
redundantes, diremos sencillamente por esto os llamo. 

1667. Trasposiciones propias del francés. 
¡Que vous êtes importun! No cabe decir en nuestra lengua: ¡Qué 

vos sois importuno! sino ¡Qué importuno es ustedl 

II a tout donné. Decir él ha todo dado es galicismo ; desaparece el 
vicio, si se dice: h i dado todo 

¡Combien il etait grand philosophe! no es tolerable esta construc-
ción: ¡cuánto él era gran fi'ósofo! Ningún reparo habrá que hacer si 
se dice ¡qué gran filósofo era! 

Fausse clef no es falsa llave; sino llave falsa; fausse monnaie, tam-
poco es falsa moneda; es moneda falsa. 

Finalmente el Romano Pontífice no se llama en nuestra lengua 
Santo P.idre, sino Padre Santo. Es notoria la diferencia que hay en-
tre un santo padre como San Agustín y el padre santo como Pío IX ó 
León XIII . 

1668. Ya se dijo en el párrafo 1642 qué son anglicismos. Entre los 
numerosos vocablos de procedencia inglesa que han invadido el ha-
bla castellana, se cuentan dandy, fashionable, meeting, sport y otros. 
A los tres primeros da la Real Academia estas correspondencias: ca-
ballerete ó lechuguino; elegante ó esclavo de la moda; reunión, junta, 
asamblea, congreso, conventículo, etc. En cuanto á sport creemos si-
guiendo á Cortázar que puede traducirse por la palabra deporte. 

1669. A lgunos gramát icos cuentan ent re los ba rbar i smos la 
impropiedad de lenguaje, que como ya se ha dicho, consiste en 
dar á las voces acepción dis t in ta d e la que les corresponde, co-
m o si se dice desapercibido po r inadvertido; luego por de cuando 
en cuando; v. g.: pasa luego por aquí (Cuervo, Apuntaciones); de 
contado en vez de al contado; de contado significa i nmed ia t amen -
te; al contado significa con dinero contante; por de contado vale 
lo mi smo q u e por supuesto; en esta acepción no deberá omit i rse 
la preposición por; á veces según la A c a d e m i a vale lo mismo 
q u e »por orden alternativopor uso m u y ex t end ido significa lo 
que acaece en algunas ocasiones, acepción cor respondiente á la 
locución á las veces. 

Del neologismo y del arcaísmo. 

1670. Neolog i smo es toda pa labra , locución ó giro reciente-
men te in t roducidos en la lengua. 

Sin el neologismo las lenguas quedar ían estadizas; no habr ían 
salido nunca de la infancia; no tendr ían n o m b r e g r an n ú m e r o 
de ob je tos nuevos, y sería imposible la manifes tación d e muchas 
ideas por medio de la palabra . Colígese de lo dicho que no 
s iempre el neologismo es un vicio de l engua j e ; antes bien, fre-



c u e n t c m e n t e e s u n a necesidad de las lenguas. Pero para que 
una p a l a b r a ó u n a locución de formación reciente sean acepta-
bles, han d e l l e n a r las condiciones siguientes: han de satisfacer 
una neces idad d e la lengua, des ignando objetos, exp re sando 
ideas ó m a t i c e s d e u n a idea que carezcan de voz apropiada pa-
ra ser s ign i f i cados ; en su formación han de observarse las leyes 
morfo lógicas r e l a t i vas á la estructura d e las palabras s imples y 
pr imit ivas y á l a construcción de las der ivadas , compues tas y 
y u x t a p u e s t a s ; finalmente, han de estar autorizadas por el uso 
de buenos e sc r i t o re s . 

E n c u a n t o á la recta formación de las palabras, recuérdese 
lo e x p u e s t o e n la Morfología. 

1671. Consiste también el neologismo en dar á las voces nuevos 
significados y en mudar la índole de los verbos, volviendo pronomi-
nales á los q u e se conjugan sin pronombres personales y convirtiendo 
en transitivos á los j.ntransitivos y viceversa. Algunos, cometiendo un 
galicismo, han usado el verbo debatir en la forma pronominal ; tam-
bién se dice extrañarse en el sentido de ver ú oir con admiración una 
cosa; v. g. : me extraña que usted esté aquí; es asimismo muy común 
decir enfermarse por enfermar; en Lope se halla este verbo en la for-
ma pronominal. 

Aunque a lgún insigne escritor y otros de menor crédito conjugan 
extrañar como pronominal en la acepción arriba dicha, no autoriza 
este uso el Diccionario académico, en la última edición. 

1672. A l n e o l o g i s m o se opone el arcaísmo, que es toda pa-
labra ó l o c u c i ó n q u e ha caído en desuso y que de ordinar io ha 
sido r e e m p l a z a d a por o t r a voz ó locución; tales son, por e jem-
plo, las que s i g u e n : al, o t ra cosa; aguisado, jus to, razonable; alau-
daré, a l abar ; albergada, albergue, posada; alfaya, a l h a j a ; alga-
ra, correría d e g e n t e q u e va delante ; arribanza, arribo, l legada; 
falar, hallar: paresciente, bien parecido, hermoso; guerir, curar; 
hardido, a t rev ido; /¿«¿ .y / ra , ventana; aliontar, afrentar. 

1673. Hay algunas voces que en realidad no son anticuadas; pues 
si han sido retiradas de la circulación, más ha sido por ignorancia de 
nuestro idioma, que porque hubiera motivo para dejarlas de usar. 

También ha sucedido que sin alteración en la voz se ha trocado su 
significación: en el reinado de Carlos V el adjetivo supersticioso se usa-
ba en el sent ido de escrupuloso, nimio, como se colige de varias frases 
que se leen en el D.álogo de la lengua; hablista se aplicaba por enton-
ces, y aun todavía en tiempo de D. Gregorio Mayans, al que hablaba 

mucho y sin substancia; mandadero y demandadero era en el siglo XVII 
lo mismo que hoy embajador; filósofo. ha añadido á sus antiguas con-
notaciones algunas otras. 1 

Del Solecismo. 

1674. El solecismo es todo vicio contrar io á la s in tax i s ; se 
comete fa l tando á las reglas de la concordancia , del régimen y 
de la construcción. Se puede contravenir á los preceptos de la 
construcción no sólo o rdenando mal las pa labras , sino combi-
nando voces que se repelen. 

1675. S e puede pecar contra la concordancia , f a l t ando á ella 
en género, n ú m e r o y caso; en n ú m e r o y persona, en cualquiera 
de estos accidentes, ó es tableciéndola en t re pa labras que la re-
husan. Se comete esta especie de solecismo en las s iguientes 
construcciones: hice presente buenas razones; d i jo que no le te-
mía á las balas, estoy no haber obedecido la orden d a d a le valieron 
una severa r ep r imenda ; en vez de'le valió (1069, Reg . 9*); son 
imposibles hablar y comer á un t i empo; compré una casa cuya • 
casa vale veinte mil pesos (1053). 

1676. El solecismo q u e procede de régimen vicioso consiste 
en emplea r una preposición en vez de o t r a ; en omit i r preposi-
ciones que deben expresa r se ; en expresa r las que se debían ca-
llar, y finalmente en reunir las que deben ir separadas . Si el 
vicio de la locución consiste en emplear preposiciones q u e re-
clama la s in tax i s f rancesa , en vez de las q u e pide el castel lano, 
además de solecismo se cometerá ga l i c i smo; como e jemplo de 
las di ferentes especies de solecismos enumerados en este párra-
fo, sirvan las locuciones viciosas que se ponen á con t inuac ión : 
ciudad Puebla en lugar de ciudad de Puebla; el año 1898 en vez 
de el año de 1898; mes enero en lugar de mes de enero; meterse 
de monja ó bien meterse á monja, son solecismos que se corri-
gen supr imiendo la preposición, como lo pract ica D. Juan Va-

1 En mi Discurso sobre los elementos variables y constantes del idioma 
español, procuro explicar qué causas han determinado los cambios de sig-
nificación que se obran en las voces; véase el tomo I de las Memorias de la 
Academia Mexicana, desde la página 57 hasta la 67. 



lera, cuando dice: »Ni y o q u i e r o que te metas monja.» ( J u a n i -
ta la Larga.) Entrarse de monja, se corrige diciendo entrarse 
monja. 

D. Ju;io Calcaño observa que la preposición de puede usarse como 
régimen de los verbos meter y entrar, cuando se habla de estado ó pro-
fesión que no se abraza para siempre, pues si se habla de ocupación 
ó empleo transitorios, no será solecismo emplear esta preposición, di-
ciendo por ejemplo: Pedro entró de escribiente en una oficina: en las si-
guientes locuciones sobra un en : de en par en par-, de en año en año; 
basta con decir: de par en par; de año en año. Por redundancia de la 
preposición de son viciosas las locuciones de ex profeso, de aposta, de 
adrede, estar de demás; hacerlo de por amor de Dios; decirlo de de veras; 
hacer de cuenta que se perdió la cosecha de ese año. Si se omite la pre-
posición de que va de cursiva, las frases resultarán correctas. (Véanse 
las Apunt. Crít. de Cuervo). 

Dar cuenta con es expresión viciosa; lo correcto y propio es dar cuen-
ta de; v. g.: "El oficial de la Secretaría dará cuenta de la inver-
sión de la cantidad que le fué confiada." (Arf. 84 del Reglamento de 
la Real Academia). 

E s solecismo dar po r r é g i m e n la preposición de al ve rbo ocu-
parse, cuando significa d e d i c a r s e á algún t raba jo , oficio ó t a rea ; 
ó bien poner la consideración e n algún asunto. H a y impropie-
dad de lenguaje cuando se e m p l e a el verbo ocuparse en la acep-
ción de tratar de un asunto ó discurrir sobre él, po rque no le co-
r responde tal s ignif icado; p o r habérse le a t r ibuido, ocurre con 
tan ta frecuencia que se le d é el régimen de la preposición de; 
en numerosos casos esta p r e p o s i c i ó n ha de ser reemplazada por 
en; se desprende d e aqu í q u e s i e n d o la preposición en régimen 
propio del verbo ocuparse, c u a n d o no sea admisible , es indicio 
seguro de que se ha usado el v e r b o en un signif icado que no le 
cor responde ; la ex t r añeza q u e causa esta construcción: nos ocu-
pábamos en usted, indica q u e el v e r b o se ha usado con impro-
piedad, y que es preciso r ecu r r i r á otro, diciendo, po r e jemplo: 
tratábamos de usted, ó bien en usted pensábamos . N o habr ía si-
do censurable esta f r a se : nos ocupamos en los negocios de usted. 

El verbo ocupar se c o n s t r u y e con la preposición de, cuando 
significa llenar d e t e r m i n a d o l u g a r ó espacio, ó bien c u a n d o en 
sentido figurado se habla d e a f e c t o s ó ideas q u e ocupen el al-
ma, y así se dice: " E s t e e s p l e n d o r conservaba un rey de Casti-

lia t r a b a j a d o con guerras internas, y ocupada de los africanos la 
mayor parte de sus reinos." (Saavedra c i tado por D . Ju l io Cal-
caño); ocupado de una idea (Salvá); " Q u e y o de un súbito hielo | 
Me sentí ocupar entonces." (Alarcón c i tado por Cuervo); » Pi-
zarro, ó de j ándose ocupar de un sentimiento de flaqueza, q u e ni 

antes ni después se conoció en él " etc. ( Q u i n t a n a c i tado 
por Cuervo) . 1 

En punto á debe ser en punió de en construcciones como esta: "en 
punto de religión, hay muchos niños." (D. Cayetano Fernández). Son 
igualmente incorrectas las expresiones por razón á, por motivo á; se 
evitará el solecismo poniendo la preposición de en lugar de ó; por ra-
zón de, por motivo de. 

No obstante de debe ser no obstante que. Por la indebida supresión de 
la preposición á son incorrectas estas expresiones: visité Londres, dejé 
París, visito mis amigos; es igualmente viciosa esta otra: voy á por mi 
sombrero, porque se combinan preposiciones que no pueden hailatse 
juntas. 

Además de solecismos son galicismos las construcciones siguientes: 
En el intento de hablarle, lo esperó largo rato; debe ser: con el ob-

jeto de hablarle, lo esperó largo rato. 
El vende en detal, debe decirse: Vende por menor. 
Esta medicina de la cual ignoro la dosis; hay que decir: esta medi-

cina cuya dosis ignoro. 
La siguiente construcción de Cervantes: " ni dejó de admirar-

se en oir las razones y rtfranes de Sancho," ofrece un uso impropio de 
la preposición en: hoy se diría: admirarse de oir, al oir ó cuando oyó las 
razones y refranes de Sancho. 

"Su hermana en lágrimas se presentó al juez;" para que esta frase 
sea correcta, habrá que suplir alguna voz; v. g.: bañada; su hermana, 
bañada en lágrimas ó en llanto, etc. 

El pueblo en furor, debe ser, según Baralt, el pueblo enfurecido. 

1677. Ser ía difícil apura r todos los solecismos que consisten 
en el régimen vicioso de las pa r t e s de la oración, y sobre difí-
cil, sería tarea más propia de un Diccionar io de construcciones. 

1678. Antes de dar por terminada esta parte de la sintaxis, es pre-
ciso hacer constar que, según el sentir de gramáticos muy respetables, 
son construcciones viciosas todas aquellas en que una misma palabra 
aparece regida por voces que piden regímenes diferentes, ó en oíros 
términos: deben condenarse aquellas frases en que se da el mismo 

1 La anterior síntesis podrá ampliarse consultando las Apuntaciones 
Críticas del Sr. Cuervo, que trata este punto con erudición en él no desu-
sada, y con la poderosa facultad de análisis que todos le reconocemos. 



complemento á voces que reclaman construcciones diferentes, como 
si se dice: Pedro todo el día sale y entra en su casa. En esta oración 
el complemento en su casa aparece como régimen del verbo entrar y 
del verbo salir, y si bien es cierto que le corresponde al primero de 
estos verbos, no le pertenece al segundo, pues sería solecismo intole-
rable éste: Pedro todo el día sale en su casa. 

1679. No obstante esta razón, que parece incontestable, gramáti-
cos insignes afirman que la índole del castellano consiente estas cons-
trucciones y que de ordinario ha de prevalecer el régimen de la pala-
bra más inmediata, como se verifica en ei ejemplo antes citado. 

Si consultamos los monumentos literarios de nuestra lengua, en ellos 
hallaremos hechos de lenguaje que confirman esta doctrina; citaré al-
gunos de ellos. "Mi modestia ha consistido en no desear ni aspirar á 
hacerme conocida." (D. Juan Valera). En la oración anterior desear rehu-
sa la preposición á, y aspirar la exige. " . . . . este modo de ser, esta 
atribución forzosamente hay que atribuirla, afirmarla ó negarla de al-
guien ó de algo." ( Monlau ). De alguiiny de algo son complementos 
dados aquí á los verbos afirmar y negar; pero no pertenecen al verbo 
atribuir. "¿Es posible que una rapaza se atreva á poner lengua y á cen-
surar las historias de los caballeros andantes?'" (Quijote). Poner lengua 
pedía que se dijera en las historias de los caballeros andantes, al paso que 
censurar se construye con un acusativo. " Á tcdo este relato prestó 
grandísima atención nuestro huésped, pero sin decir una sola palabia 
durante, ni después de él." (Pereda). Durante rehusa la preposición de 
que exige el adverbio después. " lo d e b e n . . . . á la manera en que 
cultivaron y supieron servirse de la lengua castellana.n (Antonio M. Se-
govia, Disc. acad.) Cultivaron y servirse tienen diversos regímenes. 

"Acabamos de llamar sufijos á los elementos silábicos que se aña-
den ó sustituyen en las voces primitivas, para formar las derivadas. (Mon-
lau). El verbo añadir pide la preposición á, al paso que sustituyen se 
ha construido con en. 

" y el ángel bueno y el ángel malo le empujaban á entrar 
6 retirarse de ella." (D. V. de la Fuente.) El régimen de retirarse no 
es el mismo que corresponde á entrar. 

"Gonzalo, muyjuven todavía, se presentó enviado por su hermano 
en la corte." ^Quintana). Presentó y enviado piden en este caso distin-
tos regímenes. 

Á las autoridades que he aducido, añadiré otras que cita D. M. F. 
Suárez: "Nunca navios pudieron entrar nin salir del puerto de Cádiz." 
(Crónica de Pero Niño). 

"Quiso que los embajadores volviesen á Mesina, á la cual tenían 
tan apretada, que no salía ni entraba ningún navio en ella." (A. de He-
rrera). 

"Tienen los de Aragón y usan de leyes y fueros diferentes de los de-
más pueblos de España." (Mariana). 

"No sé ni he caído en las reglas de la profesión caballeresca." (Cer-
vantes). 

"Entraba y salla con dudosa elección en los dominios que le ofrecía 
su discurso." (Solís). 

"¡Qué espectáculo éste, donde podremos ver y conversar con los es-
critores insignes." (Capmany). 

"Deseaba con ansia el ver y despedirse de su hija." ( Ida, Historia de 
España ). 

"Será obligación de loscolegiales antes de ir y después de volver de 
los convenios:' (Jovellanos). 

" N o usurpamos ni abusamos del poder supremo." (El mismo). 
' No quiero hablar de las infinitas visitas ceremoniosas que antes 

de la hora de comer entraron y salieron en aquella casa." (Lirra). 
"En todas las casas entra y sale coma en la suya. " ( D. Tuan Va-

lera). 
"Ni lo dirán tampoco tus vecinos | Que ven salir y entraren tu po-

sada | Los recién emplumados palominos." (L. Argensola). 
Es de tal importancia la dificultad sintáctica cuya solución busca-

mos, que creemos conveniente añadir nuevas pruebas de la tendencia 
del castellano, trasladando á este lugar algunas de las autoridades que 
aduce D. Rufino José Cuervo en sus Apuntaciones Criticas: "Patricio 
significa lo qu t pertenece ó es propio de los patricios." (D.cc. de la Acad. 
desde la hasta la edic.) 

"Francisca entraba y salía en el gabinete." (Fernán Caballero). 
"Los muchachos aborrecen y huyen del castigc." (Rivadeneyra). 
1680. No obstante el peso y número de las autoridades citadas, tie-

nen esta construcción por rematado solecismo gramáticos de primer 
orden, como Bello, Salvá y Clemencín. 

Un insigne gramático, refiriéndose á la construcción de que se vie-
ne tratando, dice que "es y ha sido siempre varia la práctica á este res-
pecto," y "que no tiene sanción definitiva del uso docto." 

1681. Lo contrario piensa el eminente filólogo D. Rufino José Cuer-
vo, cuyas palabras textuales aquí traslado: "¿El giro censurado es con-
" trario al genio de la lengua? No lo creemos. Concordar un adjetivo 
" ó un verbo con el nombre más inmediato es cosa admitida. Decir 
" tan grande ó mayor que es igualmente aceptado. Si á esto se agrega 
" q u e en los buenos escritores es mucho más frecuente la construc-
"ción con un solo régimen que la distinción, y que ésta es las más 
"veces inaceptable en el lenguaje familiar, se echará de ver que el fa-
" lio de los preceptistas puede sin recelo contarse entre aquellas quis-
q u i l l a s gramaticales más fecundas en dificultades de aplicación que 
" en verdadera utilidad." 

1682. De todo lo expuesto se infiere que cuando se construyen dos 
palabras que piden regímenes distintos con un término que les sirve 
de complemento, deben distinguirse tres casos: puede expresarse este 
término con el régimen que exige una de las voces subordinantes, y 
reproducirse el mismo término mediante un pronombre, con el régi-
men que corresponde á la otra palabra regente, como se practica en 
las siguientes oraciones: "Patricio: lo que pertenece á los patricios ó es 
propio ellos;' "Francisco entraba en el gabinete y salía de él." D. 
Juan Valera da á cada palabra determinante su complemento propio 
en el siguiente pasaje: "Para mí no hay otro cuidado, ni otro em-
pleo más importantes que los de acudir á ella y entrar en ella." En es'e 

S) 



ejemplo es un pronombre así el término de acudir, como el de entrar; 
pero uno y otroxse usan con su régimen propio. 

La construcción expuesta en este primer caso es á todas luces co-
rrecta, está exenta de toda objeción y es preferible á las otras dos, que 
luego se expondrán. 

1683. Puede también expresarse una sola vez el término correspon-
diente á dos palabras que tienen regímenes diferentes, sirviendo de 
complemento dicho término á la palabra determinante que le está más 
inmediata: esta construcción es también correcta, porque se ajusta á 
una tendencia del castellano perfectamente definida, no sólo en este 
caso, sino también en otros. 

Conforme á esta tendencia cuando dos ó más palabras han de influir 
en otra, determinando sus accidentes gramaticales en virtud de la con-
cordancia de unas con otras, ó del régimen, puede prevalecer la in-
fluencia de la más inmediata, sea cuando con ésta se hace la concor-
dancia, ó cuando ésta es la que rige. La predominancia de la palabra 
más inmediata en orden á concordar con ella una voz determinada, 
consta de lo dicho en los párrafos 1008, 1015, 1017, 1084, 1085, y 
la predominancia de la palabra más contigua en orden á regir á su ve-
cina consta del uso de los más insignes escritores pertenecientes á di-
versas épocas de nuestra lengua; uso que aparece comprobado por las 
numerosas autoridades aquí aducidas y por muchas otras más que 
pudieran citarse; así es que la índole del castellano, el uso de los más 
insignes hablistas y las "doctas enseñanzas de! egregio filólogo contem-
poráneo cuyas palabras hemos citado arriba, nos autorizan á reputar 
bueno el régimen de la palabra más inmediata á la regida en el con-
flicto de varios regímenes, sin que esto impida que pueda darse á cada 
palabra determinante su régimen respectivo, conforme á lo explicado 
en el párrafo 1650, lo cual es, en mi concepto, preferible. 

1684. Finalmente no fajtan ejemplos de construcciones en las cua-
les prevalece el régimen de la palabra que se halla más distante de la 
regida; de las autoridades citadas aquí pueden entresacarse como ejem-
plo las siguientes en que predomina e¡ régimen de la palabra más le-
jana: "No quiero hablar de las infinitas visitas ceremoniosas que an-
tes de la hora de comer entraron y salieron en aquella casa." (Larra). 
"Francisco entraba y salía en el gabinete." ( Fernán Caballero). Esta 
última construcción no tiene en su favor la tendencia del castellano 
de que se ha hablado en los párrafos anteriores, ni la abona tampoco 
un uso tan general y extendido, como el que autoriza la segunda ma-
nera de construir estas oraciones. 

Hay sin embargo algún caso excepcional en que puede prevalecer 
el régimen de la palabra más distante. Se verifica esto cuando las dos 
palabras que piden distintos regímenes se presentan como incorpora-
das la una en la otra, formando una expresión que pide un solo régi-
men; aclarará el caso descrito esta frase de Quintana: "Gonzalo muy 
joven todavía se presentó enviado por su hermano en la corte." Anali-
zando la expresión "se presentó enviado" se advierte que se presentó y 
enviado forman una sola locución, á la cual puede bastar un solo ré-
gimen, y es natural que éste sea el de la palabra principal, que es el 

verbo presentarse. La construcción de Quintana consiente estos otros 
giros equivalentes: "Gonzalo muy joven todavía, enviado por su her-
mano se presentó en la corte," ó bien: Gonzalo muy joven todavía, se 
presentó en la corte enviado ó ella por su hermano. 

1685. E s grave solecismo subord inar un mismo t é rmino al 
régimen de .dos preposiciones independien tes ent re sí, como se 
verifica en esta oración condenada por la Academia : "Se ven-
de un re lox con ó sin su cadena;» debería decirse: con su cadena 
6 sin ella. Mas serán correctas aquel las frases que con tengan 
preposiciones e s t r echamente l igadas, como son las s iguientes: 
por entre unas ma tas ; hasta en su casa; de entre los muertos , y 
otras más. 

1686. E s f recuente el solecismo que se comete e m p l e a n d o 
uno por ot ro los casos complementa r ios de los p ronombres ; 
usando, por e j emplo , los acusativos la, las y los como dat ivos 
(1167, 1172). 

1687. Muchos d e los usos incorrectos de los relativos que, 
cual, quien y cuyo, son igua lmente solecismos; véanse los pár ra -
fos corr idos del 452 al 455; los señalados con los números 1448, 
1449. 1449 ( b i s ) ; los corridos del 1453 al 1462, y del 1487 al 
1489. 

1688. D e b e evitarse la combinación de pa labras que no pue-
den ir j un ta s . 

E l adverb io recién, apócope de recientemente, no puede cons-
truirse con sustant ivos , con adje t ivos ni con verbos; son locu-
ciones viciosas las siguientes: recién que te vi, hube de en fe rmar -
me ; recién enfermo fué Pedro r o b a d o ; recién maestro era m u y 
quer ido de sus discípulos; deberán corregirse, diciendo:poco des-
pués que te vi, ó poco después de haberte visto, hube de enfe rmar -
me; fué P e d r o robado cuando comenzaba á es tar enfe rmo; ape-
nas había comenzado á ser maestro, y ya era m u y quer ido de 
sus discípulos. 

Recién se cons t ruye con participios pasivos; v. g.: recién na-
cido, recién llegado, recién casado; con los verbos se usa la for-
ma íntegra recientemente; v. g.: llegó recientemente. 



Por regla general no pueden reunirse dos formas superlat ivas, 
como muy riquísimo. 

Los adverbios así y ya no se const ruyen con preposición. 

El gerundio, usado como adjet ivo y como tal comb inado con 
un sustantivo, fo rma locuciones viciosas; así se consideran las 
siguientes: el niño obedeciendo á sus padres es d igno de alaban-
za; hay una ley prohibiendo bebidas alcohólicas (663). 

1689. L a anfibología es la ambigüedad en los té rminos ó en 
la frase. 

Para que haya anfibología, se requiere que los sent idos de que 
es susceptible la locución, sean todos admisibles. Si sólo caben 
en la expresión dos sent idos y uno de ellos es no tor iamente 
absurdo ó desa t inado, no queda más que uno que pueda acep 
tarse, y en este caso no h a y anfibología; la construcción podrá 
ser viciosa por lo que t e n g a de d i spara tada , y deberá proscri-
birse, tal es esta -.juguetes para niños de metal-, corregida la fra-
se se dirá: juguetes de metal para niños. 

1690. L a anfibología nace de los varios significados que tie-
ne una palabra; de la diversa índole que puede corresponder á 
un mismo verbo, y de los diversos oficios q u e puede éste des-
empeñar, según varía su índole gramatical . 

Más f r ecuen temen te la anfibología de la f rase resulta de que 
haya en ella dos ó más nombres á que puede referirse un mis-
mo pronombre relativo, personal , posesivo ó demostra t ivo; por 
último, en a lgunos casos proviene la anfibología del orden en 
que se hallan colocadas las pa labras de que consta la oración. 

1691. E n las f rases q u e siguen ocurren a lgunos de los casos 
de anfibología arr iba menc ionados ; si se dice por ejemplo: cuan 
do Fernando casó con Beatr iz sus hermanos lo llevaron á mal ; 
no se sabe si se h a b l a de los he rmanos de Fe rnando , de los de 
Beatriz ó bien de los h e r m a n o s de ambos. 

La anfibología ocas ionada por el uso del posesivo su se evi-
ta, si antes de es te p r o n o m b r e sólo hay un n o m b r e á que pue-
da referirse, como se advier te en la s iguiente frase: Pedro fué en 
su coche á visitar á J u a n ; si se hubiera dicho: Pedro fué á visi-

tar á Juan en su coche, no habr ía pod ido saberse cuyo era el co-
che, si de Pedro ó de Juan; en el caso de ser de este úl t imo, la 
a m b i g ü e d a d de la f rase habr ía cesado reemplazando el posesi-
vo su por el geni t ivo de éste-, v. g.: P e d r o fué á visitar á J u a n en 
el coche de éste. E n general la anfibología que proviene de que 
un p r o n o m b r e posesivo, relativo, demos t ra t ivo ó personal pue-
da referirse á dos ó más nombres , se evita si la f rase se cons-
t ruye de fo rma que sólo pueda reemplazar á uno. 

1692. D a lugar á frases anfibológicas el p r o n o m b r e se. cuan-
d o puede reproduci r ind i s t in tamente á dos ó más nombres , co-
m o en esta construcción: se le cayó á P e d r o el pañuelo, y un 
h o m b r e se lo llevó. L u e g o se advier te que cambia el sent ido de 
la frase, según que el p r o n o m b r e "se" reproduzca á Pedro ó á 
un hombre. E s t a anfibología, lo mismo que la anter ior , se evita 
cons t ruyendo la expres ión de modo que SE sólo pueda referirse 
á un sustant ivo, diciendo por e jemplo: se llevó un hombre un pa-
ñuelo que se le cayó á Pedro . 

1693. E s t a o rac ión : los héroes se admiran, puede tener va-
rios sentidos: que cada héroe se admira d sí mismo; que se ad-
miran los unos d los otros; que sienten admiración por algo, ó por 
úl t imo, que son admirados. 

E n la pr imera acepción el verbo es reflexivo; en la s egunda 
es recíproco; en la tercera es cuasirreflejo, y en la ú l t ima es pa-
sivo. L a anfibología se evita recurr iendo á pa labras que deter-
minen c la ramente la índole del verbo; y así la oración: los héroes 
se admiran, según lo que se in ten te expresar , recibirá a lguna de 
las modif icaciones arr iba indicadas con letra cursiva. 

1694. La defectuosa colocación de las palabras origina la anfibolo-
gía que se advierte en el terceto de la Epístola Moral de Rodrigo Ca-
ro, que copio á continuación: 

Más precia el ruiseñor su pobre nido 
De pluma y leves pajas, más sus quejas 
En el bosque repuesto y escondido, 

Que agradar lisonjero las orejas 
De algún príncipe insigne, aprisionado 
En el metal de las doradas rejas. 

Foé la mente del autor referir el participio aprisionado al sustantivo 

• 



ruiseñor; pero por hallarse éste muy distante, parece más bien que ca-
lifica á príncipe que está contiguo al adjetivo. 

Hermosilla evita la anfibología, mudando la colocación de las pala-
bras y poniéndolas en este orden: 

"Que de un príncipe insigne las orejis 
Lisonjero agradar, aprisionado 
En el metal de las doradas rejas." 

De esta suerte el sustantivo piíncipe se aleja del adjetivo aprisiona-
do, y no hay ya razón para dudar sobre cuál deba ser el sustantivo ca-
lificado. 

1695. Frecuentemente ocurre el conflicto de dos palabras que re-
claman la concordancia con una tercera, ó que indistintamente pue-
den ser reproducidas por esta tercera. Nace el conflicto de que la voz 
más distante que puede concordar con ella ó ser por ella reproducida, 
es sujeto de la oración y desempeña el oficio más principal; y la me-
nos distante es simplemente un complemento; pero en favor de ésta 
hay la tendencia constante de la lengua á dar la preferencia á la voz 
más vecina, para el efecto de la concordancia y del régimen (1660). 

Tales construcciones son anfibológicas y deben evitarse. 
Para que se perciba con claridad el caso descrito, copiaré las siguien-

tes frases: "Aquellas heroicas religiosas practicaron tales obras de cari-
dad, que nadie podrá admirar/aj tanto cuanto ellas merecen." Luego 
ocurre preguntar si los pronombres las y ellas reproducen al nombre 
religiosas ó á obras de caridad. Es preferible en estos casos hacer la re-
producción por otro nombre, más bien que por un pronombre: en el 
ejemplo citado se diría: "que nadie podrá admirar á tan santas muje-
res, cuanto ellas merecen," si la mente del escritor es referirse á las reli-
giosas-, pero si se refiere á las obras de caridad, habrá que decir: "que 
nadie podrá admirar tan insignes beneficios cuanto ellos merecen." 

1696. Si el peiíodo consta de varias oraciones, y la vez más distan-
te es constantemente sujeto en todas las proposiciones de que consta 
el período, podrá ésta ser reproducida por el pronombre, sin fundado 
temor de anfibología; para dar luz al caso descrito en términos gene-
nerales, considérese el ejemplo ci tado en el párrafo anterior, pero mo-
dificado de manera que pueda quedar comprendido en este nutvo ca-
so: ' •Aquellas heroicas religiosas dispensaron tantos beneficios á sanos y 
enfermos; expusieron su vida tantas veces, por salvar la practica-
ron, en fin tales obras de caridad, q u e nadie podrá admirar/aj cuanto 
ellas merecen." Como en todo el período domina el nombre religiosas, 
desempeñando el primer papel, q u e es el de sujeto, sin vacilación al-
guna, el lector ve en los pronombres las y ellas la reproducción de ese 
sujeto. 

PROVINCIALISMOS. 

^ 1697. Se da el nombre de provincialismos á los giros y voces que 
únicamente se usan en determinada comarca ó provincia de un país 
ó nación; y cuando la lengua de q u e forma parte el provincialismo es 

común á diversas naciones, son también provincialismos las voces ó 
giros usados exclusivamente por una sola. 

El castellano, tal cual se habla entre nosotros, contiene provincialis-
mos locales, propios de determinado Estado de la República, y gene-
rale«. cuyo uso se extiende á teda ella. 

1698. Algunos tienen por provincialismos las voces ó frases que 
no aparecen en el Diccionario académico, y las reputan locuciones 
viiandas. 

Conviene aquí hacer constar que el mero hecho de no figurar una 
vez en el vocabulario de la Real Academia, no es motivo suficiente 
para anatematizarla, ni menos para pensar que es del exclusivo uso 
de determinado pueblo ó comarca. 

Pueden señalarse no pocas voces que con perfecto derecho se cuen-
tan en el número de las palabras castellanas, aun cuando los acadé-
micos todavía no hayan juzgado oportuno señalarles lugar en el Dic-
cionario. 

Si un vocablo ó giro es necesario; si está formado según las leyes de 
la morfología castellana; si por otra parte no desdice de la índole de 
la lengua y cuenta con la autoridad de reputados hablistas, tiene de-
recho á pertenecer al español, siquiera su uso no haya traspasado las 
fronteras del país en donde ha nacido.1 

1699. Es notorio que al lado de provincialismos cast;zos y bien for-
mados hay otros viciosos que deben proscribirse, por ser verdaderos 
barbarismos ó solecismos. 

Otros hay que de provincialismos no tienen más que el nombre, 
puesto que corren con aceptación en otras naciones hispanc-america-
nas y son palabras que han caído en desuso en España, de donde las 
hemos recibido y para quien son voces anticuadas. 

1700. Los verdaderos provincialismos son unas veces palabras for-
madas por nosotros y destinadas á designar plantas, animales y ob-
jetos pertenecientes exclusivamente á nuestra patria. Es frecuente que 
la raíz de tales voces se haya tomado de la lengua nahuatl. 

1701. En otros casos el provincialismo es voz castellana que ac-
tualmente está en uso en España, pero con diverso significado del que 
aquí se le atribuye. 

1702. Finalmente sucede que designamos objetos comunes á Es-

1 Este ha sido el sentir de varones tan doctos como Bello, Salvá y Gar-
cía Icazbalceta. «No se crea, dice el primero de los autores mencionados, 
que recomendando la conservación del castellano, sea mi ánimo tachar de 
vicioso y espurio todo lo que es peculiar de los americanos Si de 
raices castellanas hemos formado vocablos nuevos, según los procederes 
ordinarios de derivación que el castellano reconoce, y de que se ha servi-
do y se sirve continuamente para aumentar su caudal de voces, ¿qué mo-
tivos hay para que nos avergoncemos de usarlos? Chile y Venezuela (y 
nosotros diremos nuestra patria) tienen tanto derecho como Aragón y An-
dalucía, para que se les toleren sus accidentales divergencias, cuando las 
patrocina la costumbre uniforme y auténtica de la gente educada.» 



paña y á la República con voces usadas aquí. En este caso debe pre-
valecer la vez más propia, más eufónica y mejor formada. Fiambrera, 
por ejemplo, en la tercera acepción que leda el Diccionario académi-
co significa lo mismo que el provincialismo porlavianda; é-te sin du-
da es más propio que fiambrera, la cual según su etimología sólo de-
bería servir para llevar alimentos fríos, y lejos de esto, se halla pro-
vista de un braserillo, con el objeto de conservar calientes las viandas 
contenidas en las cacerolas. 

1703. En la siguiente lista se hallarán ejemplos de las diversas es-
pecies de provincialismos de que se ha hablado.1 

A b a r r o t e s m. pl. "Se comprenden en México bajo esta denomina-
ción muchos y muy diversos artículos de comercio, nacionales y ex-
tranjeros, como caldos, cacaos, almendra, conservas alimenticias, 
papel, hoja de lata, etc. En inglés Groceries." (Dicc. de Provincia-
lismos por D. Joaquín García Icazbalceta, inédito.) 

A b a r r o t e r o m. El que comercia en abarrotes. (García Icazbalceta.) 
* A b r i g o s. m. 2 Prenda del vestido que sirve para abrigarse y se po-

ne »obre las demás. 
Aca tan* a r a. fam. Importunar, hostigar. 

* Acec ido m. Acezo. (G. Icazbalceta.) 
A c i t r ó n m. Biznaga confitada. (J. G. I .) 
A c o l i t a r a. Desempeñar el oficio de acólito. 

* A d e l a n t o s. m. Adelantamiento. 
* A l m a i z a l s. m. Humeral. 

A m p ó n , lia adj. Ahuecado, abultado. Refiérese al traje de las mu-
jeres, y á éstas cuando así lo usan. (G. Icazbalceta.) 

A n d a n c i a f. Enfermedad reinante; pero no grave. En el Diccio-
nario hallamos: "Correr una constelación ó ser constelación; frase 
que se dice cuando reina alguna enfermedad epidémica." (Gar-
cía Icazbalceta.) 

* A n g u r r i a S. f. Estangurria. 
A r m a z ó n m. Anaquelería. (G. Icazbalceta.) 
A t a r a n t a r a. (Aturdir. Ú. t. c. pron.) 

* A r q u e a r n. Nausear. (G. Icazbalceta.) 
A t a d e r o rn. Cenojil, liga ( i a acepción); ataderas. 

* Adiós m. (Como una sola voz). Despedida. 
* A g e n d a f. Libro ó cuaderno en que se apuntan, para no olvidar-

ías, a q u e l l a s cosas q u e se han d e hacer. 
* A g r e m i a r s e V. pron. Reunirse en gremio. 
* A d u e ñ a r s e V. pron. Hacerse uno dueño de una cosa ó apoderarse 

de ella. 

1 Las voces que aparecen en esta lista se han tomado de las «Memorias 
de la Academia Mexicana,» del Diccionario inédito de Provincialismos de 
D. Joaquín García Icazbalceta y de algunas otras obras. 

2 Los artículos marcados con asterisco están tomados de las «Memorias 
de la Academia Mexicana» y han sido admitidos en todo ó en parte en el 
Diccionario de la Real Española. 

A g u a m a n i l s. m. Mueble cuya definición consta en el Dicciona-
rio de la Academia. 

A g u a r v. a. Turbar, frustrar, interrumpir una fiesta. 
Alá te re s. m. Acompañante. El Diccionario separa los elementos 

de este compuesto en esta forma: á lálere. 
A l m e n d r a s . Piezas de cristal. La definición se halla en el Dicc. 

acad. 
Alzar po r r e y . Prcclamar rey. 
A m b ó n s. m. Cada uno de los púlpitos que se hallan á uno y otro 

lado del altar mayor y desde los cuales se cantan la epístola y el 
evangelio. 

Anche ta s. f. Porción corta de mercaderías. 
Antología s. f. Florilegio. 
A n t r o p o f a g i a S. f. Costumbre que tienen algunos salvajes de co-

mer carne humana. 
A p a r a d o r s. f. Mueble en que se tiene lo necesario para el servicio 

de la mesa. Es hoy por lo común de figura de cómoda con ana-
queles en su parte interior y otros sobrepuestos. 

An t ropomor f l i a s. f. Dícese de aquellos que atribuyen á Dios 
cuerpo humano. 

A p e r s o g a r V. a. Atar un animal para que no huya. 
A p u n t a d o r m. Traspunte. 
A q u e l m. Gracia, donaire, atractivo. 
A r e t e m. Pendiente (3a acepción). 
A t i za r v. a. Limpiar con tiza. 
B a ñ a s f. pl. Amonestaciones matrimoniales. 
B a n q u e t a s. f. Acera ( i a acepción). 
B a r a n d a l s. m. Barandilla. 
I l izb i r i l ldo , a . adj. Vivaracho, alegre, regocijado. Usase también 

como sustantivo. (J. G. I . ) 
Bola s. f. Betún. 
B o r c e l a n a f. Bacinica. (G. Icazbalceta). 
B o r u q u i e n t o , a . adj. Bullicioso, animado, alegre, ruidoso. (G. 

Icazbalceta). 
Cacarizo, Za. adj. Cacarañado, da; virolento, ta (2^ acepción). 
Cacle m. Sandalia tosca de cuero. 
C a n d i l s. m. Araña (4* acepción). 
Capelo rn. Fanal (3* acepción). 
C e r r e r o , r a adj. Cerril (2* acepción). 
Convoy S. m. Angarillas (4* acepción); vinagreras (2* acepción); 

taller (ie-r art., 2» acepción). 
C r o m o s , m. Cromolitografía (2^ acepción). 
Cuate s. m. Gemelo, mellizo. 
C u c a m o n a s . Carantoñas. 
C h a p a l e a r n. Chapotear (2* acepción). 
Chi le s. m. Pimiento. 
Chip ich ip i s. m. Llovizna. 
D r o g a s , f. Trampa (3* acepción). 
D u r m i e n t e S. m. Traviesa (4a acepción). 



E d i t a r a. Sacar á luz una obra ajena y cuidar de su impresión. 

J j - S - L ) 
H-jecutlYO m. Adjetivo sustantivado que concuerda con el sustantivo 

poder tácito. La expresión poder ejecutivo se define por la Acade-
mia en estos términos: " E n los gobiernos representativos, es el 
que tiene á su cargo gobernar el Estado y hacer observar las le-
yes." 

Enf lo ra r a. "Enflorecer (ant.). adornar con flores. Muy usado y 
muy aceptable." (García Icazbalceta). 

E lucubrac ión 1 s. f. Lucubración. 
E l u c u b r a r v. a. Lucubrar. 
E n r a l o n a r s e pron. Ratonarse. Enfermar el gato por haber comi-

do los ratones que ha cazado. 
E n s n e l a r V. a. Solar (4^ artículo). 
Enzolvar a. Azolvar. 
Escondidi l las f. pl. Escondite. Juego de muchachos en el"que 

unos se esconden y otros buscan á los escondidos. 
Espanto m. Usase más en plural; corresponde en una de sus acep-

ciones á la primera que da el diccionario académico á estantigua. 
Espetaperros. Palabra q u e sólo se usa en la frase salir á espelape-

1 La Real Academia E s p a ñ o l a todavía no concede puesto en las colum-
nas de su Diccionario á los vocablos elucubración y elucubrar, que por 
otra parte imprueba algún f i ló logo muy erudito y muy diligente en inves-
tigar las reconditeces de n u e s t r a lengua. Xo obstante esto, ambas pala-
bras son de recibo, no sólo en América sino también en España. Testigo 
de esto último es el Diccionario Enciclopédico, en dos tomos, formado por 
una Sociedad de personas especiales , etc. 

D.Joaquín García Icazbalceta , insisrne hablista y profundo conocedor 
del castellano, dice en su Diccionar io inédito de Provincialismos, lo que co-
pio en seguida: 

«Realmente hoy se usa m u c h o llamar elucubración á la meditación de-
tenida y profunda, hágase de d í a ó de noche, y jamás se aplica ese nombre 
á t rabajo corporal de manos* Lucubración es poco usado. Parece que po-
dremos decir elucubración sin ofender á nadie, pues ya la Real Academia 
ha oído el vocablo en ocasión solemne, y á su sombra corre impreso." 

A este propósito cita nuestro lexicógrafo el discurso de recepción dicho 
en la Academia por D. Ale jandro Olivan y publicado por ese docto cuerpo. 
El Sr. Oliván que, como es sab ido , cuidaba mucho de su estilo y lenguaje, 
empleó en esa solemne ocasión l a voz elucubraciones. 

Rivodó juzga correctas a m b a s formas: lucubración y elucubración. Cier-
to es que Baralt desaprueba e s t a última; pero si siempre hubiéramos de 
dar oídos á este gran hablista, tendríamos que privar á la lengua de voces 
y giros que puede disfrutar con beneplácito de la Gramática y del Diccio-
nario. 

La etimología favorece t ambién al vocablo discutido, puesto que el la-
tín ha aceptado las dos formas: Ittciibratío y elucubrado. 

rros, que es salir asustado y á todo correr, más que de prisa, co-
mo perro con vejiga; de estampía, etc. se usa aquí y en toda 
la Améiica Española. (J. G. I .) 

Esquele to m. "Impreso en que se dejan huecos para llenarlos con 
la pluma." (J. G. I.) 

Es t ampi l l a f. Sello (4* acepción). 
t E t ique ta f. Maibete (J. G. I .) A'gunos confunden malamente 

marbete con membrete. (Véase el Dicc. de la Academia). 
Evange l i s t a . Memorialista. 
E x t r a ñ a r a. Echar de menos: sentir pena por la falta de una per-

sona ó cosa. (G. Icazbalceta). 
F u l m i n a n t e s. m. Cápsula (en la 2* acepción). 

* Gabacho S. m. Lenguaje castellano atestado de galicismos. 
* Galicis ta S. m. Persona que incurre frecuentemente en galicismos. 
* Gal ipar l i s t a s. m. Galicista. 
* Mecate s. m. Bramante, cordel ó cuerda de piia. 

Mentir una arma de fuego. Dar higa. 
Menú m. Minuta (6a acepción). 

* P a n t u f l a s. f. Pantuflo. 
Pe r r i l l a f. Orzuelo (i"r artículo). 
P o r t a v i a n d a s , f. Fiambrera (3» acepción). 
P r e s i d e n t e S. m. En las repúblicas, el funcionario que ejerce el 

supremo poder ejecutivo. 



P A R T E T E R C E R A . 

F O N O L O G Í A 

C A P Í T U L O I . 

N O C I O N E S P R E L I M I N A R E S . 

1704. L a F o n o l o g í a e s la p a r t e de la Gramá t i ca q u e t r a t a de 
los sonidos d e una l e n g u a . 

L o s sonidos p u e d e n cons ide ra r se aislados ó combinados en-
t re sí. L o s son idos a i s l ados se representan por letras; mas si los 
combinamos , resu l tan s í l abas y palabras , y con estas úl t imas 
c o m p o n e m o s pe r íodos y c láusulas , que por razón d e la caden-
cia y del r i t m o caen b a j o el d o m i n i o de la Fonología . L a Fo-
nología, po r lo m i s m o , e s t u d i a la voz h u m a n a en la prolación 
de las letras, d e las s í labas , d e las palabras y de los per íodos y 
cláusulas . 

1705. S e l l ama O r t o l o g í a l a par te de la Fono log ía que t ra ta 
del valor foné t i co d e las l e t r a s y sílabas, y del mecan i smo de 
los ó rganos d e la voz en la prolac ión de unas y otras. 

1706. L a s e g u n d a p a r t e d e la Fonología se l l ama Prosodia 
y t r a t a de la c a n t i d a d y c ó m p u t o de las sílabas, d e la acentúa-
ción d e las p a l a b r a s y del r i t m o de los períodos. 

1707. A n t e s de c o m e n z a r el es tudio de la Or to log ía y de la 
Prosodia , es i n d i s p e n s a b l e describir , aunque sea m u y brevemen-
te, los ó r g a n o s d e la voz. 

1708. " A n t e todo hay q u e menc ionar el tó rax , que compri 
miendo y d i l a tando a l t e rna t ivamente los pulmones, hace el mis-
m o oficio que los fuelles de un órgano." ( M a x Miiller). 

1709. N o es de menor impor tancia la t raquear ter ia que es un 
tubo car t i laginoso b i furcado en su ex t r emidad inferior que se 
comunica con los tubos bronquiales, los cuales llegan á conver-
tirse en capilares por la sucesiva diminución de su d iámet ro . L a 
ex t remidad superior de la t r áquea r ema ta en el car t í lago cricoi-
de que puede considerarse como su úl t imo anillo. Es t e cartí la-
go per tenece á la laringe, ó rgano principal de la voz. 

1710. Se considera dividida la cavidad lar íngea en tres re-
giones: la inferior, la media y la superior; de éstas, la media es 
la más impor t an t e para producir los fenómenos de la fonación. 
E s un canal corto t e rminado por dos orificios t r iangulares: el 
superior está l imitado por dos l igamentos que improp iamen te 
se l laman cuerdas vocales; el inferior se l lama glotis: la porción 
poster ior de éste t iene bordes carti laginosos, y por es ta razón 
recibe el n o m b r e de glotis intercar t i laginosa; la porción anter ior 
se l l ama glotis vocal é in ter l igamentosa , y está l imi tada por dos 
cordones fibrosos, musculares y m u y elásticos que merecen con 
toda verdad el nombre de cuerdas vocales; en t re estas ú l t imas 
y las improp iamen te l lamadas así, hay una aber tura que con-
duce á los ventrículos de Margagni . 

1711. L a región inferior ó subglótica está comprendida en t re 
las cuerdas vocales inferiores y la t ráquea ; así como la superior 
se halla ent re las cuerdas superiores y el orificio superior de la 
laringe. H a y un fibrocartílago l l amado epiglotis q u e t iene la 
fo rma de una ho ja de á lamo y cuyo principal oficio es cubrir 
la glotis, al verificarse la deglución. 

1712. N o será fuera de propósi to notar que en el h o m b r e las 
cuerdas vocales t ienen una longitud media de dieciocho milí-
met ros y medio, cuándo están en reposo, y de veint i t rés y un 
s ex to si se hal lan t i rantes; en t an to que en la mujer , la longitud 
de las cuerdas es de doce mil ímetros y dos tercios en es tado de 
reposo, y quince dos tercios en el s egundo caso. Como se ve, 



la relación ent re unas y otras c u e r d a s es a p r o x i m a d a m e n t e de 
3 á 2, y como los sonidos son m á s graves mient ras más largas 
son las cuerdas vibrantes, y m á s a g u d o s á medida que son más 
cortas; se expl ica así m u y f á c i l m e n t e , p o r q u é la mu je r no pue-
de dar las notas ba jas del h o m b r e , ni éste puede a lcanzar las 
agudas de la mujer . 

1713. Median te la descripción an te r io r , ya se puede en tender 
cómo se emi te la voz, pues to q u e é s t a es el sonido producido 
por el aire que procedente de los pulmones , y p a s a n d o por la 
laringe, hace vibrar las cuerdas voca l e s . 

1714. Para completar la descripción y oficios del aparato que sirve-
ai hombre para proferir la palabra, notaremos que en ese aparato se 
distinguen dos especies de órganos: los unos producen la respiración; 
los otros pueden servir para modificarla. 

1715. Los que producen la respiración son los pulmones, el dia-
fragma y la traquearteria. 

1716. Los pulmones se asemejan á sacos elásticos colocados en la 
cavidad torácica y se comunican con el aire exterior, mediante la trá-
quea y los tubos bronquiales de que y a antes hemos hablado. 

1717. "El diafragma es membrana elástica muy sólida, de forma 
convexa en la parte superior, que separa la cavidad del pecho de la del 
vientre." 

1718. Mediante estos órganos se verifican los fenómenos de la ins-
piración y de la espiración. 

En estado de reposo los pulmones están llenos de aire hasta la mi-
tad; al llegar á ellos la sangre procedente del corazón, se pone en con-
tacto con el aire para cargarse de o x í g e n o ; en este momento el dia-
fragma se contrae, con lo cual a u m e n t a la capacidad torácica, los 
pulmones se ensanchan, y por un mecanismo semejante al de un fue-
lle, reciben la cantidad de aire que necesitan y que se transmite de 
afuera por conducto de la tráquea y d e los tubos bronquiales. El fe-
nómeno que así se verifica se llama inspiración. 

1719. Cuando la sangre ha tomado oxígeno, y se ha desprendido 
del exceso de ácido carbónico y de vapor de agua, el diafragma se di-
lata; los intestinos cesan de estar comprimidos por esta membrana, 
que á su vez, al recobrar su posición primitiva, comprime á los pul-
mones, los cuales despiden el aire hacia afuera; este fenómeno opues-
to al anterior, se llama espiración. Los dos juntos constituyen la res-
piración. 

1720. "Los órganos que modifican la respiración son la laringe la 
boca y la nariz. Del primero de estos órganos ya se ha hablado. 

La boca propiamente dicha está colocada delante del velo del pa-
adar entre las dos quijadas. La capacidad de la boca puede aumen-

tar, por ser móvil la quijada inferior. 
"El paladar que cubre á la boca, se divide en paladar blando, co-

locado hacia atrás, y del cual es prolongación el velo del paladar, y 
en paladar duro colocado hacia adelante; la paite delantera del pala-
dar forma las encías superiores, en las cuales están afianzados los dien-
tes de arriba. 

" E n la región inferior de la boca está la lengua, músculo aplana-
do, que puede alargarse y que es susceptible de los más variados mo-
vimientos. 

"Finalmente, delante de los dientes están los labios, que toman co-
mo la lengua posiciones diversas. 

"La faringe comunica por arriba con la cavidad de la nariz dividi-
da por un tabique en dos partes llamadas fosas násales y que comuni-
can con el aire exterior por dos agujeros designados con el nombre de 
ventanas. A diferencia de la boca, la nariz casi no cambia de posición; 
pero la abertura que la comunica con la faringe puede quedar libre si 
se baja el velo del paladar, ó puede cerrarse si el velo se levanta. 

"La cavidad de la nariz sirve de cámara de resonancia para los so-
nidos formados en la glotis. También la boca puede mirarse como cá-
mara de resonancia; pero por la movilidad de las mejillas, de los la-
bios y de la lengua, toma innumerables formas, y cada una de ellas 
puede considerarse como una nueva cámara que modifica de modo 
particular los sonidos formados en la laringe. La boca no sólo modi-
fica sonidos, también produce ruidos, tales son f , s, ch, p. 1 

C A P Í T U L O I I . 

De la voz. 

1721. E n la voz hay que dist inguir el tono, la ex tens ión , la 
in tensidad, el t imbre y el volumen. 

' El t ono que Gavar re t l lama hauteur, puede decirse que es la 
no ta ó lugar que le cor responde á la voz ó sonido en la escala 
musical. L a voz, por lo mismo, por razón del tono, se divide 
en grave ó aguda ; la voz grave ó el sonido grave es p roduc ido 
por menor n ú m e r o de vibraciones q u e el agudo. L o grave ó 
agudo de los sonidos es cosa en t e ramen te relativa. U n son ido 
producido por sesenta y cua t ro vibraciones dobles, es a g u d o 
c o m p a r a d o con o t ro que procede de t re in ta y dos vibraciones, 

1 La descripción de los órganos de la voz expuesta en los párrafos an-
teriores, está en parte tomada substancialmente y en parte traducida de las 
€ Nuevas Lecciones sobre la Ciencia del lenguaje» por Max Müller, tomo 
I; del Estudio sobre los Cambios Fonéticos por Paul Passy, y de los Fenó' 
menos de la Fonación por Gavarret. 



y grave, si lo refer imos á uno que resulte de ciento veintiocho. 
Según a lgunos físicos, los limites de las vibraciones que p rodu-
cen sonidos percep t ib les pa ra nuest ro oído están comprend idos 
en t re 16 vibraciones dob les y 38,000. M a x Müller se p roduce 
en los s iguientes t é r m i n o s : "en la práctica el sonido m á s b a j o 
que podemos e s c u c h a r e s producido por t re inta vibraciones do-
bles en un segundo, y el más al to ó agudo por 4.000. E n t r e es-
tos dos l ímites están comprend idas las siete octavas ordinar ias 
de nuestros i n s t rumen tos músicos . 1 

1722. L a ex tens ión d e la voz es la serie de notas q u e puede 
produc i r el ó rgano vocal compu tadas desde la más a g u d a has-
ta la más grave. T a m b i é n se ha dicho que es el in terva lo que 
separa el son ido más b a j o del más agudo que puede a lcanzar 
el ó rgano vocal. 

1723. L a in tens idad d e la voz depende de la ampl i tud de las 
vibraciones de las cuerdas vocales, al ser heridas por el aire q u e 
sale de los pu lmones . 

1724. El t i m b r e se de t e rmina por la forma de las vibracio-
nes, esta fo rma indica la presencia ó ausencia de ciertas no tas 
armónicas, las cuales, según M a x Müller, " son notas secunda-
" rias q u e el o ído perc ibe al mismo t iempo que la no ta funda-
" m e n t a l cor respondien te á la longitud de la cuerda. E s t a s no 
" tas a rmónicas p rov ienen de una cuerda que vibra, c o m o si su 
" movimiento es tuviese compues to de muchas vibraciones dis-
" t in tas d e cuerdas , d e las cuales una tuviese toda la longitud 
" de la cuerda dada , m ien t r a s las o t ras tuvieran una mitad, una 
" tercera, una cuar ta p a r t e de esta longi tud." 

1725. El vo lumen del sonido d e p e n d e de la can t idad de ma-
teria que v i b r a ; y así h a y más volumen en una no ta musical 
p roduc ida por toda una orquesta , q u e en la misma no ta cuando 
procede de un solo ins t rumento . 

t e n r i f d e U n n í e S n ° C O n f u n d i r e l r u i d ° con el sonido. Paralaexis-
i.d r , d ° e S c , r c u n s t a n c i a i m prescindible el isocronismo en las 

r í C U f P ° S 0 n 0 r ° ; y 3 S Í S e&ú n Helmholl«, la sensación 
del sonido musical se causa por movimientos rápidos y regularmente 

1 Max Müller, Nuevas Lecciones sobre la Ciencia del Lenguaje, tom. I. 

periódicos de un cuerpo elástico, y la sensación del ruido por movi-
mientos nn periódicos. Por esta razón se clasifican entre los ruidos el 
estallido del rayo, el estruendo de las olas, el estampido del cañón; 
así como también el gemido del viento, el gorjeo de las aves, el mur-
murio de un arroyo ó el susurro de las hojas de los árboles, cuando 
son agitadas por el aire. Por el contrario, son verdaderos sonidos los 
fenómenos acústicos producidos por el diapasón, por cuerdas tirantes 
ó bien por el órgano. 

1727. Señalando Gavarret las diferencias que median entre el so-
nido y el ruido, dice: " E l sonido aparece como un fenómeno tran-
quilo, regular, cuyos elementos constitutivos no varían ; la sensación 
que excita es regular, continua y nada tiene de atropellada. El ruido, 
al contrario, se compone de la rápida sucesión de sensaciones auditi-
vas diferentes que se sobreponen y se suceden sin orden." 

1728. Hay así en el sonido como en el ruido diversos grados de in-
tensidad. 1 

SECCIÓN PRIMERA DE LA FONOLOGÍA. 

D e l a O r t o l o g í a . 

C A P Í T U L O I. 

Del valor fonético de las letras y del mecanismo 
de su pronunciación. 

1729. E n el pá r ra fo 1705 se ha dicho ya cuál es el ob je to de 
la Or to logía ; de la definición se colige que e s t a p a r t e de la gra-
mát ica enseña cuál es el valor fonético de las letras y sí labas, 
y cuál es el mecan i smo de los ó rganos vocales en la prolación 
de unas y otras. 

1730. S e ent iende por letra, según el Diccionar io de la Aca-
demia, cada u n o de los signos ó caracteres con que por escrito 
se representan los sonidos y ar t iculaciones de un idioma, y t am-
bién cada uno de estos sonidos y ar t iculaciones. A lgunos proso-

1 En mi Estudio Fonológico y Filológico de algunas letras está conte-
nida gran parte de lo que se ha dicho en este capítulo y de lo que se dirá 
en los siguientes acerca de esta materia. (*Memorias déla Academia Me-
xicana, » tomo II). 



y grave, si lo refer imos á uno que resulte de ciento veintiocho. 
Según a lgunos físicos, los limites de las vibraciones que p rodu-
cen sonidos percep t ib les pa ra nuest ro oído están comprend idos 
en t re 16 vibraciones dob les y 38,000. M a x Müller se p roduce 
en los s iguientes t é r m i n o s : "en la práctica el sonido m á s b a j o 
que podemos e s c u c h a r e s producido por t re inta vibraciones do-
bles en un segundo, y el más al to ó agudo por 4.000. E n t r e es-
tos dos l ímites están comprend idas las siete octavas ordinar ias 
de nuestros i n s t rumen tos músicos . 1 

1722. L a ex tens ión d e la voz es la serie de notas q u e puede 
produc i r el ó rgano vocal compu tadas desde la más a g u d a has-
ta la más grave. T a m b i é n se ha dicho que es el in terva lo que 
separa el son ido más b a j o del más agudo que puede a lcanzar 
el ó rgano vocal. 

1723. L a in tens idad d e la voz depende de la ampl i tud de las 
vibraciones de las cuerdas vocales, al ser heridas por el aire q u e 
sale de los pu lmones . 

1724. El t i m b r e se de t e rmina por la forma de las vibracio-
nes, esta fo rma indica la presencia ó ausencia de ciertas no tas 
armónicas, las cuales, según M a x Müller, . .son notas secunda-
" rias q u e el o ído perc ibe al mismo t iempo que la no ta funda-
" menta l cor respondien te á la longitud de la cuerda. E s t a s no 
" tas a rmónicas p rov ienen de una cuerda que vibra, c o m o si su 
" movimiento es tuviese compues to de muchas vibraciones dis-
» t in tas d e cuerdas , d e las cuales una tuviese toda la longitud 
" de la cuerda dada , m ien t r a s las o t ras tuvieran una mitad, una 
" tercera, una cuar ta p a r t e de esta longi tud." 

1725. El vo lumen del sonido d e p e n d e de la can t idad de ma-
teria que v i b r a ; y así h a y más volumen en una no ta musical 
p roduc ida por toda una orquesta , q u e en la misma no ta cuando 
procede de un solo ins t rumento . 

t e n c i f d e U n n í 6 8 C O n f u n d i r e l r u i d ° el sonido. Para la exis-
i.d r , d ° e S c , r c u n s t a n c i a i m prescindible el isocronismo en las 

r í C U f P ° S 0 n 0 r ° ; y 3 S Í S e&ú n Helmholl«, la sensación 
del sonido musical se causa por movimientos rápidos y regularmente 

1 Max Müller, Nuevas Lecciones sobre la Ciencia del Lenguaje, tom. I. 

periódicos de un cuerpo elástico, y la sensación del ruido por movi-
mientos nn periódicos. Por esta razón se clasifican entre los ruidos el 
estallido del rayo, el estruendo de las olas, el estampido del cañón; 
así como también el gemido del viento, el gorjeo de las aves, el mur-
murio de un arroyo ó el susurro de las hojas de los árboles, cuando 
son agitadas por el aire. Por el contrario, son verdaderos sonidos los 
fenómenos acústicos producidos por el diapasón, por cuerdas tirantes 
ó bien por el órgano. 

1727. Señalando Gavarret las diferencias que median entre el so-
nido y el ruido, dice: " E l sonido aparece como un fenómeno tran-
quilo, regular, cuyos elementos constitutivos no varían ; la sensación 
que excita es regular, continua y nada tiene de atropellada. El ruido, 
al contrario, se compone de la rápida sucesión de sensaciones auditi-
vas diferentes que se sobreponen y se suceden sin orden." 

1728. Hay así en el sonido como en el ruido diversos grados de in-
tensidad. 1 

SECCIÓN PRIMERA DE LA FONOLOGÍA. 

D e l a O r t o l o g í a . 

C A P Í T U L O I. 

Del valor fonético de las letras y del mecanismo 
de su pronunciación. 

1729. E n el pá r ra fo 1705 se ha dicho ya cuál es el ob je to de 
la Or to logía ; de la definición se colige que e s t a p a r t e de la gra-
mát ica enseña cuál es el valor fonético de las letras y sí labas, 
y cuál es el mecan i smo de los ó rganos vocales en la prolación 
de unas y otras. 

1730. S e ent iende por letra, según el Diccionar io de la Aca-
demia, cada u n o de los signos ó caracteres con que por escrito 
se representan los sonidos y ar t iculaciones de un idioma, y t am-
bién cada uno de estos sonidos y ar t iculaciones. A lgunos proso-

1 En mi Estudio Fonológico y Filológico de algunas letras está conte-
nida gran parte de lo que se ha dicho en este capítulo y de lo que se dirá 
en los siguientes acerca de esta materia. (*Memorias déla Academia Me-
xicana,» tomo II). 



distas, y ent re ellos D. Andrés Bello, no q u i e r e n q u e á los so-
nidos y articulaciones se dé el nombre de l e t r a s . 

1731. Los sonidos que se producen por la s o l a emisión del 
al iento sonoro y por la diversa posición de la b o c a , se l laman 
vocales; se da el nombre de articulaciones ó c o n s o n a n t e s á los 
otros que necesitan apoyarse en algún son ido v o c a l y en cuya 
prolación intervienen algunos de los ó rganos de l apara to de 
la voz. 

De los sonidos vocales. 

1732. Para saber cuándo la prolación de las vocales produce verda-
deros sonidos y cuándo ruidos, veamos qué es lo q u e pasa siempre 
que murmujeamos las palabras. 

"Según Helmholtz, cuando murmujeamos ó cuchicheamos, no es-
tá abierta la glotis en toda su longitud, sino solamente su parte pos-
terior ó intercartilaginosa, que toma en este caso una forma triangular; 
la anterior ó interligamentosa queda cerrada por las cuerdas vocales 
colocadas una sobre otra. Otros sabios sostienen q u e la glotis se halla 
abierta en toda su longitud. Conceden, sin embargo, á Helmholtz que 
al pasar el aire por la glotis no hiere las cuerdas vocales, ó si las hie-
re no produce vibraciones isócronas, de donde se colige con toda cla-
ridad que la voz clandestina ó baja no resulta de sonidos sino de rui-
dos. Y así se observa que en los casos de afonía producida por enfer-
medad de las cuerdas vocales, no es posible cantar notas, y sin em-
bargo se puede hablar en voz baja. Si alguna vez al murmujear, el ai-
re produce movimientos vibratorios regulares en las cuerdas vocales, 
inmediatamente se pronuncian una ó más palabras en voz alta y esto 
aun contra nuestra voluntad." 

1733. " Algunos físicos creen percibir notas vagas en las vocales 
murmujeadas. La inherencia de estas notas ha sido comprobada por 
las observaciones de los profesores Donders y Helmhol tz . Max Mü-
11er explica este fenómeno, considerando esas notas vagas como rui-
dos próximos á convertirse en sonidos, por resultar de vibraciones irre-
gulares que fácilmente pueden pasar á ser regulares." 

"Según Helmholtz, cuando se profieren en voz ba ja las vocales i, u, 
los sonidos se producen por el roce ó frotamiento de una corriente de 
aire con las paredes de la boca." 

.1734. V e a m o s ahora qué fenómenos se ve r i f i c an cuando se 
profieren las vocales en voz alta. El aire p r o c e d e n t e del pul-
món, al pasar por la laringe hiere las cue rdas voca les que vi-
bran per iódicamente; el número de las v i b r a c i o n e s fija el t ono 
de la voz; sin embargo la prolación át determinada vocal no de-

p e n d e de este número , sino d e la fo rma d e los movimientos vi-
bratorios, q u e d e p e n d e á su vez de la q u e se da á la cavidad 
bucal , pues como luego se demos t r a r á las vocales deben consi-
derarse como "el t imbre especial comunicado al can to ó á la 
palabra , el cual cor responde á la fo rma d a d a á la boca p a r a la 
emisión de la voz.11 

1735- Después q u e H e l m h o l t z descubrió por p roced imien tos 
analí t icos los a rmónicos correspondientes á cada vocal, recurr ió 
á la síntesis para p roduc i r ar t i f ic ia lmente los sonidos vocales. 

M a x Müller describe en los s iguientes té rminos el exper i -
m e n t o del sabio físico: dice q u e " t o m ó cierto n ú m e r o de d iapa-
sones provistos de una ca ja de resonancia. H a c i e n d o avanzar ó 
re t roceder estas cajas, consiguió da r di ferentes g rados d e fuer-
za sólo á las notas principales, y aun llegaba á supr imir com-
p le t amen te las secundarias . Concer tó a d e m á s los diapasones , de 
suer te que produjesen una serie de notas correspondientes al 
d iapasón más bajo; en seguida los hizo v ibrar s imu l t áneamen-
te por medio d e una bater ía galvánica, y c o m b i n a n d o los ar-
mónicos q u e por medio de tubos sonoros había descubier to an-
tes en cada vocal, logró reproducir e x a c t a m e n t e y de un mo-
d o artificial estas mismas vocales. C o m o veremos después , va-
ría la configuración del t u b o bucal para la prolación de cada le-
t r a vocal; d e m o d o que éstas pueden considerarse como el t im-
bre de aquel , q u e viene á ser un ve rdadero in s t rumen to d e mú-
sica." 

1736. Dice Gavarret que, para producir la O tomaba Helmholtz 
como nota fundamental el si I

bemo1 , haciendo resonar ocho diapasones 
que daban las siguientes notas: 

Sjbemol sjbemol f a s¡bemol r e f a labemol s¡bemol 
1 2 3 3 4 4 4 4 

1737. La O se percibía con claridad, si hacía resonar con fuerza el 
«jÜÜÜÍ; m á s débilmente el si el fa, el re4 y sordamente 
el fundamental que según se ha dicho es el e\1

be'"o!. 
1738. Se escuchará con claridad la U, si en el aparato formado de 

los ocho diapasones mencionados antes resuena con fuerza el &\l
bemo1) 

pero sus siete armónicos se hacen oir débilmente. 



Para producir la A;han de tener intensidad moderada el si2
 c

 r 
gĵ bemoi y y h a n d e r e g o n a r enérgicamente s i^" 1 0 ' y re.. 

La nota característica de la A es si4
bemo1. La de la E es si5

 e m ° . 
1739. M. Rodolfo Kosnig, sirviéndose de un procedimiento cuya 

descripción no corresponde á este lugar, halló que los tonos de los so-
nidos de la boca correspondientes á cada una de las vocales son los si-
guientes: 

U O A E I 
s j bemol s j bemol s ¡ bemol si bemol s j bemol 

2 3 4 5 6 

El número de vibraciones correspondientes á las notas anteriores-
son ¡as siguientes: 

U O A E I 
470 940 1S80 3760 7520 

Dividiendo las cantidades anteriores por 47c, valor de la primera 
nota, obtentmos la siguiente progiesión geométrica cuya razón es 2, 

1 : 2 : 4 : 8 : 16. 

De aquí resulta que de uno á otro sonido hay una octava de inter-
valo. Asimismo está de resalto cómo á la U corresponde el sonido 
más grave y á la I el más agudo. Es indispensable advertir que las ob-
servaciones de Kcenig se refieren á las vocales profeiidas con la pro-
nunciación propia de la Alemania del Norte. 

1740. De lo dicho en los párrafos anteriores resulta que la 
intensidad del sonido depende de la ampli tud de las vibracio-
nes ; el tono de la voz de su número, y el t imbre de su forma. 

1741. Ésta á su vez es determinada por la forma de los orificios bu-
cales; es pues evidente que á cada vocal debe corresponder una curva 
que resultará del movimiento vibratorio del cuerpo sonoro que la pro-
duce. Por medio del fonotógrafo ha descubierto Donders que á la U 
francesa corresponde una curva que difiere muy poco de la sinusoide. 

1742. El mismo físico ha observado que el acento del cantor mo-
difica levemente la cuiva de la vocal cantada, y que la alteran de un 
modo característico las consonantes que se le anteponen ó posponen. 

* 

1743. Lo expuesto en los párrafos anteriores nos conduce á 
las conclusiones siguientes: 

Las palabras murmujeadas se forman de ruidos, y no de so-
nidos. 

Según la definición adoptada por Gavarret, la vocal proferi-
da en voz alta es un t imbre especial comunicado al canto ó á 

la palabra, y corresponde á la forma dada á la boca, para la 

emisión de la voz. 

1744. Las vocales O, A, E, son plenas; U, I, son tenues ó dé-

biles; la E j según algunos, es intermedia entre las dos primeras 

y las dos últimas. 
1745. L o pleno ó tenue de las vocales depende de la mayor 

ó menor cantidad de aire vibrante contenido en la cavidad bu-
cal, y lo agudo ó lo grave depende del mayor ó menor número 
de vibraciones de las cuerdas vocales; así se compadece que la 
U corresponda á un sonido grave, y no se cuente entre las vo-
cales plenas, sino entre las tenues. 

1746. Son sonidos afines la O y la U, la E y la ' I . 
1747. Por razón del acento se dividen las vocales en átonas 

ó faltas de acento; tónicas ó acentuadas y protónicas y metató-
nicas; las unas preceden á la sílaba acentuada y las otras la si-
guen. 

Si se at iende á la cantidad ó duración del sonido se dividen 
en breves y largas. Cuando se t ra te en la Prosodia de la canti-
dad y del acento se volverá á tocar estfe punto. 

1748. Sabios fonetistas consideran como fundamenta les las 
vocales a, i, u, y como intermedias la e y la o. 

1749. El sonido de la a se forma en la base de la lengua ó si se 
quiere en la misma garganta; el de la i en el paladar y el de la u en 
los labios. La e está comprendida entre la a y la i; la o entre la a y la 
u y la ü francesa entre' la u y la i. 

Todo esto se explica de una manera sensible por el triángulo de 
Óichell que se presenta en esta forma: 

PALADAR 

i 
* 

e / \ ü 

GARGANTA a U LABIOS 



De las consonantes ó articulaciones. 

1750. L a s c o n s o n a n t e s no suenan por sí solas, necesi tan del 
auxilio de las vocales; s i n ellas son ruidos ina r t i cu lados . 1 

M a x Müller enseña q u e " todas las consonantes en t ran en la 
categoría de los ru idos ." Se producen al pasar el aire por la 
garganta , por la boca ó p o r la nariz. 

Del valor fonético de las articulaciones. 

1751. Fue ra de las c i n c o vocales que ya quedan exp l i cadas , 
hay en nuestro a l f a b e t o las art iculaciones ó consonan tes si-
guientes: 

b. c. ch. d. f. g". h. j. k. 1.11. m. n. ñ. p. q. r. rr. 
s. t. v. x. y. z. 

La y consonante se l l a m a ye. T a m b i é n hace el oficio de vo-
cal, y en este caso s u e n a como la i. 

1752. Seclasif ican las consonan tes a t end iendo al m o d o de for 
mar seó á l o s órganos d e la voz que concurren á producir las . 

1 Esta es la doctrina enseñada por eminentes fonólogos. Sin embargo 
Paul Passy, cuya competencia en la materia es innegable, dice en la nota 
marcada con el número 1 en la página 38 de la obra antes citada, lo que 
copio en seguida: «Es necesario prescindir de la preocupación absurda, 
según la cual no se podría pronunciar una consonante sin vocal.» 

Pudiera quizá conciliarse esta doctrina con la enseñada comunmente, si 
se dice que las consonantes pueden pronunciarse sin las vocales cuando 
son simplemente ruidos; pero de ningún modo cuando se resuelven en so-
nidos. Si por ejemplo proferimos la s sin combinarla con ninguna vocal, 
se percibirá una especie de silbido ó más bien siseo; pero no se oirá nin-
gún sonido, mientras no se combine con alguna de las vocales, formando 
las sílabas sa, se, si, so, su. 

Por otra parte, esto parece desprenderse de las frases del mismo autor 
que se leen en el § 75, página 26 de la obra ya citada: « Mas la boca no es 
sólo cámara de resonancia, puede á su vez producir sonidos. Con todo, con 
excepción del chiflido, que no se emplea en ninguna parte que yo sepa en 
el lenguaje regular, la boca no produce sonidos musicales, sino únicamen-
te ruidos; estos en cambio son numerosos y variados, tales s o n / , s, che,p.» 

L a s consonantes que se profieren med ian te un toque ó un 
golpe se l laman explosivas, tales son b, p, t, k. 

L a s que se producen por rozamien to son fricativas. E l ruido 
que hacen oir las pr imeras es m o m e n t á n e o , mien t ras que el de 
las segundas puede pro longarse ; sirva de e jemplo el de la f . 

L a s explosivas se oyen cuando se abre b ruscamen te el con-
duc to por donde pasa el aire. 

Si ese conduc to no está cerrado, pero es de tal manera estre-
cho que da lugar á un f ro tamien to ó roce cont inuo, la conso-
nan te q u e en este caso se escucha es fricativa. 

"S i el conduc to que da paso al aire está cerrado en el medio 
y abier to en los lados, se p roduce una consonante que se l lama 
lateral ." 

" A l g u n a s veces sucede q u e el conduc to por d o n d e a t raviesa 
el aire se cierra y se abre por u n a serie rápida de movimien tos 
de un ó rgano elástico, la consonan te que en este caso se profie-
re, p roduce un sonido seme jan te á un redoble; así se oye la rr.» 
(Paul Passy). 

Si el conduc to por donde pasa el aire es tá cer rado y después 
se abre ; pero el velo del pa l ada r se halla d ispues to de suer te 
que el aire pase por la nariz, se escucha una consonan te nasal 
como n y ñ. 

Si en la prolación de las consonantes intervienen los labios, 
se l laman labiales; és tas pueden ser bilabiales como b, p, m, ó 
dent i labiales c o m o v , f 

L a s l inguales llevan este nombre , porque en su pronuncia-
ción d e s e m p e ñ a la lengua papel impor tan te . 

Si la consonan te se fo rma ent re el medio de la lengua y la 
pa r t e du ra del pa l ada r , se l lama paladial; la que se fo rma en t re 
la lengua y la pa r t e b l anda del pa ladar se l lama velar. 

Algunas de las letras l l amadas velares han sido y aun son 
l l amadas guturales por a lgunos fonólogos. Passy dice q u e las 
"consonantes gu tura les se fo rman en la g a r g a n t a arr iba de la 
laringe." 

C u a n d o p a r a profer ir la consonante es menes ter poner en con-



t ac to a lguna pa r t e de la l engua con los alvéolos ó cavidades 
d o n d e se engas tan los d ien tes , las consonantes se l laman alveo-
lares, y se dividen en i n f r a lveda re s , centroalveolares y supral-
veolares, según q u e la l engua se apoya en la p a r t e inferior, en 
el centro ó en la p a r t e super ior de los alvéolos. 

Déla B y de la V. 

1753. L a Real A c a d e m i a E s p a ñ o l a reconoce que en la ma-
yor pa r t e de E s p a ñ a es igual la pronunciación d e estas dos lé-
t r a s ; pero condena ta l pronunciac ión . Salvá, Monlau y el P. 
Nonell admi t en q u e la b y la v t ienen hoy idéntico sonido, y 
Salvá af irma q u e a m b a s p u e d e n aconsonantar . 

1754. Según la pronunciación legítima la B es completamente la-
bial ó bien es bilabial pura, puesto que se pronuncia juntando los la-
bios y separándolos en el momento de expulsar el aire suavemente. 

1755. L a v es semilabia l ó mejor dicho labial den ta l ó den-
tilabial, po rque d e b e p ronunc ia r se a p o y a n d o los d ientes supe-
riores en el labio inferior. 

1756. La v tiene también afinidad fonética con la f que es labial 
dental fuerte, al paso que la » es débil. Entre los alemanes la v repre-
senta el sonido de la f . 

1757« Se distingue la pronunciación de esta última déla de layen 
que antes de emitir su sonido, es necesario dejar pasar el aire entre los 
dientes y el labio inferior, y ese soplo no ocurre en la pronunciación 
de la.». 1 

1 D. F. Araujo, distinguido fonólogo, afirma que «no hay en castellano 
más dentilabial que la f, cuya articulación afónica, prolongable y fricativa 
se produce bajando los dientes de arriba hasta poneilos en suave contacto 
con la cara interna del labio inferior, formando así una angostura á través 
de la cual sale el aire por frotamiento.» 

Monlau, aunque reconoce que «el sonido que nosotros confundimos más 
con el de la v es el de la 6,» dice que «la v llamada en otro tiempo 11 con-
sonante (y hoy ve) representa la articulación semilabial débil, cuyo toque 
fuerte es la / . 

Después de haber establecido Sicilia la diferencia que hay entre la pro-
nunciación de la v y la de l a / , muestra en qué se distingue la v de la b, y 
hace notar que esta diferencia nace de la diversa postura de los labios; 
puesto que al pronunciar la V se tiene asido el labio inferior por los dien-
tes superiores, y á causa de « esta sujeción» se produce un sonido tnettos 
suave y menos suelto que el de la b. 

C, S, y Z. 

1758. E n t r e nosotros es idéntica la pronunciación de estas 
letras, lo cual ocasiona f recuentes t ropiezos en la escri tura y es 
causa de numerosos yer ros ortográficas. 

1759. L a c t iene dos pronunciac iones : la de le tra gu tura l 
fuer te en las sí labas ca, co, cu, y la de art iculación den ta l suave 
en las sílabas ce, ci. A n t e s de e y de i es r eemplazada por qu y 
a lgunas veces por k, pa ra representar los sonidos gu tura les que, 
qui. E n lo an t iguo representó la ch an tes de vocal el toque gu-
tural fuer te , c o m o en las voces Cháribdis, che rubín y otras. E n 
este caso la vocal l levaba acento circunflejo. 

T o c a á la g hacer las veces de la c an tes de las vocales a, o, 
u, pa ra expresa r los sonidos denta les za, zo, zu. 

A n t i g u a m e n t e se empleaba en este caso la f , que se p ronun-
ciaba lo mismo que la c en los sonidos ce, ci. 

D. Ruf ino José Cuervo nota que Nebr i ja escribió con c las 
sí labas ce, ci; "de m o d o que c y f eran equivalentes en las com-
binaciones, f a * « , ci, f(?, cu." 

1760. A c t u a l m e n t e l a c en las sí labas ceci t iene mucha afini-
dad con la ¿r. S e expl ica esta af inidad por el j u e g o d e los órga-
nos bucales que intervienen en una y otra letra. E n la p ronun-
ciación de a m b a s se en t reabren los dientes y se les a r r ima la 
lengua; pe ro al proferir la z se ade lan ta la lengua un poco más 
que al p ronunciar la c, y se hace susurrar el aire con m a y o r 
fuerza; por d o n d e se ve que la 2 no es s ino una c fuerte , y co-
mo al pronunciar la queda la ex t r emidad de la lengua en t re los 
dientes, puede decirse q u e la z es l ingual in terdenta l . E n cuan-
to á la c, por la posición de la lengua viene á ser, según D . F . 
A r a u j o , l ingual supra lveolar en los sonidos ce, ci. 

De la S. 

1761. L a j es ar t iculación lingual den ta l ; D. F . A r a u j o la co-
loca ent re las l inguales supralveolares. Pa ra su pronunciac ión 
es necesario levantar la lengua en su pa r t e media y dob la r un 



poco su e x t r e m i d a d hacia ba jo , e s tando ent reabier tos los dien-
tes. E l aire que pasa en t re la l engua y el pa l ada r se desliza des-
pués ent re los dientes y se p r o d u c e este sonido. Por la na tu ra -
leza de éste, la art iculación í es fricativa, sorda, s i lbante . 

1762. En lo antiguo además de la s sencilla se tenía la « d o b l e que 
se usaba entre vocales, así como tenemos la r y la rr. 

1763 La s y la r simples en principio de dicción, desde tiempos 
remotos han sonado con más fuerza que cuando se hallan en medio 
y entre vocales. 

En época ya muy retirada la doble ss en medio de dicción era sig-
no de sonido fuerte; pero ya Lope y Cervantes indistintamente usaban 
la s sencilla ó la ss doble. 

De la Ch. 

1764. E s t a art iculación es l ingual prepaladia l j por la na tu ra -

leza de su sonido es sorda. 
1765 "Se produce alzando y apoyando la parte ántero-dorsal de 

la lengua contra la región prepaladial y supralveolar, retirándola un 
poco formando inmediatamente con mucha suavidad casi el mismo 
espíritu con que se pronuncia la s y soltando la lengua al emitir el so-
nido vocal." 

De la D. 

1766. E s t a art iculación es l ingual d e n t a l ; cor responde á la 
delta gr iega y á la d la t ina y t iene afinidad con la / y con la z. 
Comprueba esto la t rans formación de la t la t ina en d castella-
na; y así de veritate y bonitate salieron verdad y bondad . 

1767. En los primeros tiempos de la lengua abundaron las voces 
terminadas en / procedentes de ablativos latinos acabados en la sílaba 
te y así se di jo: verdal, voluntat, caridal, sanidat, crueldal, sanclidat. 
Como es notorio, la / final se convirtió en d. La tendencia del caste-
llano á suavizar cada vez más el habla ha hecho que el vulgo suprima 
indebidamente la d final, diciendo verdá y bondá, así como en lo an t i -
guo se dijo mira por mirad. También desapareció la t final de las ter-
ceras personas de singular. 

1768. López de Velasco, en su Ortografía Castellana publicada en 
Burgos'en 1582, explica que debiendo ser venirá y teñera las formas 
regulares de los futuros de venir y tener, fueron suprimidas respectiva-
mente la i y la e, y quedaron convertidos dichos futuros en venrá y 
tenrá, que sonando ásperamente en oídos castellanos, se trocaron por 
metátesis en estas formas: Tierna y terna, hasta que el uso con mejor 
acuerdo las eufonizó interponiendo la d entre la n y la r, de donde re-
sultaron las formas actuales tendrá y vendrá. 

1769. Prueba la afinidad de la d con la x la pronunciación viciosa 
de aquellos que dicen Madriz por Madrid. 

El mismo López de Velasco ya citado, prescribe en su tratado de 
Ortografía y Pronunciación Castellana que no se escriban con d las 
voces terminadas en azgo, como mayorazgo, infantazgo, deanazgo, etc., 
si bien no desaprueba que algunos por infantazgo, digan infantado. 

"Se pronuncia la d apoyando la parte anterior y más delgada de la 
lengua en los dientes, batiéndola después suavemente hacia abajo al 
tiempo de producir el sonido." 

De la F. 

1770. E s t a art iculación, c o m o q u e d a dicho, es labial denta l 
fuer te y fr icat iva. 

Se pronuncia apoyando los dientes superiores en la extremidad del 
labio inferior, y haciendo salir el aire con un leve soplo. 

De la G. 
0 

1771. E s t a art iculación t iene dos p ronunc iac iones : suave la 
una , y la o t ra fuer te . E s suave cuando precede inmed ia t amen-
te á las vocales a, o, u, en las combinaciones ga, go, gu; cuan-
do precede á la e y á la i in tercalada la u quiescente ; v. g.: gue, 
guij lo es igua lmente en las combinaciones güe, güi, en las cua-
les suena la u; en las s í labas inversas s imples ag, eg, ig, og, ug; 
y finalmente, es suave s iempre que se combina con las l íquidas 
l ó r, f o r m a n d o las sí labas directas compues tas gla, gle, gli,glo, 
glu y gra, gre, gri, gro, gru. 

1772. A n t e s d e e, i, en las s í labas ge, gi, t iene sonido fuer te 
y es gutural . 

1773. Antes de exponer cómo se profieren los sonidos guturales 
suaves procedentes de la¿ , es conveniente explicar, cómo se producen 
los representados por la k. 

"El sonido k se forma pegando al dorso posterior de la lengua la 
parte anterior del velo del paladar (algo más adelante que para la g) 
de modo que resulta una explosión sorda cada vez que el aire se abre 
paso, separando ambos órganos." 

"El sonido de \a. g se produce haciendo pasar el aire entre la len-
gua y la parte blanda del paladar, que forma para esta pronunciación 
un canal muy estrecho. Como en este caso el aire pasa rozando, la g 
resulta fricativa, al paso que la k es explosiva; como lo es también la 
c en los sonidos ca, co, cu, y la combinación qu en los sonidos que, 
qu,'." E s t a r s e llama más bien velar. 



El sonido cuya descripción se acaba de hacer se percibe en las síla-
gue, gi'ie, gui, güi\ go, gu: en las sílabas en que la vocal an-

tecede á la consonante, y son ag, eg, ig, og, ug; en las que resultan 
de la combinación de esta letra con alguna de las líquidas 16 r, como 
gla, gle, gra, gre; asimismo cuando esta letra termina palabra como 
Magog. 

De la f . 

1774- Sicilia compara el juego de la garganta y de la lengua en la 
pronunciación de esta letra, al esfuerzo que se hace para despedir la 
linfa ó cualquier otro cuerpo extraño que estorbe en la garganta. El 
célebre fonólogo advierte que para la articulación de la j , se emplea 
una pequeña parte de aquel esfuerzo. 

1775. La pronunciación de la^- c o m b i n a d a i n m e d i a t a m e n t e 
con la e y ¡a i(ge,gi), es la misma que corresponde á la j , si 
bien menos fuerte. 

De la L. 

1776. Es ta letra es lingual alveolar, fr icativa sonora. 

1777. "Su sonido se produce apoyando el borde izquierdo y ante-
rior de la lengua contra los alvéolos 'de la izquierda y del centro; el 
aire se escapa por el lado derecho, pasando entre el borde lingual de 
este mismo lado y la saliente alveolar. El ruido que se oye viene á ser 
zumbido que se debe á frotamiento, el cual se convierte en l perfecta 
luego que la extremidad de la lengua se separa bruscamente de los al-
véolos del centro." 

Si se comparan los sonidos la y al, se advierte que al producir el 
primero la punta de h lengua se aparta de los alvéolos luego que se 
profiere la sílaba; lo contrario se verifica cuando se pronuncia la sílaba 
al ó cualquiera otra en que la vocal preceda inmediatamente á la l; 
aun después de proferidas, la extremidad de la lengua permanece en 
contacto con los alvéolos del centro. 

1778. Se llama también la / letra l íquida, p o r q u e se incor-
pora á las consonantes b, c,g,p y t, y c o m o que se embebe en 
ellas, según se advierte en las combinaciones bla, cía, gla, pía 
y tía. 

E s frecuente que los niños y la gen te zafia pronuncien l por 
r, diciendo los primeros quiele por quiere, y los otros alcabucear 
por arcabucear. 

Lly Ye. 

1779. L a Ll es letra lingual paladial fuerte. 

E n t r e nosotros el sonido de la elle es más fuer te que el de la 
ye. Mon lau observa que si al ar t icular la ll "la presión d e j a len-
gua cont ra el pa l ada r es débil é incomple ta , [entonces sale una 
y ó i consonante." 

Sicilia, por el contrar io, sostiene que para la elle se ensancha 
la superficie d e la l engua cuan to es posible", y se apoya contra 
el pa ladar con menos fuerza que para laye ó i consonante. 

1780. Según F . A r a u j o hay un sonido in te rmedio ent re la i 
y la ye ó i consonante; representa ese sonido por una i inverti-
da; se escucha cuando la i es la preposit iva á tona de un pseudo 
d ip tongo, y se produce su sonido por el f ro t amien to del aire al 
pasar por la estrecha h e n d e d u r a que fo rman la región prepala-
dia l y supralveolar por una pa r t e y la pa r t e anter ior del dorso 
de la l engua por otra. T a l sonido es m u y tenue. Más m a r c a d o 
es el de laye que se p roduce conservando la lengua en la mis-
ma posición que para la i, pero más d i la tada á lo ancho. 

El sonido de l a / / es el más paladial . 

1781. Se produce poniendo en contacto el dorso de la lengua, en-
corvada en toda su extensión con la bóveda del paladar, de manera 
que quede fuertemente adherido á ella. Colocados así estos órganos 
bucales, sale el aire y se produce un sonido lingual paladial fuerte. 

Moniau y otros aurores enseñan que "la elle es una /esforzada muy 
afín de li 6 que contiene oblicuamente una i." 

Entre nosotros no tiene este sonido, á pesar de que muchos piensan 
que es el que corresponde á la elle. No es de este sentir el distinguido 
fonólogo D. Fernando Araujo. el cual se expresa en estos términos: 
" L a equivalencia de 11=ly que dan algunos fonetistas es inadmisi-
ble. " 

De la M. 
« 

1782. L a articulación vi es bilabial nasal. 
1783. Se produce por la compresión de los labios que se retraen un 

poco hacia adentro, teniendo la nariz alguna parte en la prolación de 
este sonido. Si esta articulación se combina con un sonido vocal pos-
puesto, es indispensable despegar los labios, así sucede al pronunciar 
las sílabas ma, me, mi, mo, mu. Pero si termina sílaba ó palabra, no 



es necesario abrirlos, como se nota en las sílabas am, em, im, om, um, 
y en la palabra Jerusalem. En este caso el sonido es mucho más 
nasal. 

Idéntica observación hay que hacer respecto de la bilabial ¿cuando 
precede al sonido vocal como en las sílabas ba, be, bi, bo, bu, y en las 
inversas ab, eb, ib, ob, ub, ó bien cuando es final de palabra como en 
Horeb. En la pronunciación de las primeras combinaciones que se 
llaman sílabas directas simples, los labios se separan en el momento 
de pronunciar la vocal; mientras que en los otros casos, pueden per-
manecer cerrados cuanto tiempo se desee. Esta observación puede ex-
tenderse á otras especies de articulaciones; en las sílabas directas la, 
le, h,lo, lu, la lengua se aparta de los alvéolos en el momento de pro-
nunciar la vocal; mas al contrario en las inversas al, el, il, ol, ul, y en 
general cuando la / termina sílaba ó dicción, la lengua permanece ad-
herida á la región alveolar. 

De la articulación N. 

1784. E l sonido es l ingual nasal infralveolar. 
1785. Se produce apoyando la extremidad de la lengua, un poco 

encorvada hacia arriba, en los alvéolos y sus bordes laterales en las 
muelas, así dispuestos los órganos bucales, el aire sale por la nariz. 

Articulación de la Ñ. 

1786. E s t a ar t iculación es lingual nasal, como la n ; pero su 
sonido nasal es mucho más intenso. 

1787. Se produce este sonido "extendiendo la superficie de la len-
gua por entrambos lados, pegándola al paladar y afirmándola contra 
él en su parte superior al tiempo de emitir el aliento sonoro, sin apar-
tarla de allí hasta que el sonido bucal hubiese comenzado á salir por 
la nariz.'' (F. Araujo). 

De la P. 

1788. E l s o n i d o p es bi labial fuer te . 
1789. Se pronuncia apretando los labios y soltándolos con más fuer-

za que para ¡a prolación de la b. 

De la R (ere). 

1790. E s t a articulación es lingual dental , según a lgunos; más 
p rop iamen te se l lama l ingual ápico-alveolar . 

1791. Se pronuncia haciendo vibrar la lengua en toda su longitud 
(según lo prueba Beauzée) y poniendo en contacto el ápice de lalen-

gua con la parte saliente de los alvéolos del centro; al separarse la len-
gua, el aire detenido halla salida, y su vibración produce el sonido R 
(ere). Este es el que se escucha en aro y ara. 

1792. L o s niños y aun personas adul tas convierten con fre-
cuencia la r (ere) en ele. E s t e vicio de pronunciación se l l ama 
lambacismo. 

L a afinidad d e la / y de la r (ere) expl ica el t rueque de una 
letra por o t r a en pa labras d e nues t ra lengua, y la t r ans fo rma-
ción de la r en l, al pasar las voces del latín al cas te l lano; e j em-
plos de una y o t ra cosa t enemos en las voces pelendengue, es-
pelma y almario, por perendengue, esperma y armar io; y en las 
dicciones milagro, peligro y cárcel, p rocedentes d e miraculo,pe 
ricido y carcer. 

Déla Rr (erre). 

1793. E s t e sonido l ingual den ta l según algunos, ó con más 
propiedad l ingual alveolar, es v ib ran te sonoro. 

Según A r a u j o 11 no es p rop i amen te hab lando un sonido úni-
co, sino una rapidís ima sucesión de pequeñas explosiones." 

1794. El mismo autor así describe su prolación: "el dorso ántero 
superior de la lengua, apoyado en la parte saliente de los alvéolos, 
cierra el paso al aire, que fuertemente expelido y no encontrando más 
que una débil resistencia, consigue abrirse un paso que se vuelve á ce-
rrar y abrir rapidísimamente por una serie de pequeñas vibraciones de 
la punta de la lengua." 

De la T. 

1795. E s l ingual den ta l fuer te . Su sonido es más fuer te q u e 

el d e la d. 
E n las sí labas inversas, en las cuales la vocal precede á la 

consonan te , la t casi se con funde con la d, como en la pa labra 
atmósfera. Y a Reng i fo no taba que sonaban casi lo mismo Pa//¿-
mo y C a ¿ m o ; J o s a f a t y mirad. C o m o se dirá en su lugar , las 
sí labas path y cad, fat y rad son m i x t a s simples. 

1796. "Se produce esta articulación apoyando la extremidad de la 
lengua en los incisivos superiores y tocando con el dorso los alvéolos; 
al retirar bruscamente la lengua se produce un ruido más explosivo 
que el de la d. No sólo se distinguen la / y la d por ser aquella más 



explosiva que ésta, sino también porque la explosión de la primera es 
afónica, esto es, se produce sin q u e vibren las cuerdas vocales."1 

De la X . 

1797. E q u i v a l e la x i es y á gs. 
1798. G r a m á t i c o s de p r i m e r o r d e n conv i r t i e ron l a . r l a t i na en 

s, y c o n f o r m e á s u s d o c t r i n a s s e d i jo y se escr ib ió esponer, esten-
der, estremo, esplicar, etc.; h a s t a q u e la Rea l A c a d e m i a E s p a ñ o -
la en 1815, al m i s m o t i e m p o q u e q u i t ó á la x el va lor d e la jo-
ta, le d ió el d e la a r t i cu l ac ión d o b l e es, y y a se p r o n u n c i ó y s e 
escr ib ió exponer, extender, extremo, explicar. 

1799. N o m e n o s viciosa es l a p r o n u n c i a c i ó n d e a q u e l l a s pa -
l a b r a s q u e t e n i e n d o s en su o r i g e n la t ino, se p r o n u n c i a n con x, 
c o m o expontáneo, extirar, explendor, en vez d e espontáneo, esti-
rar y esplendor. 

C o m o se ve, la i n f luenc ia l a t i na h a p r e v a l e c i d o al fin en el 
uso y p r o n u n c i a c i ó n d e la x. S i h u b i e r a q u e d a d o s u p r i m i d a es -
t a le t ra , la l e n g u a h a b r í a p e r d i d o u n a a r t i cu l ac ión f u e r t e q u e 
c o n t r i b u y e á d a r l e v igor . P o r o t r a p a r t e , h a b r í a n r e s u l t a d o p a -
l a b r a s h o m ó n i m a s y e q u í v o c a s c o m o expiar y espiar, expirar y 
espirar, sextily sestil, sexma y sesma, extática y estática, contex-
to ( s u s t a n t i v o ) y contesto ( v e r b o ) , explique ( v e r b o ) y esplique, a r -
m a d i j o p a r a caza r p á j a r o s ( su s t an t i vo ) . 2 

1 Al explicar el mecanismo de los órganos de la voz en la prolación de 
las letras, he seguido á veces literalmente á Sicilia y á D. F. Araujo. 

2 Conduce á la resolución de dudas y dificultades fonéticas y ortográfi-
cas hacer un estudio de la pronunciación que en diversas épocas de nues-
tra lengua ha correspondido á la j, á la g y á la Este estudio se ha he-
cho magistralmente por D. Rufino José Cuervo, y de ese trabajo está to-
mado en gran parte lo que á continuación se expone: 

D. Alfonso el SíAio, escritor del siglo XIII, emplea la letra x para re-
presentar la árabe chin; igual transcripción hizo el P. Alcalá. En la Gra-
mática árabe vulgar de Perceval hallo que la chin árabe corresponde á la 
ch francesa. 

Por el testimonio de Alfonso de Ulloa (1553) consta la correspondencia 
de la x con el italiano se antes de e, i; sce,sci en italiano se pronuncian co-
mo el che chi de los franceses. 

Confirman la correspondencia de la * con las sílabas sce,sci del italiano 
la Gramática de la lengua vulgar de España (1559) Cliristoval de las Ca-
sas (1570); Bernardo Aldrete (1614). 

De la H. 

1800. S e nos o f r ece la H c o m o i n t e r m e d i a e n t r e las voca l e s 

y las c o n s o n a n t e s , p u e s si es c ie r to q u e en la m a y o r p a r t e d e 

los casos su oficio no es foné t i co , s i n o ' s i m p l e m e n t e e t i m o l ó g i c o 

en a l g u n a s voces r e p r e s e n t ó a n t e s y aun r e p r e s e n t a a h o r a a l g u -

n a a sp i r ac ión , h o y y a m u y t e n u e . 

Establece la identidad de la .v con el francés ch la Gramática de la len-
gua vulgar de España (1559); Bernardo Aldrete (1606). 

La correspondencia de la x con la sch se evidencia por varías palabras 
alemanas que trae en su Comentario Ávila y £úñiga. 

Veamos ahora qué valor fonético correspondió á la g y á la j. Esta pro-
nunciación de la g antes de e, i, es según Nebrija, «propia nuestra é del 
morisco, de donde nosotros la pudimos recebir.» Para saber cuál es ese 
sonido árabe ocurriremos al P. Alcalá. Representa este sabio con la djim, 
según la llama Perceval, la pronunciación de la g y de la j antes de e y de 
1. Cuervo, á quien extractamos, enseña que la djim se pronuncia como la 
g italiana en giardino, giorno. Bordas dice que *g antes de e, i, se articu-
la con los dientes apretados, abriéndolos suavemente como el ge, gi de los 
franceses y catalanes.» El mismo P. Alcalá transcribe la aspirada ha por 
h y para la ja correspondiente en cierto modo á nuestra j actual, inventa 
un signo especial, teniéndola por una de las cuatro letras, «cuyos sones no 
tenemos en nuestro A B C latino, ni menos con letras latinas se pueden su-
plir buenamente. * Según Perceval «la ja corresponde á la j española es 
más dura que la ch alemana precedida de una a; indica una articulación 
semejante al ruido producido en la garganta por él esfuerzo que se hace 
para expectorar » De aquí parece inferirse que la jota no tenía, cuando el 
citado P. Alcalá escribió, el sonido que hoy representa, de otra suerte no 
habría habido que inventar un signo especial para transcribir la ja árabe. 

Valdés, autor del Diálogo de la Lengua, manifiesta que la pronuncia-
ción de la jota se acomoda y acerca más á la del italiano gi que á la del 
francés je. 

Volviendo al sonido de la x, vemos que Velasco (1582) establece alguna 
diferencia entre la pronunciación de la x y la de la g, y Cascales (1627) en-
tre la de la y y la de la considera más fuerte la j que la porque «más 
fuerte y robustamente se pronuncian trabajo, hijo, que baxo, dixo; porque 
para aquellos se juntan y aprietan los dientes, y para éstos no llegan.» 

Desde mediados del siglo XVI los gramáticos advierten que no ha de 
confundirse la j con la x. Así lo enseñan Juan Martín Cordero (1556), Vi-
llalón (1558), Madariaga (1576); Torquemada (antes de 1574) se produjo en 
estos términos: « Estas tres letras (G, J, X) traen en gran baraja y discor-
dia la buena ortografía, porque en parecer tan diferentes en sí, tienen tan-
ta semejanza en la pronunciación que muchas veces se ponen la una por la 



i S o i . N d s i e m p r e la h h a s ido l e t r a m u d a . F r . A n d r é s F l o -

r ez , en su " A r t e p a r a b i en s a u e r leer y escreuir , . . d i ce q u e la h 

e n r o m a n c e es l e t r a y s i e m p r e s u e n a , y d o n d e no s u e n a n o es 

m e n e s t e r q u e se ponga . . . E s t o se esc r ib ía el a ñ o d e 1562. ( V e a -

se á V i n a z a , Bibl. col. 20 j j ) . 

A c t u a l m e n t e casi n u n c a d e s e m p e ñ a oficios f o n é t i c o s ; su p a -

pel es e t i m o l ó g i c o y m o r f o l ó g i c o . 

otra; y esto cáusanlo los que inadvertidamente escriben sin querer mirar 
lo que hacen;» ya en 1392, según Rengifo, la confusión era completa. Mu-
chas pruebas aduce de esta confusión el autor que estoy compendiando. 
Cita á Oudin, que dice que él ha notado palabras indistintamente escritas 
con cualquiera de las tres letras x, g, j, como tiseras, t i j e ras , tijeras; cita 
también á Luna (1623), á Jiménez Patón (1614), Miguel Sebastián (1619), 
Salazar (1622). Entre los testigos de la confusión de estos sonidos se ha-
llan también Christoval Baptista Morales (1623), Minsheu (1623), Schopp 
(1629), Franciozini (1638), Cascales (1627). 

Mucho importa conocer qué sonido representaban estas letras: Salazar 
afirma que cuando hay una g seguida de i se pronuncia casi c o m o j , esta 
letra como ch francesa, y la x casi como la j y la g. 

Schopp (1629) sostiene que el sonido que «los alemanes expresan con las 
letras se ha, sche, schi, los Etruscos lo expresan así: scia, scie, scio; los 
Franceses de esta suerte: cha, che, chi; los españoles según la antigua ma-
nera de pronunciar, lo representaban por xa, xe, xi ó por i prolongada 
que ellos llaman j o t a , j a , j e , j i , ó por g seguida tan sólo de e ó i, ge, gi.» 

El transcurso del tiempo trajo la transformación del sonido de la x en 
el de la j actual. Doer'gangk (1614) dice «G ante e, i, se pronuncia como y 
prolongada ó como x antes de vocales ó en medio de ellas; ó como ch en-
tre los alemanes » y después añade: «J consonante se pronuncia como 
y_ entre los griegos ó como ch entre los alemanes.» « Sumerán, en su The-
saurus Linguarum, publicado en Ingolstadt, 1626, da también como úni-
ca la pronunciación gutural y lo mismo Carlos Mulerio, 1636.» 

A la influencia arábiga se debe la transformación de la s en x. 
Las voces que en árabe se escriben con chin, Nebrija las escribió con .t 

como axedres y xaramago. En el glosario de palabras españolas y portu-
guesas derivadas del árabe, formado por los señores Dozy y Engelman, 
leo que el chin inicial así como el medial se ha convertido en español en x, 
y citan como ejemplos entre otras palabras las siguientes: xaqueca, xeqite, 
axedrea, axuar. «En la ortografía moderna esta x se ha convertido en j.» 
En otras palabras el chin medial se ha transcrito en español por ch, como 
en achaque. Esta transcripción se acerca más al valor fonético de la letra 
árabe que suena como ch francesa. 

Nebrija observó ea su ortografía que «los moros ponen chin en lugar de 
nuestra s.» 

1802. P o r caso e x c e p c i o n a l en a l g u n o s casos s u e n a c o m o le-
v e a sp i r ac ión . 

1803. A n t e s del d i p t o n g o ue, sea eu p r i n c i p i o ó en m e d i o d e 

d icc ión , se o y e c o m o g m u y a t e n u a d a ; as í se p e r c i b e en las vo 

ees huérfano, vihuela y judihuelo. 

1804 A n t e s de l d i p t o n g o ie, en p r inc ip io d e p a l a b r a , t i e n e 

el s o n i d o d e y e m u y suave , c o m o en hierba y hiedra, q u e t a m -

bién se e sc r iben yerba, yedra. 

1805. F i n a l m e n t e en a l g u n a s p a l a b r a s se p r o n u n c i a c o m o j 

suave . A s í se o y e en las voces holgorio, halar, alhamel, haca, val-

hala y t a l vez en a l g u n a s o t r a s . 1 

Lo mismo afirma Aldrete; lo cual explica, según advierte Cuervo, «que 
en las obras aljamiadas constantemente se represente, nuestra s con chin, 
y lo que hace más á nuestro propósito, salta á los ojos la influencia arábi-
ga en la transformación de la s en .r.» 

Concluiré el presente extracfo', exponiendo algo de lo que se ofrece de-
cir acerca de la x latina equivalente á es y gs. 

El sabio filólogo cuyo estudio extracto, conjetura que en tiempo de Ne-
brija el pronunciar la x con esas equivalencias, « debía de ser pedantería 
propia de dómines y malos latinos.» Á este propósito cita al Doctor 
Busto (1533); á Valdés (1534 á 1540), y á Juan Sánchez (1586). 

«Por lo que haceá la práctica, continúa el mismo autor, el uso del latín 
en aquellos tiempos, y el del francés en los modernos han ido introducien-
do la pronunciación de la x.... 

«Al desorden ocasionado por la mudanza de la pronunciación puso re-
medio la misma Academia Ea la octava edición de la Ortografía, pu-
blicada en 1815, determinó que en adelante no se emplease la x con el va-
lor gutural de j , y le adjudicó el de la combinación es.» 

1 El sonido de j suave que representa la h en las voces citadas, es fre-
cuente en el habla de gente zafia que pronuncia las voces hijo,huyó ¡hierro, 
como si se escribieran con j, jijo, juyó, jierro. Este defecto de pronuncia-
ción se advierte en algunos lugares de España. 

Por lo que toca á la aspiración que se oye en hierba, hiedra, hierro, se-
gún algunos fonólogos no corresponde á la h sino á la i, que cuando hiere 
á otra vocal y es prepositiva, tiene un sonido intermedio entre i vocal y ye 
6 y consonante. 

D. Fernando Araujo representa este sonido por una 1 invertida y la lla-
ma vocaliforme ó consonantiforme; participa del sonido de la i vocal y del 
de la y consonante. 

Se produce el sonido fricativo de la 1 por el frotamiento de una corrien-
te de aire que pasa entre el dorso de la lengua y los alvéolos. Para la pro-



1806. Cuando esta aspiración es fuerte ó áspera, la glotis se halla 
completamente abierta, el aire sale de los pulmones sin tropiezo al-
guno, y para que el aliento ó soplo produzca el ruido representado 
por la h, el velo del paladar debe hallarse en su posición normal. 

1807. Cuando la aspiración es suave la aproximación de las cuer-
das vocales modera la fuerza del soplo, lo detiene é impide que se pre-
cipite contra las paredes de la garganta. Al exponer Max MüUer las 
anteriores observaciones, pone por ejemplo de uno y otro espíritu las 
palabras francesas haine y aine. 

1808. "Los escritores primitivos de las cosas de Indias pusieren con 
h muchas voces indígenas que hoy se pronuncian con j: Oviedo, por 
ejemplo, trae hico, hetiequén, havo, pitahaya, hutia; voces que unas he 
oído pronunciar en mi patria con j, y otras hallo escritas así en Alcido y 
en Pichardo, y como aquí no cabe imaginar una evolución parecida á la 
de la / l a t i n a , es fuerza admitir que la h era signo de una aspiración; 
si no tan fuerte como la jota actual castellana ó la ja árabe, á lo menos 
algo semejante." (Cuervo, Disquisiciones sobre antigua ortografía y pro-
nunciación castellanas ). 

1809. D. Enrique de Villena, en su "Arte de trobar" (H33)- d i c e : 

"La q é la c convienen en son de principio de dicción. Quantidad se 
escribe con q: Calidad se escribe conTV' La / / conv iene con este son 
diciendo handad." 

1810. Miguel Sebastián (Orthographíay Orthología.—Año 1619), 
hablando de la h, dice: "Otros la hazen tan consonante y tanto quie-
ren hazer sonar que en estas palabras mihi, nihil, las pronuncian 
tan fuertes, como si antes tuviessen la c y escritas assí viichi, nichil." 
(Véase á Viñaza; col. 1210). El autor citado no aprueba esta pronun-
ciación; pero reconoce que existía en su tiempo. 

1811. D. Enrique de Villena observa que porque la / /hace la aspi-
ración abundosa en algunas dicciones, pusieron en su l u g a r / p o r tem-
prar aquel rigor, así como por decir hecho dicen fecho, i por Herando 
Ferando. De aquí se infiere que l a / sonaba en aquella época con me-
nos fuerza que la h. Más tarde parece que la equivalencia de estas le-
tras llegó á ser perfecta, pues en el Tesoro de Covarrubias leemos: 

lación de la i la lengua no toca ni á los alvéolos, ni al pal&dar, mientras 
que sí se arrima á este último para la pronunciación de la_ye ó y conso-
nante. 

De la misma manera consideran propio de una» vocaliforme ó consonan-
tiíorme el sonido tenue de g suave que se oye en las voces vihuela, huérfa-
no y otras más. 

Conforme á esta doctrina, la h en uno y otro caso sólo es el signo que 
indica la presencia de una 1 ó una u consonantiformes. 

Pero si se considera que la h ha sido signo de aspiración y de diferentes 
sonidos en distintas épocas de la lengua, quizá no haya inconveniente en 
mirarla todavía en algunas voces como signo fonético, y no simplemente 
como elemento morfológico que descubre ó ayuda á descubrir la etimolo-
gía de una palabra. 

"Hase tamb :én de considerar que en muchas dicciones la h y l a / s o n 
una misma letra, y hacen oficio de aspirar vocal. El obispo Guevara 
que vivió en el siglo XVI, escribía indistintamente kebrero 6 febrero. 

1812. Algunas veces viene la h de la v latina por intermedio de la 
/ y así del latín viscus nació Jisca, actualmente hisca. 

1813. En el libro de Alexandre hallo v por h; léanse los versos si-
guientes: 

"Ector é Diodemes por su barraganía | Ganaron atal precio que fa-
blan dellos vuedia" en este pasaje tenemos vuedía por huedía, hoy día. 

Vueste por hueste se halla en este otro pasaje del mismo libro: "Por 
la vueste de los griegos gran era el dolor." 

1SJ4 Federico Diez observa "que la h precede regularmente al dip-
tongo ue para hacer la aspiración fuerte que es inseparable de él." Se-
gún Velasco (pág. 138) citado por Diez la h se empleaba en este caso 
para impedir que se pronunciase la inicial ue como ve; sirvan de ejem-
plo huele, hueso, huérfano. Esta aspiración reforzada se representó por 
g, y de allí las formas huebia (ópera) güebra, güerto (huerto, lat. hor-
tus), güespet ( huésped ) . 1 

» 

C A P Í T U L O II . 

De l a s s í l a b a s . 

1815. Sí laba es la vocal que sola ó a c o m p a ñ a d a de otras le-
tras se pronuncia en una soia emisión de la voz ó en un solo 
golpe, sin cambia r la boca de postura . (Véase el pá r ra fo 1862). 

1816. D e la definición de s i l abase infiere que en ella hay una 
vocal que desempeña el oficio más impor tan te , y que es como nú-
cleo en to rno del cual se a g r u p a n las demás letras que la compo-
nen, ya sean vocales ó bien consonantes . Las vocales que hacen 
en la sílaba papel secundario, por su dependenc ia de la vocal 
principal , se consideran á m o d o de consonantes , po rque lo mis-
mo que éstas, decesitan del a r r imo de aquella. 

1817. L a s sí labas cons tan de una sola letra como a; de dos 
como ta; de tres como tra; de cua t ro como tran, y aun de cin-
co como trans. 

1818. L a letra ó letras, ó bien los sonidos y art iculaciones de 
que constan las sí labas se l laman por a lgunos g ramát icos mate-
rial ortológico. 

1 Gramática de las lenguas romanas por Federico Diez, tomo I, pág. 
350 (Tercera edición). 



1806. Cuando esta aspiración es fuerte ó áspera, la glotis se halla 
completamente abierta, el aire sale de los pulmones sin tropiezo al-
guno, y para que el aliento ó soplo produzca el ruido representado 
por la h, el velo del paladar debe hallarse en su posición normal. 

1807. Cuando la aspiración es suave la aproximación de las cuer-
das vocales modera la fuerza del soplo, lo detiene é impide que se pre-
cipite contra las paredes de la garganta. Al exponer Max Müller las 
anteriores observaciones, pone por ejemplo de uno y otro espíritu las 
palabras francesas haine y aine. 

1808. "Los escritores primitivos de las cosas de Indias pusieren con 
h muchas voces indígenas que hoy se pronuncian con j: Oviedo, por 
ejemplo, trae Meo, hetiequén, havo, pitahaya, huiia; voces que unas he 
oído pronunciar en mi patria con j, y otras hallo escritas así en Alcido y 
en Pichardo, y como aquí no cabe imaginar una evolución parecida i la 
de la / l a t i n a , es fuerza admitir que la h era signo de una aspiración; 
si no tan íuerte como la jota actual castellana ó la ja árabe, á lo menos 
algo semejante." (Cuervo, Disquisiciones sobre antigua ortografía y pro-
nunciación castellanas ). 

1809. D. Enrique de Villena, en su "Arte de trobar" (H33)- d i c e : 

"La q é la c convienen en son de principio de dicción. Quantidad se 
escribe con q: Calidad se escribe conTV' La / / conv iene con este son 
diciendo handad." 

1810. Miguel Sebastián (Orthographíay Orthología.—Año 1619), 
hablando de la h, dice: "Otros la hazen tan consonante y tanto quie-
ren hazer sonar que en estas palabras mihi, nihil, las pronuncian 
tan fuertes, como si antes tuviessen la c y escritas assí michi, nichil." 
(Véase á Viñaza; col. 1210). El autor citado no aprueba esta pronun-
ciación; pero reconoce que existía en su tiempo. 

1811. D. Enrique de Villena observa que porque la / /hace la aspi-
ración abundosa en algunas dicciones, pusieron en su l u g a r / p o r tem-
prar aquel rigor, así como por decir hecho dicen fecho, i por Herando 
Ferando. De aquí se infiere que l a / sonaba en aquella época con me-
nos fuerza que la k. Más tarde parece que la equivalencia de estas le-
tras llegó á ser perfecta, pues en el Tesoro de Covarrubias leemos: 

lación de la i la lengua no toca ni á los alvéolos, ni al paladar, mientras 
que sí se arrima á este último para la pronunciación de la_ye ó y conso-
nante. 

De la misma manera consideran propio de una» vocaliforme ó consonan-
tiíorme el sonido tenue de g suave que se oye en las voces vihuela, huérfa-
no y otras más. 

Conforme á esta doctrina, la h en uno y otro caso sólo es el signo que 
indica la presencia de una 1 ó una u consonantiformes. 

Pero si se considera que la h ha sido signo de aspiración y de diferentes 
sonidos en distintas épocas de la lengua, quizá no haya inconveniente en 
mirarla todavía en algunas voces como signo fonético, y no simplemente 
como elemento morfológico que descubre ó ayuda á descubrir la etimolo-
gía de una palabra. 

"Hase tamb :én de considerar que en muchas dicciones la h y l a / s o n 
una misma letra, y hacen oficio de aspirar vocal. El obispo Guevara 
que vivió en el siglo XVI, escribía indistintamente hebrero ó febrero. 

1812. Algunas veces viene la h de la v latina por intermedio de la 
/ y así del latín viscus nació Jisca, actualmente hisca. 

1813. En el libro de Alexandre hallo v por h; léanse los versos si-
guientes: 

"Ector é Diodemes por su barraganía | Ganaron atal precio que fa-
blan dellos vuedia" en este pasaje tenemos vuedía por huedía, hoy día. 

Vueste por hueste se halla en este otro pasaje del mismo libro: "Por 
la vueste de los griegos gran era el dolor." 

1SJ4 Federico Diez observa "que la h precede regularmente al dip-
tongo ue para hacer la aspiración fuerte que es inseparable de él." Se-
gún Velasco (pág. 138) citado por Diez la h se empleaba en este caso 
para impedir que se pronunciase la inicial ue como ve; sirvan de ejem-
plo huele, hueso, huérfano. Esta aspiración reforzada se representó por 
g, y de allí las formas huebia (ópera) güebra, giierto (huerto, lat. hor-
tus), güespel ( huésped ) . 1 

» 

C A P Í T U L O II . 

De l a s s í l a b a s . 

1815. Sí laba es la vocal que sola ó a c o m p a ñ a d a de otras le-
tras se pronuncia en una sola emisión de la voz ó en un solo 
golpe, sin cambia r la boca de postura . (Véase el pá r ra fo 1862). 

1816. D e la definición de s i l abase infiere que en ella hay una 
vocal que desempeña el oficio más impor tan te , y que es como nú-
cleo en to rno del cual se a g r u p a n las demás letras que la compo-
nen, ya sean vocales ó bien consonantes . Las vocales que hacen 
en la sílaba papel secundario, por su dependenc ia de la vocal 
principal , se consideran á m o d o de consonantes , po rque lo mis-
mo que éstas, decesitan del a r r imo de aquella. 

1817. L a s sí labas cons tan de una sola letra como a; de dos 
como la; de tres como tra; de cua t ro como tran, y aun de cin-
co como trans. 

1818. L a letra ó letras, ó bien los sonidos y art iculaciones de 
que constan las sí labas se l laman por a lgunos g ramát icos mate-
rial ortológico. 

1 Gramática de las lenguas romanas por Federico Diez, tomo I, pág. 
350 (Tercera edición). 



1819. Por razón del mater ia l or tológico se dividen las síla-

bas en simples, d i rec tas s imples, directas compues tas , inversas 

simples, inversas compues tas , mix ta s s imples y mix ta s com-

puestas . 
Las sílabas s imples cons tan d e una sola vocal; v. g.: a en 

a-la; las directas s imples de consonan te y vocal, de consonan-
te y d ip tongo y de c o n s o n a n t e y t r ip tongo; v. g.: la, ley y buey. 

L a s directas compues t a s se fo rman de dos consonantes com-
b inadas con una vocal ó con un d i p t o n g o ; v. g. : bra en brazo, 
brio en cinabrio. 

Las inversas s imples cons tan de vocal y consonante , como 
an en ando; las inversas compues ta s de vocal y dos consonan-
tes, como ins en insto; las m i x t a s s imples de vocal ent re dos 
consonantes , como pan, y finalmente las m i x t a s compues tas de 
vocal entre tres ó c u a t r o consonantes , como cons en consta y 
trans en tránsfuga. 

De los diptongos y triptongos. 

1820. E n el pá r ra fo (15) ya se d i jo qué se en t i ende por dip-
t o n g o y qué por t r ip tongo . 

Resul tan 14 d ip tongos d e la combinación de las vocales dé-
biles ó t enues con las p lenas ó fuer tes y de las tenues ent re sí. 

E n el pá r r a fo 1744 se d i jo ya que son p lenas las vocales A, 
O, E , tenues la U y la I. D e la combinación de la a, la o y la 
e con la i y con la u resul tan seis d ip tongos , y ocho d e la con 
currencia de la i y de la u con cada u n a de las ótras vocales. 

Los catorce d i p t o n g o s que nacen de es tas combinaciones son 
los s iguientes : 

ai como en aire -io c o m o en genio 
au como en aura ie c o m o en cielo 
oi como en hoy iu como en ciudad 
ou como en palou ua como en f ragua 
ei como en rey ue como en pueblo 
eu como en E u t i m i o ui como en cu idado 
ia como en venia uo como en melifluo. 

\ 

1821. N o s iempre fo rman d ip tongo las vocales mencionadas . 
En el cap í tu lo d e la Prosodia sobre el c ó m p u t o de las s í labas 
se expondrán los casos en que dos vocales concurrentes no for-
man una sola sílaba. 

1822. L a s combinaciones de la vocal e con las plenas a o, for-
man cuas id ip tongos según algunos t ra tadis tas . D e esto se vol-
verá á hablar en la Prosodia. 

1823. El t r ip tongo se fo rma de una vocal plena acen tuada 
ent re dos débiles. L a Real A c a d e m i a cuenta cua t ro t r ip tongos 
que á cont inuación se ponen : 

uai c o m o en P a r a g u a y , 
uei como en buey, 
iai c o m o en apreciáis , 
iei como en apreciéis. 

A estos hay que añadi r el t r ip tongo uau como en Cuautla. 

C A P Í T U L O I I I . 

De los sonidos y articulaciones como elementos 
componentes 

de las sílabas y de las palabras. 

De la B. 

1824. E s t a ar t iculación puede fo rmar sílabas directas s imples y 
directas compuestas , como ba y bra; inversas s imples é inversas 
compues tas c o m o ab y abs, ob y obs, y m i x t a s como sub y subs. 

1825. E n a lgunas voces que comienzan por las sí labas obs y 
subs, el uso autor iza la supresión de la b; en a lgunas de ellas 
puede t ambién callarse u n a p en la sílaba inmedia ta . A este nú-
mero per tenecen las s iguientes : 

subscribir—suscribir, 
subscripción—suscripción, 
subscri to—suscripto—suscri to, 
subscr iptor—suscriptor—suscri tor , 
substancia—sustancia , 



substancial—sustancial , 
subs tanc ia lmente—sus tanc ia lmentc , 
subs tanciar—sustanciar , 
substancioso—sustancioso, 
subs tan t ivo (poco usado) sustant ivo, 
subs t raer—sust raer , 
substracción—sustracción, 
subs t i tu to—sust i tu to , 
obscuro—oscuro, 
obscurecer—oscurecer , 
obscurecimiento—oscurecimiento , 
obscuramen te—oscuramen te , 
obscur idad —oscuridad. 

L a b, que se usa en principio de pa labra y en fin de sílaba, 
pocas veces t e rmina dicción, y las voces así t e rminadas son ex -
t ranjeras , como Job, Horeb, Áckab, Moab. 

1826. S e combina Icón las l íquidas l y r an t epues t a á ellas; 
de esta combinación resul tan las sí labas bla, ble, bli, blo, blu y 
bra, bre, bri, bro, bru. 

E n la v no pueden embeberse ó incorporarse las l íquidas l 
y r, s egu ramen te por la dureza de los sonidos vía, vra, vle, vre, 
etc. Parece que este hecho es indicio de q u e la b y la v repre-
sentan sonidos diferentes , como ya an tes se ha dicho. 

1827. C u a n d o la C t iene sonido gutura l fuer te , puede hallar-
se en principio de dicción, f o rmando sílabas directas simples, 
directas compues tas , inversas simples, m i x t a s s imples y m i x t a s 
compues tas ; v. g.: cota, craso, acto, carta, cresta. R a r a vez ter-
mina palabra es ta art iculación: Jrac, vivac, coñac son voces ex-
cepcionales. 

1828. L a D p u e d e hallarse en principio, en medio y en fin de 
dicción y fo rma s í labas directas simples, d i rec tas compues tas , 
inversas y mix tas . A l g u n a s voces que c o m e n z a b a n ant igua-
men te por la sí laba inversa compues ta ads, h a n perd ido la d; 
en este caso se há l lan adstricción, adstringente y adstringir, que 
hoy se p ronunc ian astricción, astringente y astringir, suprimi-
da la d. 

1829. L a i n f o r m a sílabas directas simples, directas compues -
tas, mix ta s y a lguna que otra vez inversas s imples como en oj-
talmia. 

Pocas pa labras t e rminan en / , como nf y puj. 
1830. Con la G se forman sílabas d i rec tas s imples y compues-

tas, sílabas inversas y mixtas . 
Después d e ^ n o suena la u en las s í labas gue,gui, á no ser 

que lleve pun tos diacríticos, como en las s í labas güe, giii. Con 
frecuencia es inicial l a ^ , menos f r ecuen temen te es medial y ra-
ra vez te rmina pa labra como en Magog. 

1831. L a H se usa en principio, en medio y en fin de dic-
ción, como se advier te en las pa labras hago, albakaca, ¡tih! 
y ¡oh! 

1832. L a J se usa en principio y en medio de dicción, pocas 
veces al fin y nunca en sílabas inversas. 

1833. La L puede ser inicial, medial ó final. Se halla en sí-
labas directas s imples, inversas s imples y m i x t a s . Se incorpora 
á las consonantes b, c,Jg,p,y t, y fo rma con ellas sílabas direc-
tas compuestas . 

1834. L a Ll se halla en principio y en medio de dicción. N o 
termina palabra , e x c e p t o detall, en la cual suena como l. 

1835. L a M aparece en sí labas directas, inversas y m i x t a s 
simples; en principio, en medio y en fin d e dicción. L a s pocas 
voces castel lanas t e rminadas en vi están t omadas del lat ín; ta-
les son ultimátum, máximum, mínimum y desiderátum. 

1836. L a N puede hallarse en principio, en medio y en fin 
de dicción, y fo rma sí labas d i rec tas simples, inversas s imples, 
inversas compues t a s y mix tas . 

1837. L a s pa labras que en su composic ión llevan el prefi jo 
trans pueden conservar ó perder la n d e esta preposición im-
propia. Con a m b a s fo rmas se asan las voces que siguen: 

t r a s b o r d a r t rasbordar , 
tra7íjcurrir t rascurr i r , 
t r a s c u r s o trascurso, 
t r a s p a r e n c i a t rasparencia , 



t r a s p a r e n t a r s e t rasparentarse , 
t r a s p o r t a r t raspor tar , 
t r a s t e r m i n a r t r a s t e rmina r , 
t r a s v e r b e r a c i ó n t rasverberación, 
t r a s v e r s a l t rasversal , 
t r a s v e r s o trasverso. 

1838. L a Ñ puede ser letra medial , pocas veces es inicial y 
n inguna te rmina palabra . 

1839. La P se halla en pr incipio ó en medio de dicciónj pe-
ro no al fin. 

F o r m a además sílabas directas s imples y compuestas , inver-
sas s imples y mixtas . 

1840. El uso propende á supr imi r la p en medio de dicción 
antes de t; y así se dice ind i s t in tamente : p roscr i / /o ó proscri to, 
t r a n s c r i b o ó t rascri to, inscri/Zo ó inscri to, s u s c r i b o ó suscrito, 
conscri/Vo ó conscri to, rescri/Zo ó rescrito. 

Por lo general los sustant ivos verba les en ión no pierden la 
p, y así se dirá: inscripción, proscripción y prescripción. 

1841. L a Q seguida de u sólo puede f o r m a r l a s s í labas direc-
tas s imples que, qui; no puede t e r m i n a r palabra . 

1842. L a r fo rma en medio de dicción las sí labas directas 
s imples ra, re, ri, ro, ru, como se advier te en cara, parecido, 
árido, oro, y oruga. Es t e sonido n o puede percibirse en princi-
pio de palabra . T a m b i é n forma p a r t e de las sí labas d i rec tas 
compues tas bra, bre, bri, bro, bru; de las inversas s imples ar, er, 
ir, or, ur, y de sílabas m i x t a s c o m o par en parte. 

1843. L a art iculación Rr suena en principio y en medio d e 
dicción; pero no se escribe doble ni en principio ni en fin d e pa-
labra, y ni aun en medio después de l, n ó s, como se ve en 
malrotar, Enrique é Israel. 

1844. L a 5 puede hallarse en principio, en medio y en fin 
de dicción, y fo rma las sí labas d i rec tas s imples sa, se, si, so, su, 
y las inversas as, es, is, os, us; f o r m a también sí labas m i x t a s 
simples, como san en santo, y m i x t a s compues tas como sans en 
sánscrito. 

1845. E ra uso an t iguo escr ib i rá en principio d e a lgunas pa-
labras, an tes de las consonantes c, p, ph =f y t, como lo prue-
ban las pa labras sciencia, Spinosa,statuto,spheroide,sphinge,sce-
na y scetro. Pos te r io rmente ó se ha supr imido la s, d ic iendo 
ciencia, cetro, ó bien se ha dicho, poniendo u n a ¿ prostét ica: Es-
pinosa, estatuto, esferoide, esphinge, escena. 

1846. Algunos apellidos extranjeros se escriben con s aspirada, co-
mo Spencer, y su pronunciación se ejecuta como si tuvieran una e pros-
tética. 

1847. Pocas pa labras castel lanas t e rminan en / como zenit, 
azimut, accessit,fiat y quizá a lguna otra. 

F o r m a la t sí labas directas s imples y directas compuestas . E n 
a lgunas pa labras como ¿ /mósfe ra y icnografía per tenece á síla-
bas inversas simples. E n sílabas de esta especie suena a lguna 
vez como d. 

T a m b i é n entra la t en la formación de sílabas m i x t a s com-
pues tas c o m o trans. 

1848. En medio de dicción concurren a'gunas veces ty m, pero en 
sílabas distintas, como en lógarit-mo. Hubo voces que se construye-
ron con las letras iniciales tm como tmesis; la Real Academia no con-
tiene en su diccionario esta palabra, y no se registra en él alguna ctra 
que empiece por ellas. 

1849. Puede ocupar la V lugar en principio y en medio de 
pa labra ; pero no en el fin. F o r m a sílabas directas s imples y re-
presenta un sonido labial fuer te después d e las consonantes b, d 
y n, en voces como obvio, adviento é invitación. E n van y ven 
es pa r t e d e sílabas m i x t a s . 

1850. L a Ye forma sílabas directas s imples como ya, ye, y 
mix tas como yan y yen. C u a n d o t e rmina pa labra suena como 
vocal. 

1851. L a X es inicial en las pa labras s iguientes q u e registra 
el Diccionario de la Rea l Academia : X a r a (del á rabe xara) ; xau -
rado, da (del gal lego chorado l lorado); xi del gr iego n o m b r e 
de la equis); xifoides (del gr iego xifoeidés); xifoideo, xilografía, 
xilográfico, x i lórgano, xión, adv. Germ. Sí. 

1852. L a pronunciación de la x i n i c ia ren las voces mencio-



nadas varía según la procedencia de és tas ; las que vienen de 
pa labras gr iegas escritas con xi se p ronunc ian como si se escri-
bieran con s; y así se dice, sifoides, sifoideo, silografia, silográ-

jico, silórgano; la der ivada del á rabe se pronuncia jara con la ar-
t iculación caste l lana j. 

1853. Q u e d a n as imismo a lgunas voces t e rminadas en x, y en 
este caso suena la x como es; sean por e j emplo fénix, dux, al-
moradux. 

H o y escribe con j la A c a d e m i a pa labras que antes t e rmina-
ban en x, tales son relej, reloj y los der ivados de este sustant i -
vo, como relojes y relojero; a d e m á s boj y carcaj. L a A c a d e m i a 
da t ambién lugar en su Diccionario á la voz carcax ó carcaj. 

1854. F ina lmen te , la x se halla t ambién en medio de dicción, 
y este es el lugar que m á s f r ecuen temen te ocupa; v. g.: axioma, 
conexo, paroxismo, etc. 

H a y a lgunas voces que escribe la Academia ind i s t in tamente 
con x medial ó con j medial, tales son anexo y atiejo; complexo 
y complejo. Algunos pronuncian conejo en vez de conexo; ta l pro-
nunciación no está au tor izada por el Diccionar io académico; el 
uso se inclina más al empleo de la x medial con el sonido es que 
al de la j en las voces q u e se han ci tado. 

1855. L a Z puede hallarse en principio, en medio y en fin de 
palabra, y forma sílabas directas, inversas y m i x t a s ; sirvan de 
e j emplo las voces zaherir, mezquino, aznallo, avestruz. 

De las articulaciones ó consonantes dobles. 

1856. La única art iculación que se dupl ica es á veces la n en 
voces como ennoblecer, innumerable, innocuo, innecesario, innato 
innatismo y a lgunas más. 

Si bien muchas voces cont ienen la c dupl icada, no por eso 
t ienen articulación repet ida, pues to que á cada una de las cees 
corresponde diversa pronunciación; y así en la voz accidente, la 
pr imera c suena como k y la s egunda t iene d is t in to sonido. 

1857. A u n q u e la índole del cas te l lano rehusa la concurren-
cia de dos consonantes en principio y en fin de palabra , por ex-

cepción h a y a lgunas que empiezan ó acaban por dos ar t icula-
ciones. 

Comienzan por mu mnemónica, mnemotecnia, mnemotècnica; 
por ps ó p s i , psicología,psicológico, psicólogo, pseudo; p o r p n p n e u -
mático, pneumonía,pneumónico, que hoy han pe rd ido la p. 

T e r m i n a n en dos consonantes los nombres zinc, ivals, corps, 
prest y a lgún otro. T a m b i é n es raro que dos consonantes termi-
nen sí laba en medio de dicción, como sucede en abs-tinencia, 
tráns-fuga. 

De la desarticulación de las palabras en sílabas. 

1858. T o d a consonan te que se halla en medio de dicción y 
ent re des vocales se articula con la vocal que le sigue; v. g. : 
a-la, a-ra. 

Dos consonan tes en t re dos vocales se repar ten de manera que 
la pr imera consonan te se aplica á la vocal anter ior , y la segun-
da á la posterior; v. g.: am-bos; mas si las dos art iculaciones fue-
sen líquida y licuante, a m b a s se pronuncian con la vocal pos-
pues ta ; v. g.: a-bra-zo. 

T r e s consonantes ent re dos vocales se dis t r ibuyen de suer te 
que las dos pr imeras se adhieran á la vocal an t epues t a y la ter-
cera á la pospues ta ; v. g.: ins-to; mas si las dos consonantes úl-
t imas fueren l íquida y licuante, la pr imera se ar t icula con la pri-
mera vocal, y las dos úl t imas consonantes con la segunda , co-
m o se advier te en hambre, infligir. 

Si cua t ro consonantes se hal lan ent re dos vocales, dos se in-
corporan á la vocal anterior, y las otras dos se a p o y a n en la se-
gunda , como se verifica en cons-truldo. 

Si la consonan te colocada ent re dos vocales per tenece á la 
pr imera pa r t e de una voz compues ta , se aplicará á la p r imera 
vocal; v. g.: des-unir, nos-otros. 

N o se pueden pronunciar , ni escribir desl igadas las vocales 
que*forman d ip tongo ó t r ip tongo. 



PARTE SEGUNDA DE -LA FONOLOGÍA. 

De la Prosodia. 

1859. L a Prosodia es la pa r t e d e la Fonología que t r a t a de 
la cantidad y cómputo de las s í labas , de la acentuación de las 
palabras y del r i tmo de los pe r íodos . 

Hab la remos en el capí tulo p r i m e r o de la can t idad de las sí-
labas; en el segundo de la acen tuac ión de las pa labras ; en el 
tercero del cómputo de las sí labas; en el cuar to del r i tmo de las 
cláusulas y per íodos; en el q u i n t o d e las figuras de prosodia y 
en el sex to y úl t imo de los vicios d e locución contrarios á la 
Prosodia. 

C A P Í T U L O I . 

De la cantidad de las sílabas. 

1860 D a d a ya lá definición de s í l aba en el pá r ra fo 16, debe 
tenerse presente que por letras n o e n t e n d e m o s en Prosodia los 
signos fónicos de la voz h u m a n a , s i no los mismos sonidos ó ar-
ticulaciones. 

1861. Algunos tratadistas enseñan que en la pronunciación de una 
sí aba no cambia de postura la boca. 

1862. Aunque esta observación en lo general es verdadera, admite 
excepción cuando forma parte de la sílaba un diptongo ó un tripton-
go. En este caso suenan dos vocales y hasta tres con perfecta claridad, 
aun cuando se profiíran en un solo golpe de voz. Mas está admitido 
que á la emisión Je una vocal determinada corresponde siempre una 
misma forma de la cavidad bucal, una misma disposición de las diversas 
partes de la boca De esta teoríi se infiere que si las vocales proferidas 
son dos, dos serán también las formas de la cavidad bucal, y tres si 
las vocales son tres. Se advierte, por ejemplo, la diversa disposición 
de la boca al proferir las sí!abas ci y cia. Consúltese á Donders, á Ga-
varret y á MüMer. 

1863. A c e p t a d a la definición de s í laba á que se ha hecho re-

ferencia, dec imos que cant idad de una sílaba es la duración d e 
su sonido. 

Se ha cons iderado como un idad de medida para va luar es ta 
can t idad , el t i empo que dura el sonido de una vocal sin a la rga r 
ni abreviar su pronunciación. 

1864. N o ha de confundirse la unidad de t i e m p o de q u e se 
acaba de hablar con la un idad silábica. Pa ra compu ta r el nú-
mero d e sí labas de que consta una pa labra hay q u e contar los 
golpes ó emisiones de voz que se escuchan en su pronunciación, 
y habrá t a n t a s s í labas como golpes ó emisiones de voz. 

1865. S e g ú n a lgunos g ramát i cos las sílabas por razón de su 
cant idad se dividen en breves y más breves, largas y más largas. 

L a sílaba breve dura un t i e m p o prosódico; la más breve me-
nos de un t i empo; la larga más d e uno, y la larga d e las más 
largas dos. D e suerte que la sílaba breve y la más larga es tán 
en la razón de u n o á dos. 

1866. N o sólo Sicilia, t ambién otros autores han estableci-
d o la relación de uno á dos ent re las sí labas breves y la rgas ; 
pero t ra tad is tas no menos respetables la han i m p u g n a d o vic 
tor iosamente . 

1867. No puede negarse que en la prolación de la vocal a sólo se 
percibe un sonido; es igualmente cierto que se prolonga un poco és-
te, si se apoya e.n la articulación b, y decimos ab; aun más se prolon-
ga en la combinación abs, y si sobre esta sílaba cayera el acento, sería 
todavía más larga. En las palabras áb-si-de, áb-si-da, la sílaba ab por 
ser tónica, vale dos tiempos, según los prosodistas, pero como por ser 
inversa también es larga, resulta que su pronunciación debe durar más 
de dos unidades de tiempo. 

En la palabra cambiáis la sí aba biáis vale tres unidades de tiempo, 
en fuerza del triptongo iai; pero á esta duración hay que añadir la co-
rrespondiente á la prolongación de la a tónica. Este ejemplo pone de 
resalto la diferencia que hay entre la unidad de tiempo prosódico y la 
unidad silábica; en biáis hay varías unidades de tiempo y una sola si-
lábica. 

1868. El acento enfático es nueva y eficaz demostración de que en 
una sola sílaba pueden percibirse varias unidades de tiempo prosódi-
co. Si alguien, por ejemplo, pregunta sorprendido: ¿yóoo¡> hace du-
rar esta sílaba directa simple más de dos tiempos prosódicos. Como 
se ve la mayor ó menor cantidad de las sílabas depende de su mate-
rial ortológico ó letras que las componen y del acento. 
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1869 Aun cuando la cantidad de las sílabas laigas sea perceptible 
en las sílabas inversas y en las mixtas, ya sean simples ó compues-
tas como iris y trans, poca influencia ejerce en el verso, que no se 
escande por unidades de tiempo, sino por unidades silábicas. Un in-
signe gramático observa que si en este verso : " De sus hijos la torpe 
avutarda" (Iriarte), en vez de la preposición D E pusiéramos TRAS, di-
ciendo: " T r a s sus hijos la torpe avutarda," aumentaría sin duda el 
uúmero de unidades de tiempo, puesto que TRAS es sílaba larga y D E 

es breve; sin embargo, no por esto se altérala medida del verso, pues 
como se ve el número de sílabas permanece el mismo. 

Se explica este hecho, si se atiende á la diferencia que hay entre 
una vocal larga y una vocal repetida. La primera es un solo sonido 
más ó menos prolongado que se produce en una sola emisión de la 
voz; en tanto que la vocal repetida, si lleva acento, se pronuncia en 
distintas emisiones del aliento sonoro, de donde resultan tantas síla-
bas cuantas vocales se repitan. 

1870. Prescindiendo de compu ta r a r i tmé t i camen te la canti-
dad de las sílabas, basta decir que según respetables prosodis-
tas, son breves las sílabas simples y las directas s imples ; son 
largas las directas compuestas , inversas s imples y compues tas , 
m i x t a s simples y compuestas ; son as imismo largas las sí labas 
en que aparecen d ip tongos ó t r ip tongos . L a duración de cada 
una de estas sí labas depende del n ú m e r o d e las ar t iculaciones 
y sonidos que ent ran á formarlas . 

C u a n d o se t ra te del acento se verá cómo influye éste en la 
cant idad de las sílabas. 

C A P Í T U L O I I . 

Del acento. 

1871. Se dis t inguen varias especies de acentos: el prosódico, 
el enfático, el patético, el nacional, el lógico y el oratorio. 

Del acento prosódico. 

1872. El acento prosódico es la maye r fuerza con que se pro-
nuncia de t e rminada sílaba de una palabra ó bien de un perío-
do prosódico. N o ha fa l tado quien con funda el acento , ya con 
la cant idad, ya con el tono. 

5' 3 

La can t idad , c o m o se sabe, es la duración del sonido; el tono 
es el lugar que cor responde á éste en la escala musical , y viene 
á ser una no ta de esa escala; el acento es la fuerza con que el 
sonido se produce . 

S e g u r a m e n t e d e la confusión del t ono con el acen to resultó 
que éste se dividiese en grave y agudo ; deb iendo me jo r dividir-
se en débil y fuerte. 

Mas como sea m u y difícil hacer olvidar té rminos técnicos 
que de mucho t i empo a t rás fo rman pa r t e d e la nomenc la tu ra 
g ramat ica l , seguiremos usando los adje t ivos grave y a g u d o , al 
hab lar del acen to prosódico; pero como s inónimos d e débil y 
fuerte. 

1873. T o d a s las sí labas de que consta u n a pa labra t ienen 
acento. D e ordinar io una sola sílaba lo t iene fuer te ; las d e m á s 
lo llevan débil; el acen to fuerte , según se acaba de decir , se lla-
ma a g u d o ; al débil se da el n o m b r e de grave. L a sí laba q u e 
t iene acen to fuerte , se l lama tónica; la que lo t iene débil, recibe 
el n o m b r e d e á tona . 

1874. Por razón del lugar que ocupa el acento, se dividen las 
pa labras en agudas , graves, esdrú ju las y sobreesdrúju las . 

L a s a g u d a s l levan el acen to fuer te en la úl t ima sílaba, como 
publicó; las graves lo t ienen en la penú l t ima , como publico; las 
esdrú ju las en la an tepenú l t ima , como público, y las sobreesdrú-
julas en cua lquiera d e las que preceden á la an tepenúl t ima , co-
mo págueseme. 

1875. Va r í a la intensidad del acen to agudo en pa labras ho-
mónimas; así se p ronunc ian con mayor fuerza las sí labas so, en 
y pa, en los verbos sóbre, éntre y para, que en las mismas vo 
ees cuando hacen oficio de preposiciones. 

1876. L a in tens idad del acen to a g u d o influye en la cant idad 
de la sílaba, la cual es larga cuando es tónica. 

1877. P u e d e ocurr ir que en una sola pa labra dos sílabas lle-
ven acen to a g u d o igua lmente fuerte. Nos ofrecen e jemplo de 
ello las voces compues ta s de dos pa labras íntegras , como déci-

moséptimo, que consta de dos esdrújulos, y destripaterrones que 
33 



se fo rma de dos pa labras g raves ó llanas. E n este caso se ha-
llan t ambién los adverb ios en mente c o m o buenamente, santa-
mente. 

1878. Lis vc-ces yuxtapuestas cuyo primer elemento componente 
es una voz ya alterada, llevan acentos agudos que no sen igualmente 
fueites. Á este número pertenecen ferrocarril y per niqutbrado,ferro y 
perni que son formas alteradas de f ierro y pierna llevan acento agudo 
menos fuerte que carril y quebrado. 

1879. En cuan to á las pa labras compues tas de voces g r iegas 
ó latinas, unas veces t ienen el acento más fuer te en la p r i m e r a 
par te y otras en la s e g u n d a ; lo llevan en la pr imera centrípeto, 
febrífugo, ventrílocuo, y se percibe en la segunda pa r t e d e las 
voces telegráma, monográma. 

1880. Quieren algunes prosodistas que la vocal principal de un dip-
tongo ó de un triptongo lleve siempre acento agudo, aunque menos 
fuerte que el predominante; por «jemplo, en la segunda a de la voz 
anunciador se percibe según ellos un acento menos fuerte que el corres-
pondiente á la sílaba dor. Las vocales que desempeñan oficio fonético 
menos importante se llaman serviles, y hacen respecto de la principal 
el papel de consonantes. 

Las voces sgudas, esdrújulas y sobreesdrújulas se acentúan con más 
fuerza que las graves. 

1881. L a s pa labras monos í labas que desempeñan d i fe ren tes 
oficios gramat ica les , llevan acen to agudo ó fuer te cuando es m á s 
al ta su je rarquía gramat ica l ; y su acen to es grave ó débil cuan-
do su papel es menos impor tan te . Por esta razón se oye acen-
to fuerte en las voces sé, ve rbo ; él, p r o n o m b r e ; sí, adverb io d e 
afirmación; y se percibe débil en de, preposición; se, p r o n o m b r e ; 
el, artículo; si, con junc ión condicional. 

1882. Si a t endemos al número de sílabas d e q u e consta la 

palabra y á su terminación, hay que hacer las observaciones si-

guientes : 
Los monosílabos llevan acen to a g u d o cuando d e s e m p e ñ a n 

oficio gramat ica l impor tan te . 
Pues, pospues to se pronuncia con mayor fuerza ó a p o y a t u r a 

que an tepues to ; v. g.: decía yo, pues; aun, es monos í labo cuan-
do se usa como palabra ponderat iva; v. g.: aun su padre lo acu-
sa; es disílabo agudo cuando se pospone al verbo y t iene el sig-

n iñeado de todavía, adverbio de t i e m p o ; v. g.: tu padre no lle-
ga aún. 

1883. L a s voces de dos ó más sílabas t e rminadas en a, e, o, 
por regla general son graves. Se excep túan por agudos los fu-
turos imperfec tos d e indicat ivo amará, temerá, partirá; la ter-
cera persona s ingular del pre tér i to perfec to de indicativo amó, 
temió, partió; la pr imera persona s ingular del pre tér i to perfecto 
de indicat ivo de la pr imera conjugac ión , como amé. O t r a s vo-
ces se excep túan por esdrújulas , como bárbaro, cántabro, cítara, 
milite. 

1884. L a s voces de dos ó más sílabas t e rminadas en i ó en u 
son agudas ; v. g.: temí,partí, alelí, borceguí, bisturí, baladí, alajú, 
Belcebú, etc. S e excep túan diócesi y espíritu por esdrú ju las ; tri-
bu es voz grave. 

1885. L a s pa labras de dos ó más sílabas t e rminadas en con-
sonan te son agudas ; las en 11 ó en s, más c o m u n m e n t e son gra-
ves. Pe r tenecen á este n ú m e r o las terceras personas de plural 
del presente , pre tér i to imperfec to y pretér i to perfecto de indi-
cativo; del p resen te de impera t ivo ; del presente, del pretér i to 
imperfec to y fu turo hipoté t ico s imple de sub jun t ivo ; v. g.: aman, 
amaban, amaron, amen, amaran, amatían, amasen, amaren. 

Son a g u d a s las segundas y terceras personas de los fu turos ; 
v. g.: amarás, amaréis, amarán y los nombres verbales en ón y 
en ión, como donación, prohibición, cerrazón, etc. 

De las personas t e rminadas en j son graves las segundas de 
s ingular del presente y pre tér i to imperfec to de ind ica t ivo ; del 
presente de subjunt ivo, del pre tér i to imperfec to de. subjunt ivo 
en sus t res formas, y finalmente del fu tu ro imper fec to amares, 
temieres,partieres. Son as imismo graves los plurales de los nom-
bres agudos t e rminados en vocal ó en consonante, como alelíes 
y corazones; t ambién son voces l lanas los plurales de pa labras 
graves que acaban en vocal, como musas y libros. 

1886. N o pueden ser esdrúju las las pa labras que ent re sus 
dos vocales ú l t imas llevan in terpues tas dos consonantes ó algu-
nas de las ar t iculaciones ch, i, 11, ñ, x, rr y z; se excep túan pó-



liza y Écija. T a m p o c o se comprenden en la regla d a d a las vo-
ces que t ienen in terpues tas en t re las dos vocales ú l t imas una 
l íquida y u n a l icuante, c o m o fúnebre, cátedra, Cántabro. 

Asimismo no son esdrú ju las las voces que en su ú l t ima ó pe-
núl t ima sí laba tuvieren a lgún diptongo, como audacia y consue-
lo. Serán, no obs tan te , esdrú ju las las personas de los verbos 
que t en iendo d ip tongo en la penúl t ima sílaba reciban un pro-
nombre enclítico, como apréciame, senténcienlo. Son t ambién es-
drú ju los los nombres compues tos de loquor que t ienen el dip-
tongo ito, como ventrílocuo y multílocuo. Alícuota es as imismo 
voz esdrújula . 

Del acento en los derivados gramaticales. 

1887. T o d o s los super la t ivos orgánicos t e rminados en érrimo, 
ésimo, istmo, son esdrúju los sin excepción; v. g.: integerrimo, agi-
lísimo, pésimo. 

1888. L o s n o m b r e s plurales conservan el acen to en la misma 
sí laba que los s ingulares , como se advier te en los sustant ivos 
plurales mésas, dicciones y exámenes, p rocedentes de mésa, dic-
ción y exámen. C o m o se ve, aun cuando el acen to persis ta en 
la misma sílaba, la índole prosódica d e la pa labra se m u d a en 
a lgunos casos ; y así las voces agudas se vuelven graves, y las 
graves t e r m i n a d a s en consonan te pasan á ser esdrújulas . 

D e la regla d a d a en este pár rafo hay que excep tua r á carácter 
y régimen, cuyos plurales son caractéres y regímenes, los cuales 
no llevan el acen to en la misma sílaba que sus respectivos sin-
gulares. 

1889. En la acentuación de los verbos hay que tener presentes las 
siguientes observaciones: 

Observación —En los presentes de indicativo y subjuntivo son gra-
ves todas las personas, así del singular como del plural, excepto la se-
gunda persona del número plural que es aguda; v. g. : amáis, teméis, 
partís, améis, temáis, partáis. De aquí se infiere que pronuncian mal 
los que hacen esdrújula la primera persona plural del presente de sub-
juntivo de algunos verbos, diciendo váyamos, hayamos, seamos, debien-
do decir: vayámos, hayámos, seamos. 

1890. Observación 2S—En el imperativo son graves ó llanas todas 

las personas, excepto la segunda que es aguda; v. g.: amad, temed, 
partid. 

1891. Observación 3^—Las personas del pretérito imperfecto de in-
dicativo, del pretérito imperfecto y del futuro hipotético simple de sub-
juntivo son graves, excepto la primera del plural que es esdrújula; v. g . : 
amábamos, amáramos, amaríamos, amásemos y amáremos. 

1892. Observación 4*—Las personas del pretérito perfecto de indi-
cativo son graves, excepto la primera y tercera de singular, que son 
agudas; v. g.: amé, cedí, partí; amó, cedió, partió. 

• 1893. Observación —Las personas del futuro simple de indicativo 
son agudas, excepto la primera de plural, que es grave; v. g. : amare-
mos, temeremos, partiremos. 

1894. Observación 6*—Los verbos terminado? en ear duplican la 
vocal e en el presente de subjuntivo y en el pretérito perfecto de indi-
cativo; por ser grave el presente de subjuntivo, descansa el acento agu-
do en la primera e: por lo contrario, deberá oirse el acento en la se-
gunda e, si el tiempo del verbo fuere el pretérito perfecto de indicati-
vo, cuya primera persona singular es voz aguda; y así se pronunciará 
yo pasé-e en el presente de subjuntivo, y yo pase-é en el pretérito per-
fecto de indicativo. 

1895. Observación 7*—Las tres personas del singular y la tercera del 
plural de los presentes de indicativo y subjuntivo; la segunda y terce-
ra de singular y tercera de plural del imperativo, llevan el acento en 
el elemento radical; á diferencia de las personas primera y segunda de 
plural que tienen acentuado el elemento temporal; como se nota en 
el siguiente verbo: á-mo, á-mas, á-ma, á-man, am-á-mos, am-á-isj 
ám-e, ám-es, ám-e, átn-en, am -é-mos, am-é-is; ám-a, ám-e, ám-en, 
am- é-mos, arn-ád. 

1896. Observación 8^—No consienten acento agudo en su elemen-
to radical el pretérito imperfecto, pretérito perfecto y futuro simple de 
indicativo; el pretérito imperfecto y futuro imperfecto de subjuntivo y 
el participio pasivo, sea cual fuere la conjugación á que pertenezca el 
verbo que se conjuga. Infiérese de aquí que pronuncian incorrecta-
mente los que dicen: 

cá-ia, cá-i, cá-isle. cá-imos, cáido, 
ié-ia, lé-i, lé-isle, lé-imos, lé-ido, 
ó-ia, ó-i, ó-iste, ó-imos, ó-ido, 

en vez de 
ca-ía, ca-í, ca-íste, ca-ímos, ca-ído, 
le-ía, le-í, le-íste, le-ímos, le-ído, 
o-ía, o-í, o-ísle, o-ímos, o-ído. 

1897. Observación 9^— Las personas de verbos terminados en iar 
llevan acentuada la radical i que va seguida de otra vocal, si también 
tiene acento agudo la vocal i en adjetivos y sustantivos que terminan 
en los sonidos concurrentes io, ia, y que coexisten con esos verbos; 
mas no llevarán acentuada tales personas dicha vocal, si tampoco fue-
re tónica en los sustantivos y adjetivos mencionado?. Las observacio-



nes hechas en este párrafo se refieren á las personas cuyo acento va en 
el elemento radical, y que han sido señaladas en el párrafo 1897, ob-
serv. 7^ Sirvan de ejemplo los verbos contenidos en la lista siguiente: 

Nombres. Verbos. 
Avío A\í-o-as-a-an-e-es-e-en. 
Odio Od\-o-as-a-an-e-es-e-en. 
Estudio Estúdi-o-as-a-an-e-es-e-en. . 
Prestigio Prestígi-0-a.r-a, etc. 
Sucio Ensúci-0-aj-a, etc. 
Limpio Límpi-0-aj-a , etc. 
Turbio Entúrb i - f -a j -a , etc. 
Recio Arréci-a-a¿-a, etc. 
Precio Apréci-0-aj-a, etc. 
Cambio Cámbi-o-as-a, etc. 
Encomio Encómi-0-a j -a , etc. 
Injuria Injúri-<?-a.r-a, etc. 
Lía (soga) L \ -o-as-a-an, etc. 
Remedio Remédi-o-aí-a-an, etc. 
Espacio Espáci-o-as-a-ati, etc. 
Fastidio Fastídi-o-aj-a-aw, etc. 
Envidio Envídi-0-aj -a-a«, etc. 
Presencia Presénci-o-as-a-an, etc. 
Anuncio Anúnci-o-as-a-an, etc. 
Diferencia Diferénci-o-as-a-an, etc. 
Beneficio ~&zxiz[ic\-o-as-a-an, etc. 
Calumnia Calúmni-o-as-a-an, etc. 
Evidencia Evidénci-0-a-aj-a«, etc. 1 

Agrio kgx\-o-as-a-an, etc. 
^ acío2 Vací-o-as-a-an, etc. 

* Medio Médi-a-a¿-a, etc. 
v ¡c io Víci-o-as-a, etc. 
Tapia Tápi-o-as-a, etc. 
Columpio Colúmpi-0-aj-a , etc. 
Agravio Agrávi-o-as-a, etc. 
Justicia Ajustíci-o-aj-a«, etc. 
Sentencia Senténci-0-a.r-a-a«, etc. 
Lidia Lídi-0-aí-a-a«, etc. 
Refugio Refugio (me), etc. 
Vendimia Vendími-o-a-r-a-a», etc. 
Desvarío Desvarí-o-ax-a-a«, etc. 

1 Algunos pronuncian evidencí-o, evidencí-as, etc. 
2 En Bretón de los Herreros se lee vacio, y así quiere Sicilia que se pro-

nuncie. Entre nosotros la pronunciación se ajusta á la ley general expues-
ta en el párrafo 1897 

Nombres. Verbos. 

Espía Espí-o-aj -a-a», e c. 
Escarpia Escárpi-a-úJ-a-aw. etc. 
Frío Enfr{-o-as-a-an, cíe. 

Excepciones. 

1898. Amplio Ampi {-o-as-a-an. 
Contràrio Contrar\-o-as-a-an 
Inventàrio Inventar í - f -a í -a-a«. 
Glòria Glor í -0-aj -a-a«. 
Vàrio Vàti-o-as-a-au. 

1899. A'ganos prosodistas quieren que se diga extasió, extasía, etc.; 
otros con más acierto pronuncian extasío, extasías, extasía, etc. Entre 
estos últimos se cuenta Bello. 

De rumi-ar deben salir rúm-io, rúm-ias, rúm-ia, etc., como se pue-
de comprobar con respetables autoridades; y no rum-ío-ías, como 
quieren Sicilia y Salvá. 

E-> dudosa la pronunciación de las personas del verbo historiar que 
contienen las vocales concurrentes io, ia, ie; algunos dicen: yo histo-
rio, tú histórias, etc. Me inclino á creer que es preferible decir histo-
rí-o, historí-as, historí-a, etc. ; á semejanza del verbo gloriar, también 
terminado en oriar, que se conjuga deshaciendo el diptongo en esta 
forma: glorí-o, glorí-as, glorí-a, etc. 

El uso se muestra indeciso en la acentuación de los presentes de 
indicativo, imperativo y subjuntivo del verbo ansiar. Enseñan Sicilia, 
Salvá, Amunátegui y Bello que se ha de pronunciar ànsio, ansias, an-
sie, ansies, etc., conservando el diptongo, y así escriben escritores no-
tables, como Bartolomé J. Gallardo, D. José Vargas y Ponce, Martí-
nez de la Rosa, D. Joaquín Lorenzo Vtllanuevay el Duque de Rivas. 
Por lo contrario, D. Antonio Alcalá Galiano dijo: " ese país que 
ansia lograr la unidad;" D. Antonio de Trueba: "ansian otros;" D. 
Tomás Rodríguez Rubí: " tanto convencerme ansia;" Núñez de 
Arce: "Subiendo en pos de la verdad que ansio." 

Z )rrilla, Espronceda, el Conde de Cheste y otros poetas escriben 
ànsio 6 ansio, según las exigencias del metro y de la rima. 

1900. Hay verbos, cuyo infinitivo termina en iar, que no coexis-
ten con sustantivos ni adjetivos que contengan las vocales concurren-
tes io, ia; la pronunciación de algunos de ellos no ofrece dificultad, 
como saciar y abreviar, cuyos presentes son sacio y abrevio; pero la de 
otros no se ha uniformado; tales son extasidrse, ya mencionado, filiar, 
afiliar que sigue al simple, y paliar derivado del latín pallium. 

Sicilia quiere que se diga: palio, palias, palia, e tc ; Bello cita la au-
toridad de D. Angel Saavedra en favor de palie. 

Ei mismo Sicilia conjuga el presente de filiar conservando el dip-



tongo en esta forma: filio, filias, filia; en cuanto al compuesto afiliar, 
debe guardar el diptongo, si seguimos á Bretón de los Herreros, que 
dijo: 

"Ora le afilie descreída secta." 

1901. Menos expuestas á excepciones están las siguientes reglas que 
fijan la pronunciación de los verbos terminados en uar.-

1902. Regla 1*—Si la terminación uar está precedida de có g, no 
se acentuará la u en las personas de ninguno de los presentes; por lo 
cual habrá que decir: anticuo, anticuas, anticua;promiscuo, promiscuas, 
promiscua; fraguo, fraguas, fragua. 

1903. Regla 2*—Los verbos en uar llevarán acentuada la u en las 
personas de todos los presentes, si está precedida la final uar de cual-
quiera consonante que no sean ni c ni g; y así se conjugará acentú-o, 
acentú-as, acentú- a, acenlú-an; gradú-o, gradú-as, gradú-a, gra-
dú-an. Las personas primera y segunda de plural llevan el acento en 
el elemento temporal; y así se dirá: acentu-á-mos, acenlu-á-is. 

1904. Los presentes de indicativo, imperativo y subjuntivo de los 
verbos terminados en ear tienen acentuada la ¿radical en las personas 
señaladas en el párrafo 1894, las cuales llevan el acento agudo en el 
elemento radical, como luego se advierte en el verbo desear, que se 
conjuga en esta forma: desé-o-as-a-an; desé-e-es-en. Infiérese de aquí 
que las formas correctas del verbo deline-ar en el subjuntivo son: de-
liné-e, deliné-es, delin'e-en, y serán incorrectas estas otras: deline-é, de-
line-és, deline-én. . 

1905. Los sustantivos y adjetivos graves ó esdrújulos terminados en 
vocal, al pluralizarse por el incremento de una s, conservan la índole 
prosódica del singular; y así citaras es esdrújulo lo mismo que el sin-
gular citara, y mesas es voz llana lo mismo que mesa. 

1906. Los diminutivos, aumentativos y despectivos, son graves si 
terminan en vocal, y agudos si acaban en consonante. Véanse los pá-
rrafos 965 y 972. 

1907. Si la palabra termina en dos vocales, y el acento ha de caer 
en una de ellas, hay que distinguir cuatro casos: cuando las dos voca-
les son plenas; cuando la primera es plena y la segunda tenue; cuan-
do la primera es tenue y la segunda es llena, y cuando las dos son 
tenues. 

1908. En casi todos los casos mencionados, el acento cae por lo 
común en la primera vocal. Comprueban esta doctrina en lo relativo 
al primer caso las voces siguientes: Bilbao, Wenceslao, Sinalóa, loa, 
canoa, sarao, mangoneo, ajetreo, meneo, tirléo, giganteo, aleteo, tic. 
_ 1909. Es excepción de esta regla la tercera persona singular del pre-

térito perfecto de indicativo de los verbos terminados en ear, como 
meneó y deseó. 

1910. Si las vocales concurrentes son plena y débil, descansa el 
acento en la primera, como se advierte en los ejemplos que siguen: 
ley, rey, soy, dóy, vóy, taray, hóy, Sináy. Este nombre propio tiene ade-
más las formas siguientes: Sinaí, Sinay, Sina y Sin,i. 

1911. Pasa el acento á la vocal débil en la primera persona de sin-
gular del pretérito perfecto de indicativo de los verbos terminados en 
eer, eiryoir, como crei, lei, reí, trasoí. 

1912. En el tercer caso, es frecuente que el acento esté en la vocal 
prepositiva; sirvan de ejemplo: frío, brío, tío, mío, lío, pío, púa. 

1913. Dentro de este tercer caso hay que distinguir aquel en que 
las dos vocales concurrentes van precedidas de otra sílaba, la cual fre-
cuentemente reclama para sí el acento; sirvan de ejemplo las personas 
de los verbos terminados en iar y en uar, y que según lo dicho en el 
párrafo 1897 y en el. 1902, regla llevan el acento agudo antes de 
las vocales concurrentes io, ia, uo, ua; confirman también esta doctri-
na nombres como justicia, sentencia, genio, milicia y muchos otros. 

1914. No tiene fuerza esta regla si se trata de las personas pertene-
cientes al pretérito imperfecto y al perfecto de indicativo, corno pren-
dí-a, dec-ía, part-'ui, prend-ió, parl-ió, ó á la forma ria del pospreté-
rito del mismo modo; v. g.: amar-ía, prender-ía, partir-ía. También 
se oye el acento en la vocal débil prepositiva de las palabras siguien-
tes: impío, vacío, rocío, falúa, ganzúa; en las derivadas que terminan en 
ía ó ería y que denotan profesión, como abogacía; taller, como carpin-
tería; lugar en que se fabrica ó expende lo que expresa el primitivo, 
como aceitería, peletería; conjunto de personas ó cosas, como clerecía, 
estantería. Tedas estas voces se ajustan á lo dicho en él párrafo 1912. 

1915. Cuando son débiles ó tenues las dos vocales concurrentes fi-
nales, el acento por lo común va en. la segunda; confirman esta doc-
trina formas verbales, como fui, influí, concluí, y nombres como Rui, 
benjuí, menjuí; se cuentan como excepciones, por llevar el acento en la 
primera vocal, las palabras múy, cucúy, Túi y Espelúi. 

Hemos considerado en el párrafo que precede el caso en que las 
vocales concurrentes se hallan en fin de dicción; toca ahora investigar 
qué lugar corresponde al acento, cuando las vocales concurrentes no 
sean finales. 

1916. En este caso hay tendencia muy marcada en nuestra lengua 
á acentuar la primera, si esta fuere plena, y la inmediata débil. Sir-
van de ejemplo las voces àura, arcaico, áurea, áulico, càuto, reina, rei-
no, treinta. 

La tendencia á esta'acentuación no puede elevarse á la categoría de 
ley fonética; puesto que son muy numerosos los casos en que el acen-
to se halla en la segunda vocal. 

1917. Prevalece esta acentuación en los nombres terminados en is-
mo. como arcaísmo, ateísmo, politeísmo, leísmo, heroísmo; en los termi-
nados en isla, como heroísta, ateísta, politeísta; zn los acabados en nía, 
como heroína; en los plurales de nombres agudos como laúdes plural 
de laúd, á diferencia de láudes hora canónica; ataúdes, raices; en ver-
bos compuestos cuyo prefijo rehusa el acento, como rehúso, reúno, 
rehúyo, etc. 

Tambiért se oye acentuada la vocal débil pospuesta en las siguien-
tes voces: Eloísa, Ataúlfo, balaùstre, baraúnda, saúco, bilbaíno, vizcaí-
no-, en las tres personas de singular y tercera de plural de los presen-
tes de indicativo y subjuntivo y en la segunda y tercera de singular y 



tercera de plural del impeiativo de verbos en izar derivados de adjeti-
vos terminajos en áico, áica, como judaizar y hebralzar que se conju-
gan así: jud-aizo, juJ-ahas-aíza-aízan; hebr-aizo, hebr-aízas, hebr-aí-
za, hebr-aízan. 

1918. Si concurren las débiles i, u, el acento descansa en la i pos-
positiva, como en ku-í-da, cu-i-la, ru-í-do, instru-i-do. 

Del acento etimológico. 

1919. L a sílaba acen tuada es el núcleo de la pa labra y su 
e lemento más pers is tente . 

Confi rma esto ú l t imo la lengua castel lana q u e ha conserva-
do el acento la t ino en la misma sílaba en que lo t iene la voz 
primitiva. 

1920. Los sustant ivos derivados de nombres de la pr imera 
declinación t ienen acen tuada la misma sílaba que el nominat i -
vo; por e j emplo musa; los que vienen d e parisí labos de la 2 a , 
3®, 4 a ó 5a declinación gua rdan el acen to del nomina t ivo lat ino. 
Los q u e toman su origen d e imparis í labos per tenecientes á la 
2 a ó 3a declinación t ienen acen tuada la misma sílaba que lleva 
acento en el abla t ivo lat ino; y así d e mísero, timóre, honóre, la-
bóre, nacen mísero, temor, honor, labor. 

L o s superlat ivos castel lanos son esdrújulos, á manera de los 
latinos. 

1921. Son excepción d e la ley prosódica establecida los pre-
sentes de indicat ivo y de sub jun t ivo d e a lgunos verbos, c o m o 
índico, éxplico, impero, increpo y o t ros más, q u e son esdrúju los 
en lat ín, y en castel lano son voces graves. 

1922. Los vocablos castel lanos procedentes del griego, en su 
m a y o r pa r t e nos han l legado por conduc to de la lengua latina, 
y salvas las excepciones que d a r e m o s á conocer, los recibimos 
y conservamos con la prosodia de esa ú l t ima l engua . 1 

1 Según hacen notar doctos filólogos, para arreglar á la prosodia lati-
na las voces griegas que no se ajustaban á ella, se observaron dos proce-
dimientos; ó bien se alteró la cantidad de la sílaba, ó se mudó de lugar el 
acento. Esto último se practicó hasta el tiempo de Cicerón; en el período 
del reinado de Augusto se hacía ya una, ya otra modificación; en la época 
del Renacimiento se mudaba de lugar el acento. 

1923. Aun cuando la cant idad y el acento son cosas diversas 
en latín, se relacionan de mane ra que de la pr imera depende la 
colocación del segundo. Si en pa labras de dos ó más sílabas la 
penú l t ima es larga, esta recibe el acento; mas si fuere breve lo 
llevará la an tepenú l t ima . 

1924. Atendiendo al origen griego ó latino de las palabras, se fija 
su índole prosódica conforme á las siguientes observaciones: (a son 
esdrújulas las dicciones terminadas en ada, ade, ide, procedentes de pa-
labras griegas que tienen por finales las sílabas as ó is, como década 
(del g. dekas); pirámide (del g. piramis), y nómade (del g. nomas); b) 
los compuestos terminados en céfalo; v. g. : acéfalo); c) los que aca-
ban en crono; v. g. : isócrono; d) en dolo, dota; v. g.: antidoto y anécdo-
ta; e) en fago; v. g. : esófago; f ) trifilo (d. de/ /« '« , amar), v. g. : bi-
bliófilo; g) en ógico; v. g.: cronológico; h) en ámico, v. g.: dinámico; ta 
ático, v. g.: simpático; i) en ope, v. g. : antílope; j ) en oico, v. g.: dioi-
co; l) en ógamo, ógama; v. g. : polígamo, criptógamo; m) en fisis, v. g.: 
apófisis; n) en foro, fora, v. g.: electróforo, éforo, Telésforo, 1 ánfo-
ra; en gono, v. g . : polígono, exágono; ñ) en grafo, grafe, v. g.: calí-
grafo, polígrafo, epígrafe; o) en geno, v. g. : oxígeno, hidrógeno; p) en 
lisis, v. g.: análisis, parálisis;8 q) en crata, v. g.: autócrata, demócra-
ta; r) en igero, v. g.: alígero; rr) en ífero, v. g.: pestífero; s) en logo, 
v. g.: filólogo; en metro, metra, v. g.: miriámetro, geómetra; t) en no-
mo, noma, v. g. : astrónomo, autónomo, autónoma; en odo, y. g.: éxo-
do, período; u) en ánimo, v. g. : anónimo, homónimo; v) en poli, 
v. g. : metrópoli; en ptero, v. g.: coleóptero; x)en tesis, v .g . : próste-
sis, síntesis, antítesis, hipótesis. 

1925. Son graves los nombres siguientes: los terminados en ¡la;. 
v. g.: dinamita, antracita; en orama, v. g. : diorama, panorama; en 
uro, v. g. : cloruro; en opsis, v. g.: sinopsis; en filo, d. de phyllon, ho-
ja, v. g.: difílo, trifilo; en filo, v. g.: clorofito; en glotis, glolo, glota, 
v. g.: epiglotis, poligloto, poliglota; los nombres propios en medes, 
v. g.: Diomédes, Ganimédes, Nicomédes, Arquimédes; 3 los nombres 
propios en ulo, derivados de latinos en ullus; v. g.: Tibúlo, Católo, 
Lucúlo. Todos estos nombres vienen de los latinos Tibúllus, Catú-
11 us, Lucúllus, cuya penúltima sílaba es larga, por preceder á letra 
doble, y por lo mismo pide que en ella cargue el acento; mas como 

La voz metamorfosis que en griego es proparoxítona ó esdrújula, al pa-
sar al latín se hizo grave, é igual índole prosódica tiene en castellano, á 
pesar de que muchos la hacen esdrújula. Esta palabra-es ejemplo del cam-
bio de lugar del acento, de que se acaba de hablar. 

1 Aunque en griego es voz grave, pasó al latín como esdrújula, y así 
se pronuncia generalmente en español. 

2 Es grave electrólisis. 
3 Por uso general se dice Arquimedes. Esta pronunciación se halla en-

tre nosotros tan extendida que será muy difícil modificarla. 



el castellano sigue al latín en la acentuación de sus palabra-, las cita-
das deben ser graves. Esto, no obstante, el Marqués de Morante es-
cribe Lúculo, en lo cual no es consecuente consigo mismo, puesto que 
antes ha hecho graves los nombres Catúlo y Ttbúlo. 

También son graves los siguientes nombres propios: Eufrátes, Mi-
tridátes, Aníbal, Atíla, Cleopátra, Esquilo, Leónidas, Pegáso, Proser-
pina. D. Andrés Bello dice á este propósito lo siguiente: "Los nom-
bres propios y patronímicos en ida, ides, soná veces esdrújulos y á ve-
ces graves, siguiendo en uno y otro caso la acentuación latina. Por 
ejemplo, son graves Aristídes, 1 atrída, heraclída, y esdrújulos Tucí-
dides, Eurípides, Meónides." Por último, son graves los nombres 
Aristípo, Menípo, Lisípo y Filípo. 

Son graves los nombres terminados en ma de origen griego; v. g. : 
entimema, dilema, epiquerema, y otros más; se exceptúa síntoma por es-
drújulo. 

1926. Se dividen en dos grupos los nombres terminados en ia de 
procedencia griega ó latina: los unos llevan acento agudo fuerte en la 
1 prepositiva, y otros tienen el acento en la sílaba anterior; unos y otros 
son voces graves. 

Cae el acento en la sílaba anterior á las vocales concurrentes en los 
nombres de origen griego terminados en agogía, 2 algia, cracia, demia, 
/agía, gamia, mancia, odia, opsia, pepsia, plastia, sepsia, tipia, iurgía. 
birvan de ejemplo las siguientes voces: demagogia, gastralgia, autocra-
cia, epidemia, disfágia, 3 poligamia, nigromancia, prosodia, salmódia, 
rapsodia, 4 dispepsia, aulópsia, autoplástia, galvanoplastia, estereotipia, 
liturgia. 

1927. Lleva el acento agudo la / prepositiva de los nombres termi-
nados en ía de origen griego ó latino, cuando admiten estos nombres 
las siguientes pseudodesinencias: arquía, fonía, gonía, grafía, manía, 
nomia, logia (d. de logos), logia (d. de lego), patía, sofía y tonía; co-
mo ejemplos se ponen á continuación los nombres que siguen - anar-
quía, monarquía, afonía, sinfonía, geografía, telegrafía, teogonia, teolo-

1 Hacen grave este nombre Bello, Cuervo, Bartolomé L. de Argensola 
Lope, D. Raimundo Miguel, el Marqués de Morante y otros más; por lo con-
trario, lo pronuncian como esdrújulo D. Antonio de Capmani. D. Alberto 
Lista, D. Antonio Rauz Romanillos, D. Roque Barcia, D. Nicolás María 
Serrano y García Icazbalceta; Lope algunas veces lo hacía esdrújulo. 

Por otra parte, entre nosotros está tan generalizada la pronunciación 
de esta voz como esdrújula, que sin duda prevalecerá sobre la otra 

2 La Academia escribe pedagogía, y Bello pedagogía: esta última pro-
nunciación parece preferible, puesto que la misma Academia escribe de,na-
gogia y no demagogia. 

3 Debe también pronunciarse antropofagia, al modo que se dice dis-
fágia; la Academia acentúa esta última voz en la « penúltima. Antropo-
fagia cuenta con el apoyo de gramáticos insignes como Bello y Monlau; la 
Academia escribe en su diccionario antropofagia. 

4 Melodía es excepción. 

gía, antologíi. astronomía, autonomía, antipatía, filosofía, teosofía, mo-
notonía, atonía. 

1928. El acento nacional mencionado en otro lugar es la modula-
ción especial que cuando hablan dan á la voz los individuos de cada 
nación, región ó comarca. Este acento hace que se distinga, por ejem-
plo, un francés de un español, y éste de un italiano. 

El acento enfático es la modulación especial que damos á la voz, se-
gún son los afectos ó conceptos que significamos por medio de la pa-
labra. Coll y Vehi le llama acento expresivo. 

La misma frase puede ser empleada sin alteración alguna ni en sus 
palabras, ni en su estructura sintáctica, para expresar enojo, ironía ó 
cariño; para narrar ó afirmar simplemente un hecho, ó para mostrar 
extrañeza, sorpresa ó admiración. 

En este acento estriba que se advierta la intención que encierran lo-
cuciones ó palabras, que proferidas ó leídas sin la entonación debida, 
nada descubren fuera del sentido obvio que les corresponde. 

Cuando el acento enfático revela afectos y emociones se llama tam-
bién patético, y será lógico cuando fije el valor de una expresión con-
siderada desde el punto de vista puramente intelectual. 

C A P Í T U L O I I I . 

Del cómputo de las sílabas. 

1929. E l n ú m e r o de sílabas de cada pa labra depende del nú-

mero de vocales que ent ran en ella y de la manera de pronun-

ciarlas. 

C u a n d o ocurren consecutivas varias vocales, se pronuncian 

de un solo golpe, si fo rman d ip tongos ó t r ip tongos, ó si se con-

t raen por s inalefa en una sola sílaba. 

Pe ro como no s iempre t iene cabida la sinalefa, ni s iempre re-

sultan d ip tongos ó t r ip tongos de la reunión de dos ó t res voca-

les, p a r a compu ta r el n ú m e r o de sílabas d e que se compone una 

palabra, es preciso fijar cuándo ha de sonar s e p a r a d a m e n t e ca-

da una de las vocales consecutivas, y cuándo se han de p ronun-

ciar juntas . 

1930. L a s vocales consecutivas que hacen pa r t e de una pa-

labra se l laman vocales concurrentes . 
Para resolver cuándo estas vocales se han de pronunciar su-

cesiva y c u á n d o s imul táneamente , hay que t o m a r en cuen ta su 



el castellano sigue al latín en la acentuación de sus palabra-, las cita-
das deben ser graves. Esto, no obstante, el Marqués de Morante es-
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mo ejemplos se ponen á continuación los nombres que siguen - anar-
quía, monarquía, afonía, sinfonía, geografía, telegrafía, teogonia, teolo-

1 Hacen grave este nombre Bello, Cuervo, Bartolomé L. de Argensola 
Lope, D. Raimundo Miguel, el Marqués de Morante y otros más; por lo con-
trario, lo pronuncian como esdrújulo D. Antonio de Capmani. D. Alberto 
Lista, D. Antonio Rauz Romanillos, D. Roque Barcia, D. Nicolás María 
Serrano y García Icazbalceta; Lope algunas veces lo hacía esdrújulo. 

Por otra parte, entre nosotros está tan generalizada la pronunciación 
de esta voz como esdrújula, que sin duda prevalecerá sobre la otra 

2 La Academia escribe pedagogía, y Bello pedagogía: esta última pro-
nunciación parece preferible, puesto que la misma Academia escribe de,na-
gogia y no demagogia. 

3 Debe también pronunciarse antropofagia, al modo que se dice dis-
fagia; la Academia acentúa esta última voz en la « penúltima. Antropo-
fagia cuenta con el apoyo de gramáticos insignes como Bello y Monlau; la 
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nación, región ó comarca. Este acento hace que se distinga, por ejem-
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gún son los afectos ó conceptos que significamos por medio de la pa-
labra. Coll y Vehi le llama acento expresivo. 

La misma frase puede ser empleada sin alteración alguna ni en sus 
palabras, ni en su estructura sintáctica, para expresar enojo, ironía ó 
cariño; para narrar ó afirmar simplemente un hecho, ó para mostrar 
extrañeza, sorpresa ó admiración. 

En este acento estriba que se advierta la intención que encierran lo-
cuciones ó palabras, que proferidas ó leídas sin la entonación debida, 
nada descubren fuera del sentido obvio que les corresponde. 

Cuando el acento enfático revela afectos y emociones se llama tam-
bién patético, y será lógico cuando fije el valor de una expresión con-
siderada desde el punto de vista puramente intelectual. 

C A P Í T U L O I I I . 

Del cómputo de las sílabas. 

1929. E l n ú m e r o de sílabas de cada pa labra depende del nú-

mero de vocales que ent ran en ella y de la manera de pronun-

ciarlas. 

C u a n d o ocurren consecutivas varias vocales, se pronuncian 

de un solo golpe, si fo rman d ip tongos ó t r ip tongos, ó si se con-

t raen por s inalefa en una sola sílaba. 

Pe ro como no s iempre t iene cabida la sinalefa, ni s iempre re-

sultan d ip tongos ó t r ip tongos de la reunión de dos ó t res voca-

les, p a r a compu ta r el n ú m e r o de sílabas d e que se compone una 

palabra, es preciso fijar cuándo ha de sonar s e p a r a d a m e n t e ca-

da una de las vocales consecutivas, y cuándo se han de p ronun-

ciar juntas . 

1930. L a s vocales consecutivas que hacen pa r t e de una pa-

labra se l laman vocales concurrentes . 
Para resolver cuándo estas vocales se han de pronunciar su-

cesiva y c u á n d o s imul táneamente , hay que t o m a r en cuen ta su 



g r a d o de sonoridad, según que son plenas ó tenues ; debe aten 
derse al lugar que les toca ocupar, según que la plena p recede 
á la débil ó la débil á la plena; por últ imo, debe tomarse en 
consideración el lugar d o n d e se halla el acento , que ya puede 
preceder á la combinación d e las vocales, ó bien seguirla, ó fi-
na lmen te descansar en ella. Pa ra saber en qué vocal debe des-
cansar el acento, consúltese lo dicho en el capí tu lo I I . 

T a m b i é n se ofrece la combinación que resul ta de repet i r una 
misma vocal, como a en Saavedra, e en creer, i e n f r i í s i m o , o en 
loor y u en duunvirato. 

Vocales plenas concurrentes. 

I93I- Q u e d a y a dicho que dos vocales plenas por su na tu ra -
leza no fo rman d ip tongo . 

1932. Según insignes prosodis tas dos vocales fuer tes pueden 
d ip tongarse , cuando el a cen to cae an tes ó después de d ichas vo-
cales; sirvan de e j emplo las voces siguientes: beatério, Laocónia, 
beatífico, línea, héroe. 

L a d ip tongación es fácil en el p resen te caso, por la af inidad 
de la e con la débil i y d e la o con la u. 

1933- Si el acen to cae en a lguna de las dos vocales plenas, 
por regla general n o h a b r á d ip tongo , c o m o se advier te en las 
pa labras caóba, maéstro, toálla, poéta, león, loar, leamos, bóa, lóa, 
créo. 

1934- Sin e m b a r g o los poe tas por sinéresis han p ronunc iado 
en una sola sí laba a lgunas de las combinaciones anteriores, ha-
ciendo monosí labas las voces cae, caos, trae y sea; s irvan de com-
probación los s iguientes versos c i tados por D. Miguel A n t o n i o 
Caro : 1 

"Caos de los unos ; de los otros nada.» (Calderón) ; -Trae ya 
escrita en el rostro la sentencia.," ( C a l d e r ó n ) ; " Dios c u a n d o 
vencemos | Vence; >• el h o m b r e cae, cuando caemos.» 

1 Al escribir esta parte del presente libro he tenido á la vista así los 
apéndices y notas que puso á la Ortología de D. Andrés Bello el emirente 
sabio citado arriba, como el mismo texto anotado. 

1935. E n fin de verso no puede admit i rse esta sinéresis. 
1936. A u n cuando el acento caiga fuera de las dos vocales 

p lenas concurrentes , no formarán éstas d ip tongo, si una de ellas 
es prefi jo y la otra per tenece al o t ro e lemento de la voz com-
puesta ; v. g.: ahondar , ahorcar, « I w m a r . 

Vocales concurrentes plena y tenue. 

1937. Si una de las vocales concurrentes es p lena y la o t ra 
débil, se d ip tongan en los casos s iguientes : a) cuando ocurren 
después de la sí laba acen tuada , como en Asia, ócio, iglésia; b) 
cuando ocurren antes de la sílaba acentuada; v. g.: airádo, oi-
dor; c) se d ip tonga vocal plena acen tuada combinada con dé-
bil; v. g.: óigo, trdigo, caigo; d) fo rman d ip tongo las combinacio-
nes ué, ié, p rocedentes de ó, / a c e n t u a d a s en las voces pr imit ivas 
latinas, c o m o suerte, muerte, fuerte, diente, f o rmadas sobre los 
ablativos latinos-sorte, morte, forte y dente-, e) cuando la vocal 
débil es a tenuación de una consonante , como caudal, deuda y 
caudillo, p rocedentes de cabdal, debda y cabdillo; por o t ra par-
te, caudal y caudillo quedan comprend idos en el caso b) de es te 
p á r r a f o . / ) Las combinaciones au, eu, d ip tongadas en latín, t am-
bién se d ip tongan en las pa labras castel lanas procedentes d e 
voces la t inas; v. g.: Europa, áureo. 

1938. No forma d ip tongo vocal débil con vocal llena: a) si el 

acen to cae en la débil , sea que se a n t e p o n g a ó que se pospon-

ga á la plena; comprueban esta doc t r ina los s iguientes e jemplos : 

decía, tenía, alegría, continúa, fluctúa, balaùstre, baraúnda, baúl, 
ataúd, etíope, período, zodíaco. 

b) Pueden no formar d ip tongo vocal plena y vocal débil, si 

es tán separadas en latín por consonan te , como para íso de pa-

r a ^ , raíz de radix, oído de audito, fiel d e f i d e l i s , cruel d e c r u -
delis. Sin embargo , hay d ip tongo en reina de regina y en al-

gunas otras voces, por haber re t rocedido el a cen to á la vocal 

plena. 
c) T a m p o c o fo rman d ip tongo , si en una voz compues ta una 



de las vocales per tenece al pref i jo y la otra á la voz s imple; 
v. g.: re-ú-no, te-húyo, re-integro. ( V é a s e la Gramát ica de la 
Real Academia) . 

d) Según la misma doc ta Corporación no se d ip tongan dé -
bil y plena, si la débil es llena en la pa labra lat ina de d o n d e 
viene la voz castel lana; y así no h a y d i p t o n g o en criatura que 
se deriva del latín creatura. 

e) Si la vocal débil en su origen latino no forma d ip tongo, 
según la Real A c a d e m i a t a m p o c o lo fo rma en castel lano; y así 
por no haber d i p t o n g o en el verbo latino variare, t a m p o c o lo 
h a y en el castel lano variar. 

f ) N o fo rmará d ip tongo la vocal plena con la débi l , si la pri-
mera per tenece al t ema radical y la s egunda al incremento de 
la palabra , por esta razón no hay d ip tongo en las voces deriva-
das t e rminadas en ible, ismo, ista, ido, ida, como creíble, ateís-
mo, ateísta, heroísmo, egoísmo, oído, calda. 

A d e m á s es inaceptable el d ip tongo por la presencia de una 
tenue acen tuada . 

g) N o se d ip tongan a i en a lgunos adje t ivos gentilicios ter-
minados en aíno, como vizcaíno, alcalalno, bilbaíno. 

T a h ú r es disílabo. 

Según algunos son esdrújulos los vocablos procedentes del griego 
terminados en taco como afrodisiaco, cardiaco, celíaco, genctliaco, pul-
moniaco, etc. ' b ' 7 

Dos vocales concurrentes débiles. 

1939- Si el acen to descansa en la pr imera de las dos vocales 
débiles, fo rman éstas d ip tongo, como en míy. A s í se p ronun-
ciaron en lo ant iguo, según Bello, cuido, descúido y cuita. 

1940. Según el m i smo prosodista , dos vocales débiles se re-
ducen también á una sola sílaba, cuando el acento se oye en la 
segunda vocal, como en las voces cuido, culta, ruina, ruido, etc. 
Mas en este caso fác i lmente se desata el d iptongo, en fuerza d e 
la diéresis. 

Pero si las vocales uí per tenecen á dist intos e lementos de un 

verbo, la pronunciac ión es varia: en fui hay d ip tongo indisolu-
ble, y no lo hay según algunos prosodis tas en hu-í. Quizá la 
diferencia estr iba en la atracción q u e ejerce la / d e f u i sobre las 
dos vocales inmedia tas . 

1941. F i n a l m e n t e si las dos vocales débiles ocurren an tes de 
la sílaba acen tuada deberán diptongarse ; sirvan de e jemplo ciu-
dád, cuidádo y diutúrno. 

De las vocales duplicadas. 

1942. E n el pá r ra fo 1869 se ha fijado la diferencia que me-
dia ent re la pronunciación d e una vocal repet ida ó dupl icada y 
la misma vocal cuando su cant idad es larga. M a s si las vocales 
dupl icadas ocurren fuera del lugar del acento, se pronunciarán 
como si la una fuera prolongación de la otra y no c o m o dos sí-
labas d is t in tas ; así se oyen la a y la e en Saavédra y creedéras. 
U n a y otra vocal se perciben c la ramente , aun cuando se pro-
fieran en un solo golpe de voz. 

1943. Sicilia quiere que toda vocal duplicada, cuando se pronun-
cia como vocal larga, se tenga por diptongo; Caro, á quien segui-
mos, piensa lo contrario, porque el diptongo no es un sonido puro; 
antes resulta de dos vocales distintas, de las cuales una es llamada 
servil. 

1944 Confirman el cómputo de sílabas de que se habla en el pá-
rrafo 1942 los siguientes versos citados por Caro: 

"Logres Saavédra con certera mano." (Gallego). 
"Horacio, lo creerás? Graves doctores." 

(Menéndez y Pelayo). 
1945. Si una de las vocales recibe el acento, és tas fo rman dos 

sílabas, como luego se advier te en las pa labras azahár, albahá-
ca, lé-es, le-ér, piísimo, friísimo, cohorte, alcohól. 

De los triptongos. 

J946. E n el pá r ra fo 1823 q u e d a expl icado qué se en t iende 
por t r ip tongo y cuáles son los de uso más frecuente. 

Como ya se ha exp l icado el t r ip tongo consta de una vocal 
plena ent re dos débiles. 



1947- Si el acen to cae en la s egunda vocal, y las tres son ple-
nas, resultan t res sí labas dist intas, c o m o en pase-á-os. E n efec-
to, e á no forman d ip tongo, según lo dicho en el pár rafo 1933 
y á o t a m p o c o lo fo rmarán en fuerza de la misma doc t r ina ci-
tada . 

1948. Si el acen to cae en la p r imera vocal, y se halla coloca-
da una plena ent re dos débiles, no resul tará t r ip tongo; por e j em-
plo en par t i r tais, i a no se d i p t o n g a n , conforme á lo e x p u e s t o 
en el pár rafo 1938, a); a i se p ronunc ian en una sola emisión 
de la voz (1937, a); por t a n t o resul tan en par-ti-rí-ais cua-
t ro sílabas. E n apreciéis las vocales i e i se funden en u n a so-
la pronunciación, porque ié resulta d ip tongo (1937, c); ade-
más éi es d ip tongo conforme á lo d icho allí mismo; luego las 
tres vocales deben fundi rse en una sola sílaba y fo rmar trip-
tongo. 

C A P Í T U L O IV. 

De la Eufonía y Ritmo. 
1949. Eufonía vale lo mismo que buen sonido. Es notorio q u e 

la lengua caste l lana es una de las más armoniosas y musica-
les, en términos de que la eufonía es en ella excelencia carac-
terística. 

Muchos son los e lementos que combinados producen voces, 
expres iones y per íodos gratos al oído. Á ello cont r ibuye la ad-
mirable proporción con que se combinan las vocales, ya plenas, 
ya tenues, con las consonantes suaves, medias y fuer tes ; la mo-
vilidad del acen to prosódico; la feliz distribución de las voces 
agudas, graves, esdrú ju las y sobreesdrújulas , de fo rma que las 
graves abunden más que las a g u d a s , y éstas más que las esdrú-
julas y sob reesd rú ju l a s ; la ace r tada combinación de las voces 
de una sí laba, de dos y aun de t res con las polisílabas; la liber-
tad de nuestra s in taxis que permi te colocar las pa labras y miem • 
bros de período en d o n d e más conviene, para que la cláusula 
resulte llena y a rmoniosa ; todo es to ayudado del a ce r t ado es-

cogimiento de las pa labras y expresiones, y de las pausas , cor-
tes é inflexiones de la voz háb i lmente mane jada . 

1950. La armonía imitativa, como lo indica su nombre, remeda so-
nidos ó ruidos, y tal imitación se llama onomatopeya. Son ejemplos 
de onomatopeya los siguientes versos : 

"El rodar de las ruedas de los carros." ( Carpió); "Horrísono fra-
gor de ronco trueno." 

1951. Hay otra armonía imitativa de mayor entidad que la onoma-
topeya de que se acaba de hablar; consiste en una perfecta correspon-
dencia entre la índole del pensamiento y la estructura de la frase; en-
tre la idea y la dicción; lenta ó rápida, variada ó monótona, robusta 
ó desmayada, sorda ó sonora, según la naturaleza de las ideas, afectos 
é imágenes que en ella encarnan. 

1952. L a armonía , así en prosa como en verso, es tr iba prin-
c ipa lmente en el r i tmo. 

1953. El r i tmo cons iderado en general , nace de sonidos y t am-
bién de movimientos simétricos percibidos á intervalos iguales; 
y así es rí tmica la marcha que se e jecuta al compás de toques 
mili tares; r í tmicos son t ambién los movimientos del péndulo ; 
el flujo y reflujo del mar y el giro de los astros que se reprodu-
ce cons tan te y pér iódicamente . 

1954. T a n t o en la música c o m o en el l engua je el r i tmo resul-
t a de la sucesión a l te rnat iva de sonidos y pausas ó can t idades 
de silencio. 

1955. E n el l engua je hay que dis t inguir r i tmo d e t i empo y 
r i tmo de acento. El primero, esto es, el de t i empo, resulta de 
la feliz combinación de voces de una sola sílaba, de dos y aun 
d e tres con polisílabas den t ro de la frase ó período, y de sílabas 
largas con sílabas breves den t ro de la palabra . 

1956. El r i tmo de acen to proviene del concierto g r a t o al oído 
de voces graves y agudas con esdrú ju las y sobreesdrújulas , ó 
bien de la sucesión de sí labas á tonas y tónicas. 

1957. No es fácil formular las leyes precisas á que deben sujetarse 
en prosa los ritmos de tiempo y de acento; porque no es dable redu-
cir á número fijo, ni las sílabas ya largas, ya breves de que consta ca-
da palabra, ni las palabras de que ha de constar cada período, ni final-
mente los acentos predominantes que consiente cada período sintác-
tico; puesto que tampoco puede encerrarse la extensión de éste dentro 
de iímites precisos é infranqueables. 



1947- Si el acen to cae en la s egunda vocal, y las tres son ple-
nas, resultan t res sí labas dist intas, c o m o en pase-á-os. E n efec-
to, e á no forman d ip tongo, según lo dicho en el pár rafo 1933 
y á o t a m p o c o lo fo rmarán en fuerza de la misma doc t r ina ci-
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da una plena ent re dos débiles, no resul tará t r ip tongo; por e j em-
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en el pár rafo 1938, a); a i se p ronunc ian en una sola emisión 
de la voz (1937, a); por t a n t o resul tan en par-ti-rí-ais cua-
t ro sílabas. E n apreciéis las vocales i e i se funden en u n a so-
la pronunciación, porque ié resulta d ip tongo (1937, c); ade-
más éi es d ip tongo conforme á lo d icho allí mismo; luego las 
tres vocales deben fundi rse en una sola sílaba y fo rmar trip-
tongo. 

C A P Í T U L O IV. 

De la Eufonía y Ritmo. 
1949. Eufonía vale lo mismo que buen sonido. Es notorio q u e 

la lengua caste l lana es una de las más armoniosas y musica-
les, en términos de que la eufonía es en ella excelencia carac-
terística. 

Muchos son los e lementos que combinados producen voces, 
expres iones y per íodos gratos al oído. Á ello cont r ibuye la ad-
mirable proporción con que se combinan las vocales, ya plenas, 
ya tenues, con las consonantes suaves, medias y fuer tes ; la mo-
vilidad del acen to prosódico; la feliz distribución de las voces 
agudas, graves, esdrú ju las y sobreesdrújulas , de fo rma que las 
graves abunden más que las a g u d a s , y éstas más que las esdrú-
julas y sob reesd rú ju l a s ; la ace r tada combinación de las voces 
de una sí laba, de dos y aun de t res con las polisílabas; la liber-
tad de nuestra s in taxis que permi te colocar las pa labras y miem • 
bros de período en d o n d e más conviene, para que la cláusula 
resulte llena y a rmoniosa ; todo es to ayudado del a ce r t ado es-

cogimiento de las pa labras y expresiones, y de las pausas , cor-
tes é inflexiones de la voz háb i lmente mane jada . 

1950. La armonía imitativa, como lo indica su nombre, remeda so-
nidos ó ruidos, y tal imitación se llama onomatopeya. Son ejemplos 
de onomatopeya los siguientes versos : 

"El rodar de las ruedas de los carros." ( Carpió); "Horrísono fra-
gor de ronco trueno." 

1951. Hay otra armonía imitativa de mayor entidad que la onoma-
topeya de que se acaba de hablar; consiste en una perfecta correspon-
dencia entre la índole del pensamiento y la estructura de la frase; en-
tre la idea y la dicción; lenta ó rápida, variada ó monótona, robusta 
ó desmayada, sorda ó sonora, según la naturaleza de las ideas, afectos 
é imágenes que en ella encarnan. 

1952. L a armonía , así en prosa como en verso, es tr iba prin-
c ipa lmente en el r i tmo. 

1953. El r i tmo cons iderado en general , nace de sonidos y t am-
bién de movimientos simétricos percibidos á intervalos iguales; 
y así es rí tmica la marcha que se e jecuta al compás de toques 
mili tares; r í tmicos son t ambién los movimientos del péndulo ; 
el flujo y reflujo del mar y el giro de los astros que se reprodu-
ce cons tan te y pór iódicamente . 

1954. T a n t o en la música c o m o en el l engua je el r i tmo resul-
t a de la sucesión a l te rnat iva de sonidos y pausas ó can t idades 
de silencio. 

1955. E n el l engua je hay que dis t inguir r i tmo d e t i empo y 
r i tmo de acento. El primero, esto es, el de t i empo, resulta de 
la feliz combinación de voces de una sola sílaba, de dos y aun 
d e tres con polisílabas den t ro de la frase ó periodo, y de sílabas 
largas con sílabas breves den t ro de la palabra . 

1956. El r i tmo de acen to proviene del concierto g r a t o al oído 
de voces graves y agudas con esdrú ju las y sobreesdrújulas , ó 
bien de la sucesión de sí labas á tonas y tónicas. 

1957. No es fácil formular las leyes precisas á que deben sujetarse 
en prosa los ritmos de tiempo y de acento; porque no es dable redu-
cir á número fijo, ni las sílabas ya largas, ya breves de que consta ca-
da palabra, ni las palabras de que ha de constar cada período, ni final-
mente los acentos predominantes que consiente cada período sintác-
tico; puesto que tampoco puede encerrarse la extensión de éste dentro 
de límites precisos é infranqueables. 



El ritmo de la prosa tiene mucho de vago en sus elementos consti-
tutivos, y sólo podemos decir que resulta de la distribución de las pau-
sas y de los acentos, hecha de manera que se establezca cierta propor-
ción musical entre los miembros del período y entre las partes de que 
se componen esos miembros. 

Contribuye asimismo á establecer en la cláusula esa proporción mu-
sical, no sólo la variedad de voces agudas, graves ó esdrújulas, sino 
la combinación acertada de las palabras, según el mayor ó menor nú-
mero de sílabas de que constan. 

1958. Para la construcción de períodos armoniosos importa 
mucho poseer oído delicado, y conviene tener presentes las si-
guientes reglas: 

Regla I A Las cáusulas no deben ser demasiado extensas, de 
suerte que fatiguen al que las recita. 

Regla 2a Han de cerrarse con los miembros ó incisos más 
largos. 

Regla 3* Los colones é incisos de un período no han de ter-
minar en voz monosílaba. 

Regla 4a En las cláusulas no han de abundar las voces es-
drújulas y sobreesdrújulas. 

Regla 5 a Asimismo se ha de evitar la abundancia de voces 

agudas. 
Regla d* Con igual cuidado se ha de evitar dentro de un 

mismo período el crecido número, así de polisílabos como de 
monosílabos; lo primero hace dura la recitación; lo segundo la 
vuelve desmayada y monótona. 

1959. El ritmo en poesía estriba principalmente en la colocación 
simétrica de los acentos fuertes ó agudos y en el número de sílabas de 
que consta el verso. 

La reunión de sílabas sometidas á un acento rítmico se llama cláu-
sula métrica. 

La cláusula métrica consta de dos ó de tres sílabas, según que el 
verso se divide en combinaciones binarias ó ternarias 

Si el acento descansa en la primera sílaba de la combinación bina-
ria, el ritmo es trocaico; mas será yámbico si el acento va en la se-
gunda. 

"En las com! inaciones ternarias, si el acento está en la primera sí-
laba, el ritmo es dactilico; si sobre la segunda, anfibráquico; si sobre 
la tercera, anapéstico." 

El siguiente verso de D. Justo Sierra, "Baje á la pltya la dulce ni-
fia," consta de dos hemistiquios de cinco sílabas; en el primero Irs 

acentos caen en la primera y en la cuarta sílaba, y por lo mismo la 
combinación resulta ternaria; en el segundo aparecen los acentos en 
la segunda y cuarta, por lo cual la combinación es binaria.1 

1960. Los acentos se dividen en necesarios, libres y antirítmicos. 
Los primeros no pueden faltar del verso, tal es el que cae en la pe-
núltima sílaba; los libres ó accidentales sí pueden faltar; y así se su-
primirá un acento rítmico cuando de no omitirlo resulte la palabra 
con dos acentos agudos fuertes, ya sea que el verso se sujete á la ley 
de las combinaciones binarias, ó bien á la de las ternarias. 

Igualmente se suprime el acento rítmico, cuando le toca caer en al-
guna voz monosílaba que no desempeña oficio gramatical importan-
te, como el artículo ó un relativo; á menos que este último se use en 
sentido interrogativo ó ponderativo y lleve por lo mismo acento en-
fático. 

Como nota el Dr. D. Manuel Peredo. el acento rítmico suprimido 
da mayor fuerza al siguiente. 

1961. La rima, ya sea perfecta como la consonancia ó imperfecta 
como la asonancia, pone de resalto la melodía del verso, así como los 
ritmos de tiempo y de acento 

1962. Son palabras consonantes las que tienen las mismas letras 
desde la acentuada hasta la última, como gemido, aullido. 

Si una palabra contiene un diptongo que lleve acentuada la prime-
ra vocal, la dicción que aconsonante con esa palabra, deberá constar 
del mismo diptongo, como deudo y feudo, áulay jaula; pero si el acen-
to cae en la vocal pospuesta, puede dicha dicción no contener el mis-
mo diptongo, y aun no contener ninguno, como se observa en riego, 

fuego y lego. 
Cuando el diptongo consta de dos vocales débiles, para determinar 

la consonancia se atiende á la segunda vocal, siempre que el acento 
descanse en ella ; y así ruido es consonante de vestIdo, y viúdo de rudo. 

Son voces asonantes las que tienen iguales la vocal acentuada y la 
última; si las palabras que asonantan son agudas, basta que terminen 
en la misma vocal. 

Cuando ocurre diptongo formado de vocal plena y vocal tenue, la 
plena determina la asonancia, como se verifica en las palabras dcwdo 
y aceto, miedo y apego, ley y café. 

Si el diptongo se compone de dos débiles, determina la asonancia 
la que va pospuesta; y así son asonantes viudo y muro. 

Por la afinidad de la i con la t y de la o con la u, asonantan estas 
vocales, aun cuando una sea débil y otra plena; por ejemplo: Adontr 
y nochí, tribzc y olvido. 

1 Para que entiendan los principiantes algunos de] los términos usados 
en el párrafo anterior, conviene tener presente que en el verso latino el 
yambo es pie disílabo que consta de una sílaba breve y otra larga; el tro-
queo de una larga y una breve; el dáctilo de una larga y dos breves; el an-
fíbraco de una larga entre dos breves, y el anapesto de dos breves y una 
larga. En el verso castellano no se toma en cuenta la cantidad, sino los 
lugares que en él ocupa el acento y el número de sílabas de que consta. 



C A P Í T U L O V. 

De las figuras de Prosodia. 

1963. L a s figuras prosódicas son las s iguientes: sinalefa, hia-
to, diéresis, sinéresis, sístole y diástole. 

E n t e n d e m o s po r figura prosódica toda al teración permi t ida 
que se verifica en la p ronunc iac ión de a lguna frase ó vocablo. 

De la sinalefa. 

1964. La s inalefa es la figura por la cual se cont raen , fo rman-
d o una sílaba, la vocal ó vocales que es tán al fin de una pala-
bra con la inicial ó iniciales de la inmediata . 

1965. N o obs tan á la s inalefa las pausas ortográficas, la in-
terposición de la h en t re las vocales, ni aun la c i rcunstancia de 
pronunciarse por pe r sonas d iversas las pa labras consecutivas en 
las cuales se come te esa figura, c o m o sucede en la declamación 
de obras teatrales; ac laran y conf i rman esta doct r ina los e jem-
plos que s iguen: 

"Los vasos l lenaré con b lando néctar 
Del Ar is ino; E g ó n d i r á los versos" (Pagaza) ; 

en el ú l t imo verso se con t raen en una sílaba las vocales o e, per-
tenecientes á pa labras s e p a r a d a s po r p u n t o y coma. E n los si-
guientes versos de Bre tón de los He r r e ros hay sinalefa que es-
tá comprend ida en uno d e los casos an tes seña lados : " ¿ C ó m o 
duda r si le abona | t o d o un mar ida — E n persona?" (Los 
tres rami l le tes ) ; finalmente en este verso de Q u i n t a n a : " ¡ O h 
España! ¡oh patr ia! el luto que te cubre;" h a y estas s inalefas : 
oh e, a oh y tria el. 

1966. Según la Rea l A c a d e m i a hasta cua t ro vocales pueden 
plegarse por sinalefa en una sola sílaba, y así sucede en es te 
conocido verso: " E s t o s F a b i o ¡ay dolor! q u e ves ahora ." 

El Sr. Caro cita este o t ro : 

" P r e n d w á £ « r o p a en a m o r un blanco toro," 

en el cual se p ronunc ian en una sola emisión de la voz las cin-

co vocales ióaeu, comet iendo una sinalefa que hace duro el verso. 

1967. No hay lugar á esta figura en los siguientes casos: cuando 
una vocal débil átona se halla entre otras dos vocales como se verifica 
en estas frases: casa ú hotel¡ voy y digo¡ resultarían duras las combi-
naciones a u o, o i i, si se pronunciaran en un solo golpe de voz. 

1968. Tampoco hay sinalefa, si entre dos vocales se interpone al-
guna de las conjunciones ó, é; y así en estas frases: ama ó íxecra; ex-
plica é instruye; las combinaciones aoe y aei no forman una sola síla-
ba. La diferencia entre una y otra conjunción, según Bello, consiste 
en que la o se junta á la vocal siguiente, á semejanza de la «, en ex-
presiones como esta; plata | ú oro; al paso que la e se agrega á la vo-
cal precedente, como en esta expresión: acusado é | inocente. Mas si-
guiendo al sabio ortólogo D. Miguel Antonio Caro, creemos que la¿ 
se pronuncia con la vocal pospuesta. (Ortología de Bello, pág. 74, se-
gunda nota.) 

1969. La sinalefa de dos vocales idénticas es suave al oído; v. g.: 
la ama, \e unoja; " T a l vez ahora al rayo de otra luna" (Pagaza ) ; 
pero es desagradable la de tres sonidos iguales; v. g. : va á América. 

1970. Si concurren dos ó más vocales átonas es necesaria la sinale-
fa, siempre que no se interpongan las conjunciones o, e, ó alguna vo-
cal débil no acentuada. 

La interposición de la h entre dos ó más vocales no impide la sina-
lefa, como se advierte en este verso: 11 Si hay dos arcos de gloria en 
solo un cielo" (Bernardo Balbuena). 

1971. Procede naturalmente la sinalefa, si vaacentuada la vocal en 
que termina la primera dicción, mayormente si esa vocal es igual á l a 
inmediata; v. g. : " C a n t / d frescor, el hálito y las flores" (Pagaza). 

1972. Cuando el acento descansa en la vocal inicial de la segunda 
dicción, la práctica no es constante. Si el acento de la última palabra 
es muy fuerte se prefiere el hiato; pero si es menos fuerte, es más na-
tural la sinalefa; en esta frase: cuando un ciego conduce á otro, hay 
hiato en las vocales a, o ; pero si se'hubiera dicho: cuando un ciego 
conduce á otro ciego, habría sido mejor cometer sinalefa. 

1973. Si las dos vocales contiguas llevan acento es mejor prescin-
dir de la sinalefa, sobre todo si se hallan en fin de frase ó verso. 

« 

Del hiato. 

1974. Se l lama h ia to la prolación sepa rada en sílabas dist in-
tas de vocales cont iguas per tenecientes á vocablos diversos. 
Q u e d a n señalados di ferentes casos de h ia to en los párrafos 1967, 
1968, 1969, 1970, 1972 y I973-1 

1 Al establecer la doctrina del texto sobre sinalefa y hiato, he tenido á 
la vista la Ortología de D. Andrés Bello, con notas y apéndices de D. M. A 
Caro. 



De la diéresis. 

1975. L a diéresis es la figura prosódica por la cual se sepa-
ran en la pronunciac ión vocales que fo rman d i p t o n g o ; v. g. 
" E n s a y ó mi rabel de los pas tores | S « ¿ v e e l canto: Musas Sici-
l ianas" (Pagaza) . 

1976. L a sinéresis es la figura g ramat ica l por la cual se dip-
tongan dos vocales q u e por lo c o m ú n se p ronunc ian separada-
mente; v. g.: " M e puso la áurea cítara en la mano." (D . Nico-
lás Morat ín) . 

1977. Diástole es la figura por la cual se pronuncia larga la 
sílaba breve. 

1978. Sístole es la figura po r la cual se pronuncia breve la sí-
laba larga. 

C A P Í T U L O V I . 

Vicios de locución contrarios á la Prosodia . 

1979. Por lo genera l hacen la f rase ingra ta al o ído los si-
guientes vicios: h ia to , a l i teración, cacofonía, sonsonete , parono-
masia. 

1980. El h ia to que en los casos mencionados en los párrafos 
1967, 1968, 1969, 1970, 1972 y 1973 es figura prosódica g ra t a 
al oído, en otras c i rcuns tanc ias es desagradab le y debe evitarse, 
como vicio de pronunciac ión . Son hia tos m u y duros los si-
gu ien tes : siete ó ocho; soberb ia ú humildad; fác i lmente se evi-
tan d ic iendo: siete ú ocho; soberb ia ó humildad. 

El vicio de p ronunc iac ión aquí especificado consiste en la 
repetición de una m i s m a voca l p ronunc i ada en dos golpes de 
voz. 

1981. L a al i teración es la repet ición de una misma letra en 
varias pa labras d e un p e r í o d o ó miembro de per íodo; v. g.: D a -
le /as / i /as á /as n iñas . 

C u a n d o esta repet ic ión n o t iene por obje to producir una ar-
monía imitat iva, es vicio q u e d e b e evitarse. 

19S2. La cacofonía resulta de la concurrencia de sílabas idén-
ticas colocadas en fin d e una pa labra y principio de la siguien-
te; v. g.: obró con ^ « s e n t i m i e n t o de su padreólos aplausos al ien-
tan tanio. 

1983. Sonsone te es el vicio que resulta de t e rmina r miem-
bros de períodos cont iguos ó m u y p róx imos en pa labras aso-
nantes ó consonantes ; v. g.: N o es pro bable que hoy hable. 

1984. L a pa ronomas ia se comete cuando se emplean muy 
cercanas pa labras sólo diferentes en una vocal, esté ó no acen-
tuada . E n estilo festivo es pe rmi t ida ; v. g.: " P r e s u m o que tus 
consejos | t ienen m u c h o de consejas." 

1985. H a y quienes censuren que a lgunas veces aparezcan 
versos en trozos de prosa. Si tales versos no abundan y bro tan 
espontáneos, más hermosean que afean el período. Los octosí-
labos, por e j emplo , se avecinan t an to á la es t ruc tura de los in-
cisos de la prosa, que no es difícil hal larlos en el la; fo rman un 
octosí labo estas pa labras con que comienza el Qui jote : " E n | 
un | lu | gar | de | la | M a n | c h a ; forman un endecasí labo las 
palabras que van de cursiva en este período: " H a c e más de un 
cuar to de siglo q u e fué establecida la Es | cue | la \ Na \ ció | 
nal | Pre | pa \ ra \to\ tia. 

Palabras de pronunciación viciosa. 

1986. Muchas de las que aparecen en la lista que sigue se oyen de 
labios de personas cultas, y otras tienen dos pronunciaciones apoyadas 
ambas en autoridades respetables. Las voces que se hallan en este ca-
so quedan marcadas con un asterisco y son admisibles sus dos pro-
nunciaciones. 

En la columna de la izquierda.deben buscarse las voces mal pro-
nunciadas, y en la de la derecha las mismas voces ya corregidas. 

Á fin de marcar la pronunciación con entera claridad, se pinta el 
acento, aun cuando la ortografía no lo pida. Cuando fuere menester 
se citarán los escritores y prosodistas que apoyen determinada pronun-
ciación. 

Pronunciación viciosa. Pronunciación correcta. 
Atéista Ateísta. 
Atéismo Ateísmo. 

* Antropofagia (Bello, Monlau). Antropofagia (Dicc. Acad.). 



Pronunciación viciosa. Pronunciación correcta. 
A n t ü l ° g ' a Antología. 
A u t 0 P s í a Autopsia (Dicc. Acad., Monlau). 
A l u m í n a Alúmina (Dicc. Acad., Monlau). 
A l b u m í n a Albúmina (Dicc. Acad., Monlau). 
A m á d i s Amadís. 
A n á d e Ánade. 
A P s í d e Ápside (Dicc. Acad.) 
A r c á d e Arcade. 
Auno, áunas, áuna Auno, aúnas, auna. 

* Aureóla (Dicc. Acad.) Auréola (Dicc. Acad.). 
Autoctdno (Monlau) Autóctono (Dicc. Acad.) 
A u t o n ( 3 m i a Autonomía. 
A u t o n ( 5 m o Autónomo. 
Antinomia Antinómia. 
A t r o P ° % ° Antropófago. 
A z ó e Ázoe. 
Aullo, áullas, etc Aúllo, aúllas, etc. 
A t á u d Ataúd. 
A l i c u ó t a Alícuota. 

( Balaustre ( S i c i l i a , Mé l ida , Balaústre (Bello, Calderón de la 
A c a d - ) - Barca). 

B a t o I ó g i a Batología. 
B á u l Baúl. 
B i S á m o Bigamo. 
B>ológia Biología. 
B a r á u n d a Baraúnda. 
B u í t r e - - - - " Búitre. 
C á n t i S a Cantiga. 
Castór (nombre propio) Cástor. 
C a t a i e P s í a Catalépsia. 
Celtibéro Celtíbero. 
C e n t i m á n o Centímano. 
Cuadrúmano Cuadrumáno. 
Centilitro Centilitro. 
Centigramo Centigrámo. 
Ciclópe (Acad., Iriarte, Bello). Cíclope (Acad., Menéndez, M. de 

la Rosa). 

Pronunciación viciosa. Pronunciación correcta. 
Clister » Clistér. 
Cólega Coléga. 
Concólega Concoléga. 
Cátulo Catúlo. 
Concláve Cónclave. 
Colón Cólon (intestino). 
Condór Cóndor. 
Cuádriga Cuadriga. 
Céfiro Céfiro. 
Chirrio (sustantivo) Chirrío. 
Chirrio, chirrias, etc Chirrío, chirrías, etc. 
Dalila (nombre propio) Dálila. 
Danáe Dánae. 
Danáo Dánao. 
Decénviro Decenvíro. 
Disfagia Disfágia. 
Driádas (José J. de Mora, Me-

néndez y Pelayo) Dríadas (Clemencín, Dicc. de la 
Acad., Mauri). 

Duérmamos Durmámos. 
Diploma Diplòma. 
Desléir Desleír. 
Dominico (religioso) Dominico. 
Estadio Estádio. 
Eúfrates Eufrátes. 
Epicurèo Epicúreo. i 
Etiópe Etíope. 
Etiòpia Etiopía. 
Egipcíaco Egipciáco. 
Estaláctita Estalactita. 
Égida Egida. 
Epigrama Epigráma. 
Firman Firmán. 
Fortuito (Salvá) Fortuito ( Dicc. Acad. art. azar, 

Amunátegui). 
Frijól ( provincialismo admisi-

ble) Fríjol ó fréjol ó frísol. 
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Pronunciación viciosa. Pronunciación correcta. 

Gastralgíi Gastrálgia. 
Geológia Geología. 
Ganímedes Ganimédes. 

* Heroídas (Lope, Bello, Cueto, 
Monlau) Heróidas (Monlau, Dicc. Acad.) 

Heróina Heroína. 
Heróismo. Heroísmo. 

Heroísta. 
* Hegira (Valera, Conde, Mora, 

Laíuente, Zorrilla) Hégira (Acad.) 
* Hipógrifo Hipogrífo. 

Interválo. 
Introito Intróito. 
Instrúido Instruido. 
Jesúita. Jesuíta. 
Kilógramo Kilográmo. 
Kilólitro Kilolítro. 
Láud Laúd. 
Licantrópia Licantrópia. 

* Litóte (Capmany y otros) Litote (Acad.) 
* Melpòmene Melpoméne. 
* Metamórfosis (Salvá, Mesonero 

R., Hermosilla) Metamorfósis(Acad., Cuervo, Be-
llo, Cueto). 

* Metéoro (Dicc. Acad. autoriza 
ambas pronunciaciones).. . . Meteóro (Duque de Rivas, Bello, 

Valera, Monlau, Menéndez y 

t s Pelayo). 
Miope Miópe (Dicc. Acad.) 
Máiz Maíz (Dicc. Acad.) 
Monófilo, monófila Monofilo, monoííla. 
Monólito Monolito. 

* Mucilágo Mucílago. 
Nayádes Náyades (Clemencín, Dicc. de la 

Acad.) 
Nostalgia Nostálgia. 

* 

Pronunciación viciosa. Pronunciación correcta. 

Numida Nùmida (Dice, de la Acad., T. 
Iriarte). 

Óido Oído. 
Oceáno Océano. 
Omóplato (Campoamor) Omopláto (Academia). 
Opimo Opimo (Academia, Duque de Ri-

vas, Tamayo y Baus). 
Òrgia (G. Hermosilla, Zorrilla, 

Dicc. Acad.). Orgía (Zorrilla,Campoamor, Dicc. 
Acad.) 

* Pábilo Pabilo. 
País (Hartzenbusch, Dicc. Acad. ) 

Parénquima Parenquíma (Dicc. Acad.) 
Paráiso.. Paraíso. 
Parásito Parásito. 
Parásceve Parascéve (Dicc. Acad.) 

Pélasgo Pelásgo. 
Pentágrama Pentagráma. 
Pentecóstes Pentecostés. 
Periódo Período. 
Peristilo Peristilo. 
Peritóneo Peritonèo. 
Poligámo Polígamo. 
Poligonacéo Poligonáceo. 
Paralelógramo Paralelográmo. 
Plumbéo Plúmbeo.1 

Pleyádas, pleyádes P.éyadas, pléyades. 
Polígloto, políglota Poliglóto, poliglóta. 

* Preságo Présago. 
Présbita P l é s b i t a -
Pristino P r í s l i n 0 -

* Procéro, procéra Prócero, procera. 
Prodrómo Pródromo. 
Propilèo Propíleo. 
Kepis Képis (Dicc. Acad.) 

Ráiz R a I z -

1 Por regla general son esdrújulos los adjetivos terminados en eo; v. g.: 
ligneo, etéreo, plúmbeo, marmóreo.. ígneo y otros más. 



Pronunciación viciosa. Pronunciación correcta. 
R e t á h i l a Retahila. 

R o b á l ° Róbalo. 
S a l m o d í a Salmódia. 

* Sanscrito (Bello, Ferrer del Río 

y R e v i I l a > Sánscrito (Dicc. de la Acad. ) 
S á u c o Saúco. 
S d l f u r o Sulfúro. 
S ú t i l Sutil. 
T á h u r Tahdr. 
Tifoidea (J . B. Guim, León y 

Luque, Patol. i n t e r n a . ) . . . . Tifoidèa ( A m u n á t e g u i , Dicc. 
Acad. ) 

T o r t ! c o l i Torticóli. 
T e t r á e d r o Tetraèdro. 

* Utópia (Bello, Núñez de Arce, 
Cánovas del Castillo) Utopía (Dicc. de la Acad. ) 

L n i s ó n o Unísono. Saxéo, saxéa S á x e 0 ( s á x e a_ 
U > ' a m o s Vayámos. 
U h , d o Vahído. 
V a l P a r á i s ° . Valparaíso. 
V í u d a Viuda. 
Z o í l ° Zòilo. 
Z á ñ r o Zafiro. 
Z o o f í t o Zoófito. 
Z o o t ó m i a Zootomía. 
Z o o l á t r i a Zoolatría. 

c i ó n ^ S 3 5 V0Ce,S C , a m b i a n d e S I ' g n i f i c a d o cambiando de acentua-ción, sirvan de ejemplo las siguientes: 
Público, publico y publicó. 
Continuo, continúo, continuó. 
Pelícano, pelicáno. 
Válido, valido. 
Vicária, vicaría. 
Tènia, tenía. 
Sábia, sabía. 
Vènia, venía. 
Pétrea, petréa. 
Mónada, monáda. 
Ràdio, radío. 
Apodo, apódo. 

P A R T E CUARTA. 

D E L A O R T O G R A F Í A . 

1988. Or togra f í a es la pa r t e de la Gramát ica que t ra ta del rec-
to uso de las letras y de los d e m á s s ignos de la escritura. 

C A P Í T U L O I . 

De las letras. 

1989. A lo dicho en el pár rafo 14 hay que añadir que la ni no 
queda incluida en el a l fabeto castellano, porque per tenece á 
idiomas ex t ran je ros . 

A u n q u e no forma pa r t e de nuestro alfabeto, con ella se es-
criben nombres forasteros en nuestra l engua ; si tales nombres 
vienen del a lemán, la vi suena como nues t ra ve; v. g.: Wagñer 
que se p ronunc ia como si se escribiera Vagner; pero si proceden 
del inglés, suena c o m o u; así se oye en Washington (Uásh ing -
ton). T a m b i é n se escriben con w nombres propios godos, como 
W a m b a , Wit iza , que se p ronunc ian V a m b a , Vit iza (Real Aca-
demia, Gram.). 

1990. S e dividen las letras en mayúsculas y minúscu las ; en 
sencillas y dobles; las dobles pueden serlo por su figura ó por 
su representac ión; por su figura son dobles ch, 11, rr y x; son 
dobles por su representación las que son signos de dos sonidos; 
á saber: c, g, r, x é y. Y a antes se ha dicho qué sonidos repre-
sen tan d ichas le t ras . 



Pronunciación viciosa. Pronunciación correcta. 
R e t á h i l a Retahila. 

R o b á l ° Róbalo. 
S a l m o d í a Salmódia. 

* Sanscrito (Bello, Ferrer del Río 

y R e v i I l a > Sánscrito (Dicc. de la Acad. ) 
S á u c o Saúco. 
S d l f u r o Sulfúro. 
S ú t i l Sutil. 
T á h u r Tahdr. 
Tifoidea (J . B. Guim, León y 

Luque, Patol. i n t e r n a . ) . . . . Tifoidèa ( A m u n á t e g u i , Dicc. 
Acad. ) 

T o r t ! c o l i Torticóli. 
T e t r á e d r o Tetraèdro. 

* Utópia (Bello, Núñez de Arce, 
Cánovas del Castillo) Utopía (Dicc. de la Acad. ) 

L n i s ó n o Unísono. 
Saxéo, saxéa S á x e 0 ( s á x e a_ 
Váyamos Vayámos. 
V á h l d o Vahído. 
Valparáisq Valparaíso. 
V í u d a Viuda. 
Z o í l ° Zòilo. 
Z á ñ r o Zafiro. 
Z o o f í t o Zoófito. 
Z o o t ó m i a Zootomía. 
Z o o l á t r i a Zoolatría. 

c i ó n ^ S 3 5 V0Ce,S C , a m b ¡ a n d e S I ' g n i f i c a d o cambiando de acentua-ción, sirvan de ejemplo las siguientes: 
Público, publico y publicó. 
Continuo, continúo, continuó. 
Pelícano, pelicáno. 
Válido, valido. 
Vicária, vicaría. 
Tènia, tenía. 
Sábia, sabía. 
Vènia, venía. 
Pétrea, petréa. 
Mónada, monáda. 
Ràdio, radío. 
Apodo, apódo. 

P A R T E CUARTA. 

D E L A O R T O G R A F Í A . 

1988. Or togra f í a es la pa r t e de la Gramát ica que t ra ta del rec-
to uso de las letras y de los d e m á s s ignos de la escritura. 

C A P Í T U L O I . 

De las letras. 

1989. Á lo dicho en el pár rafo 14 hay que añadir que la ni no 
queda incluida en el a l fabeto castellano, porque per tenece á 
idiomas ex t ran je ros . 

A u n q u e no forma pa r t e de nuestro alfabeto, con ella se es-
criben nombres forasteros en nuestra l engua ; si tales nombres 
vienen del a lemán, la tu suena como nues t ra ve; v. g.: Wagúer 
que se p ronunc ia como si se escribiera Vagner; pero si proceden 
del inglés, suena c o m o u; así se oye en Washington (Uásh ing -
ton). T a m b i é n se escriben con w nombres propios godos, como 
W a m b a , Wit iza , que se p ronunc ian V a m b a , Vit iza (Real Aca-
demia, Gram.). 

1990. S e dividen las letras en mayúsculas y minúscu las ; en 
sencillas y dobles; las dobles pueden serlo por su figura ó por 
su representac ión; por su figura son dobles cli, 11, rr y x; son 
dobles por su representación las que son signos de dos sonidos; 
á saber: c, g, r, x é y. Y a antes se ha dicho qué sonidos repre-
sen tan d ichas le t ras . 



1991. L a s reglas or tográf icas se fundan en la pronunciac ión , 
en la et imología y en el uso. 

Con frecuencia h a y p u g n a entre la or tograf ía fonét ica y la 
et imológica. Los par t idar ios de la pr imera exigen que cada le-
t ra represente un solo sonido, y que para cada sonido haya una 
sola l e t ra . 1 E n el e s tado que ac tua lmen te gua rda nuestra es-
cr i tura, el uso decide c u á n d o ha de prevalecer la pronunciación 
sobre la et imología, ó viceversa. 

Del uso de las letras. 

1992. Las reglas or tográf icas relat ivas á las letras fijan el uso 
de las mayúsculas y d e las minúsculas, y el de aquel las que re-

1 A este principio se ajusta ya la ortografía adoptada por D. Fernando 
Araujo en su obra intitulada Estudios de Fonética Castellana. 

En épocas ya remotas aparecen gramáticos, algunos de ellos eminentes, 
que defendieron con vigor la ortografía fonética. Nebrija, en 1492, decía: 
«Assi tenemos de escrivir como pronunciamos e pronunciar como escrivi-
mos.» (Gramática castellana, citado por D. F. Araujo). 

Mateo Alemán en su Ortografía castellana, publicada en 1609, enseña 
que formadas las letras, se han de usar «escriviendo como hablamos.!' Allí 
mismo se muestra resuelto adversario de la ortografía etimológica, como 
lo descubren claramente las palabras siguientes: «Tengo por impertinente 
dezir que las dicciones que se derivan de otras lenguas, estén obligadas á 
guardar el orden y letras de su natural.» (Viñaza, Bibl., col. 1190). Defien-
den otros con igual convicción y grande acopio de razones la necesidad 
de conservar en la ortografía de las palabras señales ciertas de su proce-
dencia. 

La etimología, dice D. Pedro Felipe Monlau,es la norma ortográfica más 
natural y segura. Carlos Nodier afirma que la etimología es «la ortogra-
fía de todas las lenguas que no tienen la vanidad de ser primitivas.» 

Parece de todo punto imposible adoptar, á lo menos por ahora, la orto-
grafía fonética seguida por el eminente fonetista Araujo, en la obra antes 
citada; la transición del sistema etimológico al fonético tiene que ser lenta, 
pues es notorio que ninguna modificación trascendental se obra en las len-
guas atropelladamente. 

Al intento generoso de remediar los defectos de nuestro alfabeto le sa-
le al paso el propósito no menos laudable de conservar en las letras que 
forman las palabras señales ciertas del origen de éstas, y medios seguros 
para comprobar las leyes morfológicas á que se han sujetado. 

Tal vez lo único hacedero sea colocarse en el justo medio, haciendo á la 
Fonética concesiones que no dañen á la Etimológica, ni á la Gramática 
Comparada. 

presen tan un mismo sonido como g y y en las s í labas ge y gi, 
ó sonidos afines como ci\ ze, zi; lia, lie, lli, etc., y ya,ye 
yi, etc. 

Del uso de las mayúsculas. 

I993- E n el empleo de las mayúsculas hay que dis t inguir dos 
casos: en el pr imero la pa labra íntegra se escribe con letras ma-
yúsculas ; en el segundo sólo es mayúscu la la inicial. 

'994- Se escribe la pa labra íntegra con mayúscu las en los ca-
sos siguientes: a) en las por tadas de los l ibros; b) en los t í tulos 
de las par tes principales de una obra; en este caso el n o m b r e 
con que esa par te se designa, se escribe todo con mayúsculas ; 
p o r e j e m p l o : CAPITULO, ARTÍCULO, SECCIÓN; m a s p o d r á ir con 

minúsculas lo que declare lo contenido en la sección ó pa r t e de 
la obra mencionada, m a y o r m e n t e si el t í tulo fuere ex tenso ; c) 
en las inscripciones, de cualquiera clase que sean; d) finalmen-
te, han de imprimirse íntegras con mayúsculas las pa labras so 
bre las cuales se quiere l lamar fue r t emen te la atención. 

!995- Deben las pa labras llevar mayúscula inicial en los ca-

sos que se enumeran en segu ida : a) al principio de todo es-

crito; b) después de pun to final; c) después de admirac ión ó in-

terrogación; se excep túan de esta regla las frases interrogat i-

vas ó admirat ivas que son cortas y es tán por el sent ido. las unas 

enlazadas á las otras, c o m o las s iguientes: ¿ E n dónde estabas? 

¿cómo llegaste tan pronto? ¿cuándo partes? T a m p o c o se pone ma-

yúscula inicial si la expres ión interrogat iva es complemen to de 

algún verbo; v. g.: P r e g u n t ó el juez al reo ¿es cierto lo que af irma 

el testigo? d) Se escriben con mayúscula inicial los nombres indi-

viduales de personas, como Juan , Antonio , Francisco; los nom-

bres propios de personas y de animales, los nombres geográfi-

cos, los de insti tutos, los de ar tes y ciencias; los de empleos , 

cargos ó dignidades, cuando por ellos des ignamos á de termi-

nada persona investida de ese cargo ó dignidad, como si se di-
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ce: el Papa por León X I I I ; e) los t ra tamien tos ; v. g.: Su Ma-
jes tad, Su San t idad ; las siglas ó iniciales de estos mismos tra-
tamientos ; v. g.: S. M.; S. A. R.; estas mismas siglas cuando 
.van repet idas para indicar número plural, aun cuando no sean 
iniciales de t r a t a m i e n t o s ; v. g . : DD. , d o c t o r e s ; A A., a u t o r e s ; 
los PP . del Concilio, los Padres del Conci l io ; la numerac ión 
romana emp leada para expresa r n ú m e r o o rd ina l ; v. g.: Carlos 
V, capí tulo IV , el siglo X I X . 

1996. Si un n o m b r e propio consta de un sus tant ivo califica-
do por uno ó más ad je t ivos ó de varios sustant ivos, todos los 
nombres sustant ivos ó adje t ivos que componen el nombre pro-
pio se escribirán con m a y ú s c u l a ; v. g.: Escue la Nacional Pre-
parator ia ; el Congreso d e la Unión; His tor ia Natura l ; His tor ia 
de la L i t e ra tu ra y del A r t e Dramá t i co en España . 

Los nombres de los días de la semana se escriben con mi-
núscula, al paso que según uso m u y ex tend ido , los de meses 
llevan mayúscu la inicial. 

Aun cuando la A c a d e m i a no da regla que resuelva si los nom-
bres de meses han de llevar mayúscu la ó minúscula inicial, de 
hecho, los escribe con minúscula; por otra parte , no hay razón 
para usar en los n o m b r e s de meses dis t inta or tograf ía de la que 
se sigue al escribir los días de la semana. Mas si los nombres de 
meses sirven para des ignar j u n t a m e n t e con o t ras pa labras de-
te rminada fecha histórica, deberán llevar mayúscu la inicial; v. g : 
el 5 de Mayo; el 16 de Septiembre. 

1997. L a pr imera pa l ab ra de cada verso se escribe con ma-
yúscula, y por es to se ha dado á estas letras el n o m b r e de ver-
sales. 

La tendencia actual á emplear poco las mayúsculas , comien-
za á introducir la prác t ica de suprimir las aun en los versos en-
decasílabos. 

1998. C u a n d o las dos letras compues tas Ch y Ll son mayús-
culas iniciales, sólo ex igen esta forma para la pr imera de las le-
tras que las componen . 

1999. Después de dos pun tos se usa mayúscu la inicial en los 

casos s iguientes: a) al comenzar a lguna c i ta ; b) en toda car ta 
después de Muy señor mió; c) en los bandos después de la pa-
labra sabed. 

Del uso de la B y de la V. 

2000. Se escriben con b las voces que en su origen latino tie-
nen b 6 p, como bondad y saber der ivadas de bonitas y sapere. 
Llevan b inicial las pa labras que en su origen comienzan por 
las sílabas bu, bur y bus; v. g.: bula, burla, busto; las que empie-
zan por bibl; v. g.: Biblia; biblioteca; las que admi t en el pseu-
do -p re f i j o bio (d. del g. bios); v. g.: biología, biografía, biógrafo. 

Piden b las combinaciones bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, 
bro, bru. 

Se pone b en sílabas inversas ó mix ta s que precedan á algu-
na consonante ; v. g.: abdomen, hebdómada, obvio, subvenir, sub-
vención, subvertir, advertir. 

Se escriben con b las personas del pre tér i to imperfec to de in-
dicativo de los verbos de la pr imera conjugación y del verbo ir; 
los verbos haber, caber, saber, beber y deber, y las voces de éstos 
que conservan sin al teración su e lemento radical cab, sab, beb, 
etc.; los adje t ivos te rminados en bundo; v. g. : meditabundo; los 
nombres abs t rac tos acabados en bilidad; v. g.: habilidad; se ex-
cep túa movilidad; los super la t ivos te rminados en billsimo c o m o 
atnabilísimo. F i n a l m e n t e piden b los infinitivos acabados en bir 
como prohibir, con excepción de los verbos que se mencionarán 
en el pá r ra fo inmediato. 

2001. Se escriben con y los adje t ivos te rminados en ave, evo, 
eva, ivo, iva, avo, ava; v. g.: grave, nuevo, nueva, festivo, festiva, 
octavo, octava. Se excep túan árabe, alárabe. 

Después de b, d, n se escribe v pa ra representar el sonido que 
se percibe en voces como obvio, a l i e n t o , envidia. 

Piden además v consonante: a) los pretér i tos perfectos de in-
d ica t ivo de los verbos estar, tener y andar que son estuve, tuv 
y anduve; b.) apa rece la v en la pr imera y tercera f o r m a del p r e . 
tér i to imperfec to de subjunt ivo y en el f u t u r o del mismo modo* 



de los verbos mencionados ; c) se escriben también con v los in-
finitivos vivir, venir, hervir, servir y sus compuestos ; varias vo-
ces que comienzan por la sílaba vio; v. g.: viola, violado, violar 
violin, violón, violoncelo; d) las voces t e rminadas en viro, vira 
ivoro, ivora; v: g.: decenviro, triunviro, Elvira, herbívoro, car 
nívoro. 

Del uso de la C, S y Z. 

2002. Se escriben con c los verbos t e rminados en cer, «>, 
v. g.: crecer, decir, conocer, anunciar. S e excep túan los de-

r ivados de pa labras que se escriben con s; v. g.: toser de tos; 
extasiarse de éxtasis; ansiar de ansia; y quizá a lgún otro ver-
bo; además , asir y desasir; coser (dar puntadas) , á diferencia de 
cocer p repara r los a l imentos por medio del fuego y de algún lí 
quido. 

Piden c los verbales en ción derivados de part icipios pasivos 
acabados en to, como bendición de bendito, inscripción d e ins-
cripto; las te rminaciones d iminut ivas cico, cito, cilio, ecico, ecito, 
ecillo, ececico, ececillo, ececito; no quedan comprend idos en esta 
regl^ los diminutivos acabados en ito que proceden de nombres 
que en su sílaba final llevan s, como m esita y cas ito der ivados 
de mesa y caso. T a m b i é n piden c los der ivados gramat ica les y 
los derivados ideológicos de voces que se escriben con z, ó que 
t e rminan en co; v. g.: caducidad felicidad, audacia y audaces, pro-
cedentes de caduco, feliz, audaz; las voces der ivadas de pa labras 
lat inas acabadas en tium, cium, tia, cia; v. g.: servicio, oficio, au 
dacia y sevicia, der ivadas de servitium, ojficium, audacia, y sczvi-
tia; las personas del presente de subjunt ivo de verbos acabados 
en zar, como comience, comiences, comiencen, etc.; los plurales de 
s ingulares acabados en z, como felices, deslices y audaces, cuyos 
singulares son feliz, desliz, audaz. 

2003. Se escriben con s los verbales en sión que nacen de 
part icipios pasivos t e rminados en so, como extensión y propen 
sión que se der ivan de extenso y propenso. 

E s t a regla y la relat iva á los nombres verbales acabados en 

ción, resultarán más comprensivas , si se formulan, d ic iendo q u e 
se escriben con c los nombres t e rminados en ción que proceden 
d e supinos latinos en tum, y l levarán s si provienen de supinos 
acabados en sum. Ta l e s reglas ofrecen el inconveniente de que 
sólo son útiles á quienes conocen la lengua latina. 

A d e m á s piden escribirse con s los nombres de origen gr iego 
ó lat ino te rminados en is como tesis, litis, coxis, análisis, sínte-
sis y o t ros ; las te rminaciones ismo, ista, simo, oso; v. g.: ateísmo, 
ateísta, pésimo, oneroso, doloso, etc.; las s í labas inversas as.es, is, 
os, us usadas en principio de dicción; se excep túan , por escri-
birse con z, las voces siguientes: aznallo, aznacho, Aznar, ezquer-
dear (ant .) , izquierdo, izquierdear, azteca y a lgunos más. 

Llevan s las sílabas iniciales abs, cons, des, dis, obs,pers, subs, 
sus, tras y trans, como se advier te en las voces abstención, cons-
tar, desnudar, disponer, obstar, perspicuidad, substancia, sustan-
tivo, trasparente, transparente. 

2004. Se escriben con z las voces der ivadas de pa labras lati-
nas acabadas en x; v. g.: audaz, veloz, feliz, que provienen de 
audax, veloz y felix; a lgunos monosílabos, como haz, paz, pez, 
luz, cruz; los aumenta t ivos en azo; v. g.: golpazo; los q u e expre -
san golpe ó detonación te rminados t ambién en azo, como pisto-
letazo, baquetazo; los nombres que t ienen por final la desinen-
cia anza; v. g.: chanza, usanza; los nombres abs t rac tos en ez ó 
en eza; v. g.: madurez, sensatez, gentileza; los nombres q u e aca-
ban en azgo; v. g.: deanazgo, mayorazgo; la final aza, cuando es 
aumenta t iva , despectiva, depresiva ó connota a lguna cosa de 
mala calidad; v. g.: bestiaza, carnaza, aguaza, sanguaza ó san-
graza; t ambién admi ten z los nombres barniz, desliz, codorniz, 
sobrepelliz y otros más ; la terminación izo de a lgunos sustant i -
vos como boyerizo,porquerizo, yegüerizo; la terminación ad je t i -
val izo, iza. con las connotac iones que constan en el § 927, pá-
gina 254; v. g.: fronterizo, asustadizo, atajadizo; la des inencia 
verbal izar con las connotac iones señaladas en el § 927, pági-
na 254; v. g.: cloroformizar, patentizar, regularizar. Los ver-
bos t e rminados en acer, ecer, ocer, ucir y ducir, piden z an tes de 



la c en las personas irregulares de los presentes de indicat ivo, 
imperat ivo y sub jun t ivo ; v. g . : traduzco, traduzca, traduzcas, 
etc. E l infinitivo resarcir cambia en z la c de su te rminación en 
las personas d e los presentes que cont ienen en su desinencia 
a lguna de las vocales o, a; y así se escribirá resarzo, resarza, re-
sarzas, etc. 

F i n a l m e n t e los derivados gua rdan la z del primitivo; por e jem-
plo azorar conserva en su e lemento radical la z de azor; las vo-
ces deslizar, deslizadero, deslizable s iguen la or tograf ía del sus-
tant ivo desliz. 

Del uso de la G. 

2005. P ° r regla general las voces cas te l lanas conservan la g 
de su origen la t ino ; pero como muchos ignoran el latín, es ne-
cesario dar las s iguientes reglas, sus tanc ia lmente t omadas de la 
Gramática de la Real Academia. 

Se escriben con g las voces que comienzan po r la sí laba geo, 
tales son: geografía, geometría, geología; t ambién requieren gen 
su escritura las pa l ab ras te rminadas en gen, gélico, genario,géni-
co, geneo.génito, gesimal, gésico, giénico, ginal, gíneo, ginoso, gis-
mo< gi°< gia, gía, gión, gional, gionario, gioso, gírico, ogía, ógico, 
ógica, ígena, ígeno, ígera, ígero; los infinitivos t e rminados en ige-
rar,ger y gir; c o m o morigerar,protegerfingir; se e x c e p t ú a n 
desquijerar, brujir, tejer y crujir. ( G r a m á t i c a de la Academia , 
Pa r t e IV) . 

De la J. 

2006. N o puede haber d u d a sobre la or tograf ía de las s í labas 
ia,jo,ju,cnyo son ido queda expl icado en el § 1774 y en la no-
ta de la página 496. 

S í ofrece dificultad la de las sí labas j e j i , que se c o n f u n d e n 
con ge, gi, y a n t i g u a m e n t e se confundieron t ambién con xe, xi. 
A c t u a l m e n t e no t enemos al escribir, este ú l t imo tropiezo, po r 
no corresponder á la * el sonido gu tura l de la j . 

2007. Se escriben c o n / las voces t e rminadas en je como via-

je, pupilaje, plumaje; se excep túan por escribirse con g las si-
guientes: laringe, faringe, esfinge, falange, eringe, metagoge, isa-
goge, paragoge. tinge, enálage, compage y estringe; los verbos aca-
bados en jear y que vienen de palabras escritas con j , piden es-
ta letra como cojear que viene de cojo; lisonjear de lisonja; en 
general las voces que en su origen t ienen j , como cajero, enreja-
do y hojarasca, que provienen de caja, reja y hoja. 

Los pretér i tos perfectos de los verbos t e rminados en ducir, 
como induje, traduje; la pr imera y tercera fo rma del p re té r i to 
imperfecto de subjunt ivo y el fu tu ro hipotét ico de este mismo 
modo; v. g.: indujera, indujese, indujere; los mismos t i empos del 
verbo decir; dije, dijera, dijese, dijere. 

H a sido reemplazada por j la .tr en las palabras en que se da-
ba á esta letra doble el sonido de la p r i m e r a ; y así las voces 
Xuárez, Ximénez hoy se escriben Juárez , J i m é n e z . 1 Es ta orto-

1 Ha sido muy discutida la verdadera ortografía de la voz Méjico. Los 
que defienden el uso de la .r, aducen como principal argumento el origen 
de esta palabra, derivada según algunos de Mexitli, voz que se escribió 
con x- Toma mayor fuerza esta razón etimológica del uso constante se-
guido desde el siglo XVI hasta el momento actual; en efecto,aparece Mé-
xico en tranquila posesión de la x en los impresos del siglo XVI que vieron 
aquí la luz pública, desde la ..Doctrina Christiana» del Sr. Zumárraga da-
da á la estampa en 1539, hasta la «Relación Historiada de las exequias fu-
nerales de la Magestad del Rey D. Philippo II» publicada en 1600. 

En el siglo XVII se continuó escribiendo México; así se lee esta pala-
bra en impresos de los años de 1606, 1646, 1649, 1659, 1677. 

Se mantuvo el uso de la v en el siglo inmediato: se halla la voz México 
en obras publicadas en 1739, 1754, 1778, 1794. 

En principios del siglo actual comenzó á escribirse con g por unos, y 
por otros con j. 

Esta modificación se debió sin duda á la autoridad de la Academia, que 
en 1815 declaró que la .v no tenía ya el sonido de j. 

La g que aparece en las publicaciones de D. Mariano Galván, en el tra-
tado de Ortografía del P. San Vicente y en algunas otras obras, actual-
mente ha desaparecido del nombre cuya ortografía investigamos. 

Veamos ahora por qué México, durante largo lapso de tiempo se ha es-
crito con .v, y por qué no pocos piensen que ahora debe escribirse con j. 

Según lo espuesto en la nota que comienza en la página 496, desde el 
siglo XIII, la letra árabe chin se representó por A:. Todavía en el siglo 
XVI conservaba la .v el sonido de ch francesa ó el de las sílabas italianas 



g r a f í a p r eva l ece d e s d e p r i n c i p i o s del s ig lo ac tua l s e g ú n d e c l a r a -

c ión d e la R e a l A c a d e m i a , q u e en 1815 hizo c o n s t a r q u e n o co-

r r e s p o n d í a á la x el s o n i d o d e j . Al m e n c i o n a r F e d e r i c o D i e z 

los d iversos usos d e es ta l e t ra , d i ce : " . . . . r e p r e s e n t a la * g u t u -

ra l a n t e s dea, o, u, po r e j e m p l o : Alejandro, Quijote-, a n t e s d e e, 

i, en m u c h a s p a l a b r a s , c o m o jefe, jeque, tijeras, prójimo, Méji-

co." A s í escr ibe e s t a ú l t i m a p a l a b r a la R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o -

la; i n s ignes escr i to res y filólogos s u d a m e r i c a n o s , y n o p o c o s g ra -

m á t i c o s y e sc r i to res n u e s t r o s s iguen la m i s m a o r t o g r a f í a . 

Esc r ib i r México y p r o n u n c i a r Méjico p o n e en d e s a c u e r d o la 

p r o n u n c i a c i ó n con la e sc r i tu ra , ó b ien d a á la * un s o n i d o q u e 

y a n o t iene . P o r o t r a p a r t e es g r a v e d e f e c t o d e n u e s t r o a l f abe -

t o q u e u n a m i s m a le t ra r e p r e s e n t e d iversos son idos ; t i e n d e á r e -

sce, sci; esto explica que los misioneros transcribieran en ese siglo por la 
letra x el sonido ch suave que se oía en la voz Mexitli y en otras muchas 

Cuando Pedro de Alcalá floreció (á fines del siglo XV), seguramente no 
existía el sonido gutural fuerte de nuestra j actual, como se desprende de 
lo dicho en la nota citada. 

No se puede fijar cuándo se introdujo este sonido en nuestra lengua; 
Doergank en 1614 ya atribuye á la j el sonido de ch entre los alemanes, y 
como en este tiempo, y aun antes, ya había gran confusión en el sonido de 
la x, de la y de la j, se explica que la tomase el sonido gutural fuerte 
de la j, que á la sazón ya existía. Hasta estos momentos hay perfecta co-
rrespondencia entre la pronunciación y la escritura de la voz cuya orto-
graf ía estudiamos. Cuando se pronunció Méchico, ó mejor Méshico con el 
sonido de ch suave, la .r representó este sonido y se escribió México; des-
pués se dijo Méjico, y la x entonces sonó como la /actual ; hoy la * tiene el 
sonido de es ó de gs, y ha perdido desde hace muchos años el de y, así por 
uso bien comprobado, como por prescripción académica; si esto no obstan-
te, se persiste en escribir México con .r, una será la pronunciación de esta 
palabra y otra su escritura, y se dará lugar á que los extranjeros pronun-
cien indebidamente, como lo hacen muchos, Mécsico en vez de Méjico. 

Y no puede aducirse en favor de la A- el uso anterior, por largo que ha-
ya sido, porque ahora no está justificado como antes lo estuvo por la fiel 
correspondencia entre la pronunciación y la escritura. 

Tampoco es valedera la razón tomada de la etimología. 
No exige, en efecto, ésta que el derivado conserve en la parte que guar-

da del primitivo todas las letras que la forman; y así es frecuente que se 
muden unas letras en otras, como queda extensamente explicado en la Mor-
fología, y no por esto se borran las huellas ó vestigios que pueden guiar 

m e d i a r en p a r t e e s t e d e f e c t o el p r e c e p t o a c a d é m i c o q u e previe-

ne p o n e r j en luga r d e x en las s í l abas ja,je,ji,jo,ju. 

A fin d e p r e s e n t a r en t o d o s sus a s p e c t o s la cues t i ón susc i ta -

d a d e s d e h a c e t i e m p o sob re si h a d e escr ib i rse México ó Méji-

co, a ñ a d i r é q u e en los escr i tos ó i m p r e s o s q u e t i enen c a r á c t e r 

oficial se p re f ie re la equis á la jota. E n el p r e s e n t e caso es te 

uso t i e n e g r a n va lo r , p o r t r a t a r s e del n o m b r e d e la nac ión . 

De la H. 

2008. L l e v a n h inicial las voces q u e la t i enen en la l e n g u a 

l a t ina , c o m o hora, honor, historia: las q u e en la t ín ó a n t i g u a -

m e n t e en c a s t e l l a n o e m p e z a b a n po r f ; v. g.: hijo de filio, hacer 

al etimologista en sus indagaciones; no se ha obscurecido por ejemplo la 
etimología de obispo, porque se haya atenuado la explosiva fuerte de epis-
copo, al convertir la p en b; antes el trueque de una letra por otra ha sido 
necesario, porque al cambiar la pronunciación, ha de mudarse también el 
signo que la represente. Si el sonido que hay que espresar no ha tenido al-
teración en la voz derivada, pero puede representarse por letras diferen-
tes, deberá prevalecer en tal caso aquella con que se escribe la palabra 
primitiva; por esta razón llevan g las voces origen, margen y virgen que 
en latín son origine, margine y virgine, ablativos de origo, margo y virgo. 

Lo expuesto explica por qué durante más de tres siglos se ha escrito 
México con y al mismo tiempo presenta las razones en que se fundan los 
que reemplazan esta letra por la jota. 

A fin de que este estudio sea completo, es necesario tomar en cuenta 
los argumentos que militan en favor del uso de la x. Fuera de los ya indi-
cados, así en el texto, como en esta nota, hay que hacer valer algunos otros. 
Entre ellos es muy atendible el hecho de que en la República casi todos 
escriben México con Fuera de la República algunos escritores de pri-
mer orden siguen la misma práctica, entre los cuales hay que mencionar 
á Menéndez y Pelayo (Antología de Poetas Hispano-americanos)y á D.Ri-
cardo Palma. 

• Añádase que si bien es cierto que la x, por regla general, suena como 
es por excepción representa otros sonidos en algunas voces, como las 
mencionadas en los párrafos 1851 y 1852. Se dice, por tanto, que no habría 
inconveniente en conceder que la *, por nueva excepción, tuviera en Méxi-
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Presentadas las razones de más peso que se aducen en pro y en contra 
del uso de la .r y de la j, para escribir la voz discutida, toca al lector re-
solver con criterio independiente la cuestión propuesta. 



de face re, hasta de fasta, hermoso y hermosura de fermoso y fer-
mosura. 

Usase h antes de los d ip tongos ue, ie; v. g.: huérfano, vihue-
la, aldehuela, hielo, hierba. 

Piden h las voces que comienzan por hipo, hiper, hidr; v. g . : 
hipotenusa, hiperdulía, hidráulico, hidráulica; las que empiezan 
por horos de la voz griega hora; v. g.: horóscopo; por higro, d . 
del g. hygros húmedo ; v. g.: higrometría,higrométrico; por heter, 
del gr iego heteros; v. g.: heterodoxo, heterogéneo-, por hex d. del 
g. hex; v. g.: hexaedro, hexágono; por hiero, d. del g . hieros sa-
grado; v. g.: hieroscopia, hierofante, hierático. Puede supr imirse 
la h en a lgunas de las voces arriba citadas, escribiéndolas en es-
ta forma: exaedro, exágono. 

Y. 

2009. Se escribe y en fin de palabra cuando este sonido es 
á t o n o ; v. g.: hay, ay, hoy, soy, voy, muy, ley, rey; pero si la i fi-
nal es tónica, deberá escribirse la palabra con i; v. g.: reí, leí, 
oí, ahí. 

La conjunción copulat iva se representa por y. 
Las voces que comienzan por hie suelen convert i r la h en ye; 

v. g.: hiedra, hierba se escriben también yerba, yedra. 
Piden y los presentes de indicativo, imperat ivo y sub jun t ivo 

de verbos te rminados en uir; con igual letra han de escribirse 
las terceras personas del pretér i to perfecto de indicativo; la pri-
mera y tercera forma del pretérito imperfecto de subjunt ivo, el 
fu turo del mismo modo y el gerundio; v. g,: incluyo, incluyes, 
etc.; incluyó, incluyeron, incluyera, incluyese, incluyere, inclu-
yendo . 

T a m b i é n se escriben con y las terceras personas del pre tér i -
to imperfec to de indicat ivo de los verbos caer, raer, roer, así co-
mo la pr imera y tercera fo rma del pretérito imperfec to d e sub-
junt ivo, el fu tu ro del mismo modo y el gerundio ; por lo cual se 
escribe cayó, cayeron, cayera, cayese, cayere, cayendo. Á la misma, 

or tograf ía se a jus tan iguales fo rmas de verbos te rminados en 
eer, c o m o creer, poseer, leer. 

Las voces der ivadas de pa labras lat inas que se escriben con 
i suave ó bien con i cuyo sonido es ye, conservan en muchos ca-
sos este sonido que se representa por ye; v. g.: maior mayor, 
aduivare ayudar, Caius Cayo, iacere yacer, iambicus yámbico, 
iactura yactura. Algunas veces la y es prostét ica como en yes-
ca, d. de esca. 

De la Ll. 

2010. La ele doble latina en castel lano es ll, y así escribimos 
con ll calle y valle por der ivarse de los ablat ivos latinos calle y 
valle. 

Según queda expl icado en la Morfología, las l e t r a s p l se con 
vierten en ll al pasar las pa labras del latín al castellano. (932) • 

Después de i y an tes d e esta letra, por regla general , según 
Sicilia, se pone ll; v. g.: silla, villa, allí. 

De la M. 

2011. Pocas pa labras t e rminan en esta letra, y las que la con-
sienten conservan la fo rma lat ina, como desiderátum, ultimá-
tum, máximum, córavi vobis. 

Antes de b 6 p se escribe m; v. g.: ambón, amparo. 

De la N. 

2012. A n t e s de v se pone n; v. g.: envidia, invitación, invitar. 
Las voces compues tas de los prefijos en ó in y de una voz 

s imple que comience por n duplican esta consonante ; v. g.: en-
negrecer, ennoblecer, innaciente, innato, innecesario, innegable, in-
noble, innúmero. 

R. Rr. 

2013. L a r t iene sonido suave enmedio de dicción: v. g.: ca-

ro, mira, cero. 
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Represen ta sonido fuer te en principio de pa labra ; v. g.: robo, 

rato, rico. 
Después de /, «, ó s exp re sa sonido fuer te en medio de dic 

ción; v. g.: malrotar, honra, Israel. 
Por regla general el son ido fuer te se representa p ó r t e n m e -

dio de dicción; por e jemplo : carro, mirra, cerro. 
Las voces compues tas d e dos pa labras llevan rr al pr incipio 

de la segunda parte , c u a n d o ésta empieza por r fue r t e ; v. g.: 
virrey, contrarréplica, prórroga. E l Diccionario de la A c a d e m i a 
escribe subrogar y abrogar. Como estos verbos se hal lan en el 
mismo caso que prorrogar, parece que deben escribirse con 
igual letra. 

De la X. 

2014. M u y pocas pa labras consienten la x inicial y poquí-
simas la x final. Se usa todav ía en carcax, dux, tórax, fénix 
almoradux; la ú l t ima se escribe mejor con j . 

Por regla general la x la t ina ha persist ido en las voces cas-
tel lanas; son viciosas por lo mi smo las pa labras esponer, esten-
der, espresar, que corregidas deben ser exponer, extender, ex-
presar. 

Por el contrar io, es grave yer ro escribir con x voces que en 
latín t ienen s inicial; pecan por lo mismo contra la e t imología 
y la or tograf ía los que escriben expontáneo, explendenle, explen-
dor, en vez de espontáneo, esplendente, esplendor. 

C A P Í T U L O II . 

Del uso del acento. 

2015. El acento or tográf ico es una pequeña raya t i rada de 
derecha á izquierda que se coloca sobre la vocal que lleva el 
acento prosódico agudo. 

Es t e signo t iene por o b j e t o marcar en lo escrito los casos ex-
cepcionales del acen to prosódico; y así no se acen túan las vo-

. -

ees graves t e rminadas en las consonantes n y s; pero sí llevan 
acento las a g u d a s q u e acaban en las mismas letras. 

Por igual razón llevan acento or tográf ico las voces esdrúju-
las y sobreesdrújulas , que por su índole prosódica son excep 
cionales en castellano. 

2016. E n el uso del acento ortográfico d e b e m o s su je ta rnos á 
las reglas s iguientes: 

Regla I A Se acen túan todas las voces agudas t e rminadas en 
vocal; v. g.: bisturí, lando, borceguí, temí, amé, partió. 

Regla 2? L a s agudas en n ó en s; v. g.: Ceilán, razón, Moisés, 
Jesús, después. 

Regla 3a T o d a s las voces esdrúju las y sobreesdrújulas . 
Regla 4 a Las pa labras graves que acaban en consonante ; v. g.: 

imbécil, frágil, árbol, césped; se excep túan los acabados en n y 
en s, c o m o examen, exequias. 

Regla 5a Si ocurren dos vocales consecutivas, una plena y 
otra débi l , y esta úl t ima suena con acen to prosódico, deberá 
llevar t ambién el ortográfico; v. g.: venía, falúa, saúco, baraún-
da, ahí. 

Regla 6 a Persiste el acento ortográfico, si las voces especifi-
cadas en la regla anter ior reciben las flexiones n, s, is, que mo-
difican sus accidentes gramat ica les ; y así se escribirán con acen-
to las pa labras falúas, venías, venían, veníais. 

Conforme á lo prescri to en la regla 5a, deberá acentuarse la 
vocal débil i, cuando es inicial del e l emen to tempora l pertene-
ciente á verbos t e rminados en aer, eer, oir, y cae el acen to pro 
sódico en d icho e lemento; así deberá escribirse ca-ímos le-ímos, 
o-ímos. As imi smo lleva acento ortográfico la z de la te rmina-
ción ido correspondiente al part icipio pasivo de los verbos arri-
ba señalados; por t a n t o se escribirá caído, oído, leído. 

Regla 7 a Si ocurren dos vocales consecut ivas débiles que no 
fo rmen d ip tongo, se p in ta rá el acen to en d o n d e suene el acen-
to prosódico; v. g.: je-su-í-ta. 

Conforme á esta regla, lleva acen to ortográfico la vocal débil 

i c u a n d o es tónica é inicial del e lemento t empora l pertenecien 
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te á verbos t e r m i n a d o s en uir\ po r t a n t o debe rá escribirse ins-
tru-í-mos, constitu-í-mos, constru-í-mos, institu-ía. 

Igua lmente lleva a c e n t o la i de la t e rminac ión ido correspon-

dien te á los verbos a r r iba especificados; por lo cual se escribe 

instru-ído, constitu-ído, conclu-ldo. 

Regla 8a C u a n d o es tónico el d ip tongo de u n a voz, y según 

las reglas dadas ha d e l levar acento ortográfico, se p in ta rá és te 

en la vocal plena, ó en la segunda , si a m b a s fueren débiles; sir-

van de e jemplo las voces s iguientes : Cáucaso, piélago, Hüércal, 
Sebastián, buscapié, fui, dió, vio. Si un t r ip tongo pide acen to 

ortográfico, descansa rá és te en la vocal plena, como en ave-
riguáis. ( Vid. la Gram. de la Acad., la de Salvá y el Vocabul . 

de Monlau.) 

Regla 9 a N o se a c e n t ú a n las voces llanas t e r m i n a d a s en vo 

cal como familia, templo, tribu. Se exceptúan las pa labras com-

prendidas en la regla 5a 

Regla 10a L levan acen to or tográf ico algunos vocablos mono-

sílabos, para d is t inguirse de sus homófonos (de igual sonido). 

Genera lmente el a cen to or tográf ico ( q u e en es te caso se l lama 

diacrítico) se pone en la pa labra que desempeña oficio g rama-

tical de m a y o r impor tanc ia . S iguiendo esta regla, se acen túan 

las voces que luego se apun t an : sé verbo; dé verbo, sí adv. de 

af irmación; mí y tú p r o n o m b r e s personales; él p r o n o m b r e per-

sonal, pa ra d is t ingui r estos vocablos de sus homófonos : se pro-

nombre ; de preposición; si conjunción condicional; mi y tu pro-

nombres posesivos, y el ar t ículo definido. 

Regla I I a Gran n ú m e r o de pa labras que rehusan el acen to 

ortográfico confo rme á las reglas dadas, lo l levan cuando for-

man par te de frases in te r roga t ivas ó admirat ivas ,ó bien se pro- • 

nuncian con acen to enfát ico; y así quien, que, cual, como, donde 
este, ese, se acen túan en frases como las siguientes: ¿quién lo 

pensara? ¿cómo pasó esta desgracia? ¿quéserá bien hacer? ¿quién 
es el asesino?—Éste, éste. 

Regla 12a A d j e t i v o s y verbos que llevan acento or tográf ico, 

lo conservan cuando los pr imeros reciben la terminación mente y 

se convierten en adverbios; y los segundos admi ten p ronombres 
enclíticos; aclaran esta regla los e jemplos siguientes: cortéjen-
te, bárbaramente, dócilmente son adverbios que gua rdan el acen-
to ortográfico del adjet ivo; las personas pagóme, dióle, movió 
lo, etc., conservan el a cen to del verbo simple. 

A u n cuando el verbo s imple no lleve acen to or tográf ico, lo 
deberá recibir, si por incorporárse le uno ó más afijos se con-
vierte en voz esdrú ju la ó sobreesdrú ju la , como és tas : páguese, 
págueseme. 

C A P Í T U L O I I I . 

De los signos de puntuación. 

2017. T ienen por ob je to estos s ignos indicar la duración de 
las pausas que deben hacerse en la lectura. 

D e p e n d e n éstas de la m a y o r ó menor conexión que hay en 
los conceptos expresados . C u a n d o el enlace es m u y estrecho, 
n inguna pun tuac ión se p o n e ; por esta razón no la hay ent re el 
sus tant ivo y su ad je t ivo calificativo ó de terminat ivo; ent re el ver-
bo y el su je to inmedia to á él, ó ent re el verbo y su complemen-
to inmediato . Por lo contrar io, á med ida que las ideas ó con-
ceptos que se expresan t ienen ent re sí relaciones menos estre-
chas , la pausa va s iendo m a y o r 

Del uso de la coma (,). 

2018. Regla I A Sirve la ( , ) pa ra separar par tes de la oración 
homogéneas ; como sustant ivos de sustant ivos; adje t ivos de ad-
jetivos; verbos de verbos; v. g. : niños, mujeres y ancianos fueron 
puestos en salvo. 

Regla 2^ Después de vocat ivo se pone coma , y si este caso 
se halla en el cuerpo de la proposición, se p o n d r á en t re dos co-
mas; v. g.: Sigue, hijo, mis consejos. 

Regla 3 a Se separan por coma los incisos del período. Son 
incisos los miembros del per íodo q u e a d e m á s d e ser breves, tie-



nen estrecha conexión ideológica con el inmedia to ; y así se po 
ne coma después de construcciones de part icipio absoluto ó de 
part icipio que pueda resolverse en una oración de re la t ivo; v. g.: 
11Muerto el rey, todos los partidos levantaron la cabeza." »Los 
Cerdas, apoyados por Francia y A ragón, querían apoderarse de la 
corona." (Quin tana) . 

E n las proposiciones condicionales, los miembros de la propo-
sición se separan por coma; v. g.: si estudias, aprenderás. L a mis-
ma regla se observa en las finales y causales; v. g.: estudia mucho, 
para que sepas mucho; tu hijo sabe mucho, porque siempre estudia. 

Regla 4 a Si el fin i n t e n t a d o se expresa por un infinitivo, pue-
de omit irse la coma; v. g.: trabajo para ganar mi subsistencia. 
Pero si los incisos de la proposición final no fueren t an breves, 
será menester hacer a lguna pausa, que se representa por una -
coma; así lo practicó Q u i n t a n a en este pasa je t o m a d o de labio-
grafía de P izar ro : 11Para excusar pues los inconvenientes de sus 
amenazas y de sus insultos, tuvieron que amarra r le á u n a cade-
na y ponerle d e b a j o de cubierta.- ' 

• Regla 5a Se ponen entre comas las oraciones incidentales in-
terpues tas entre el su je tó y el verbo; v. g,: tu padre , si es cierta 
la noticia, llegará hoy. 

Regla 6* Si la oración incidenta l fuere de relativo, se pon-
drá coma en el caso de que la proposición sea expl icat iva, y se 
suprimirá si es especificativa; está pa ten te la diferencia d e sen-
t ido entre estas dos oraciones: las señoras que estaban cansadas, 
rehusaron bailar; las señoras, que estaban cansadas, rehusaron 
bailar. Omit ida la coma e n t r e el an teceden te y el relativo, se 
expresa c la ramente que sólo rehusaron bailar las señoras que 
estaban cansadas; mas res t i tu ido ese signo de puntuac ión , el 
sent ido es que todas las s eño ra s se negaron á bailar, por es tar 
cansadas. 

Regla 7* No sólo las oraciones , sino todas las frases inter-
calares, se ponen en t r e . comas ; v. g.: "Aris tó te les , fundador de 
la Lógica, hoy todavía e je rce influencia en el a r te del racio-
cinio." 

Regla 8» D e la colocación de la coma d e p e n d e d sent ido de 
aquel las construcciones en que figuran adverbios, locuciones ad-
verbiales, complemen tos y vocat ivos; f í jese la a tención en los 
e jemplos s iguientes : ¿sois vos, capitán? ¿sois vos capitán? El 
que entra por aquí, no sale; el que entra, por aqu í no sale; si es-
tudias mucho, ade lan ta rás ; si estudias, mucho adelantarás ' . 

Regla 9* E n las enumeraciones que constan de pa labras ho-
mogéneas , se pone la coma después de cada t é rmino ó de cada 
g r u p o de té rminos ; v. g.: niños, ancianos, sanos, enfermos,pobres, 
ricos, todos salieron de la ciudad; ó bien: niños y ancianos, sanos 
y enfermos, pobres y ricos, todos salieron de la ciudad; si el últi-
m o té rmino va precedido de la conjunción y, an tes de él no se 
p o n d r á coma. 

Regla 10^ Proposic iones cortas consecut ivas q u e d a n separa -
das po r coma; se omi te este s igno de pun tuac ión an tes de la 
proposición últ ima, cuando va unida á las anter iores por la con-
j u n c i ó n / . 

Regla 113 Mas si no hubiere es t recho enlace ent re las dos 
proposiciones l igadas por la conjunción y, se pondrá coma an-
tes de ésta; se t iene e j emplo de este uso en los s iguientes ver-
sos de Bel lo: " L a e spuma del furor sus labios llena, | Y á los 
rugidos que ind ignado envía, ¡ E l t igre t i embla en la caverna 
umbría, | Y todo el bosque a tóni to resuena.» 

Del punto y coma. 

2019. E s t e signo indica una pausa mayor que la de la coma . 
S e p a r a los co 'ones que componen una cláusula ó período. E s -
tos miembros son de ordinar io más ex tensos que los incisos, y 
su enlace ideológico es menos estrecho. 

Regla 1* Se pone ( ; ) an tes de las conjunciones adversa t ivas ; 
v. g . : sus p rendas personales lo hicieron m u y est imable; p e r o 
la ca lumnia m a n c h ó su reputación. N o obs tan te esta regla , se 
p o n d r á ( , ) an tes de la adversat iva, si sigue á ésta una f rase 
1 iuy breve ó una sola pa labra ; v. g.: es necio,pero rico 



Regla 2* A n t e s de con junc iones ilativas se escribe p u n t o y 
coma v. g.: »desde tu i n f a n c i a te favorece, co lmándo te d e bene-
ficios; con que debes e s t a r l e m u y agradecido.» 

Regla C u a n d o c a d a u n o de los miembros de u n a enume-
ración consta de dos ó m á s términos separados ent re sí por co-
ma, al fin de cada m i e m b r o se pondrá pun to y c o m a ; v. g. : 
en el primer año de estudios preparatorios se cursa Aritmética, 
Algebra y Geometría; en el segundo, Geometría Analítica, Cos-
mografía y Física; en el tercero, Química, Cálculo éHistoria Na-
tural. 

Regla 4* Si cada u n o d e los términos de una enumeración 
va a c o m p a ñ a d o de u n o ó m á s complementos, pide p u n t o y co-
ma después de s í ; sirva d e e jemplo este p a s a j e : » las ban*-
quetas forradas de rico terciopelo verde de Utrecli; las brillantes 
latas de conservas formando pirámides; las pifias y plátanos ma-
duros, en trofeo; las baterías de botellas de licor, de formas raras 
y charoladas etiquetas, todo alumbrado por racimos de bombillas 
eléctricas, hacían del establecimiento un suntuoso palacio de lago 
losina." ( D o ñ a Emil ia P a r d o Bazán ci tada por D. E d u a r d o d e 
la Barra). 

Regla 5* Si en las cons t rucc iones descri tas en la Regla 11", 
se supr ime la con junc ión y, la coma pues ta antes de esta con 
junción se convier te en p u n t o y coma. 

Regla 6- Si la c o n j u n c i ó n y une miembros que ideológica-
men te considerados t i enen conexión menos estrecha q u e dos 
incisos, an tes de la c o n j u n c i ó n se puede escribir p u n t o y coma; 
v. g.: Las colonias inglesas se confederaron para constituir una 
nueva nacionalidad; y Washington, el primero en la guerra, en 
la paz, y no sólo en el corazón de sus conciudadanos, sino en el co-
razón de todos los h o m b r e s libres, desplegaba al aire la b a n d e -
ra d e la p r imera repúbl ica del nuevo continente.» (D . Joaqu ín 
Baranda , Discurso pronunciado al inaugurarse la Escuela Nor-
mal para profesores). 

, Regla 7* S e pone ( ; ) al fin de cada una de las par tes de un 
per íodo en el cual se h a c e a lguna descr ipción; v. g.: Alta esta-

tura; aire distinguido; constitución vigorosa; busto bizarro, ma-
gistral y esbelto, como tallado por cincel griego en viviente már-
mol.» ( P a s a j e c i tado por D. Franc isco Sosa) . 

2020. Cuando ocurren proposiciones y oraciones consecutivas en 
escritos didácticos, con el carácter de ejempios, cada uno de estos se 
separa del inmediato por punto y coma. La Reai Academia Española 
y Salvá así lo practican. Bello algunas veces pone punto y coma (pá-
rrafos 802 y S03 de su Gram. edic. de París, 1898); otras escribe dos 
puntos (815), y aun solamente coma. 

2021. Es muy frecuente que los ejemplos propuestos sean pasa-
jes tomados de algunos escritores; en este caso rigen dos puntuacio-
nes: la correspondiente al trozo aducido y la que pide el texto en el 
cual se incorporan los ejemplos. La primera se pone antes del parén-
tesis que encierra el nombre de la obra citada y el de su autor; des-
pués del paréntesis se pondrá la puntuación que pide el tenor del tex-
to; y así en el caso de que inmediatamente sigan otros ejemplos, se 
usará punto y coma. (Véase entre otros muchos el párrafo 1341 de 
este libro). 

2022. Algunos tratadistas escriben punto final después del parén-
tesis, aun cuando inmediatamente ocurran otros ejemplos; así lo hace 
algunas veces el eminente filólogo D. M. Fidel Suárez. Me parece 
preferible la puntuación explicada en el párrafo 2021 y es la que ge-
neralmente se ha observado en este libro. 

2023. Algunos autores ponen dentro del paréntesis el punto final 
que sigue al nombre del autor ó al de su obra, otros lo ponen fuera; 
este uso es el más común; sin embaigo si el nombre de que habla esta 
regla, estuviere abreviado, el punto final deberá ir inmediato á la abre-
viatura. 

De los dos puntos. 

2024. Por regla general la proposición anuncia t iva se sepa-
ra por dos puntos de lo anunc iado en ella; d e aqu í se d e d u c e n 
las reglas siguientes: 

Regla 1* Se ponen dos pun tos después de las pa labras q u e 
anunc ian una enumerac ión; sirva de e jemplo la f rase q u e c ierra 
el pá r ra fo anterior , anunc i ando med ian te el ad je t ivo siguientes 
la serie de reglas que no rman el uso de este signo. 

Regla 2* S e ponen dos puntos después de la pa l ab ra sabed 
con que principian los bandos ó decretos . 

Regla 3* Después de las pa labras muy señor mío u sadas en 
pr incipio de carta . 



Regla 4 a D e s p u é s d e las pa l ab ras que anunc ian una cita q u e 
s igue luego. 

Regla 5* S e escr iben dos pun tos después de una proposición 
que en seguida se pa sa á demos t r a r ; aclara esta regla el siguien-
t e e j e m p l o q u e t o m o de la Gramá t i ca de la Rea l Academia: . 
"No aflige á la humanidad vicio más pernicioso que el juego: por 
él gentes muy acomodadas han venido á parar en la mayor mise-
ria, y aun en el patíbulo; por él además del caudal pierde el hom 
bre la vergüenza y hasta la estimación de si propio. 

Regla 6 a S e p o n e n dos pun tos antes de la ep i foncma ó ex-
c lamación sen tenc iosa con que t e rmina una c láusu la ; se confir-
m a y aclara esta reg la con el s iguiente e jemplo , t o m a d o de la 
G r a m á t i c a d e la R e a i A c a d e m i a Españo la : » A q u e l que por sus 
riquezas y esplendor-fué tan aplaudido como envidiado cuando en-
traba triunfante por las puertas de Cotistantinopla, y cuyo nom-
bre era respetado y temido desde la capital del Imperio hasta el 
confín de las arenales de la Libia, murió ciego, pobre, olvidado y 
mendigando su alimento de puerta en puerta: ¡raro y espantoso 
ejemplo de las vicisitudes de la fortuna!» 

Si bien los dos pun tos , según lo dicho al pr incipio d e este pá-
rrafo, g e n e r a l m e n t e sepa ran la proposición anunc ia t ivá de lo 
a n u n c i a d o en ella, no s i e m p r e se usan locuciones como estas: á 
saber, sabed, los siguientes, etc., pa ra anunc ia r lo q u e luego se 
pa sa á decir; es to n o obs tan te , cor responde usar de los dos pun-
tos, c o m o se adv ie r t e en el s iguiente p a s a j e : »De tres mane-
ras habéis tomado la ciencia del derecho en general como asunto 
para vuestros temas: i ? considerándola en sus relaciones con la 
Economía Política y afir marido que la solución de arduos problemas 
jurídicos depende de la recta aplicación de los principios económi-
cos ; 2° proclamando la necesidad del concurso armónico de todas 
las ciencias para el estudio completo del derecho; y 30 llamando la 
atención sobre las relaciones entre aquella ciencia y el lenguaje.» 
(D . Ignac io Mar i sca l , Discurso de Clausura del Concurso Cien-
tífico Nacional de 1897). 

E n el pasa j e q u e precede hay nuevo e j emplo del uso d e pun-
to y coma en el caso señalado en el § 2019, regla 6 a 

Del punto final, 

2025. E n fin d e cláusula se pone p u n t o final. ( . ) 
S i se con t inúa t r a t a n d o del m i smo asun to se sigue escribien-

d o en la misma linea; pero si se pasa á t r a t a r de a sun to dis t in-
to , lo que se escriba con t inuará en el renglón inmedia to . 

2026. Al pie de las abreviaturas se pone punto; v. g.: abs. gen. ab-
solución general. 

También se escribe punto después de las siglas ó mayúsculas usadas 
como abreviaturas; v. g . : S. A. R. Su Alteza Real. Si la mayúscu-
la está repetida, el punto va después de la segunda; v. g.: DD. Doc-
tores. 

C A P Í T U L O IV . 

De los demás signos ortográficos. 

De los puntos suspensivos. 

2026 bis. Regla I a L o s pun tos suspensivos ocupan el lugar 
d e pa labras q u e n o se quiere, no se necesi ta ó no es posible 
expresar . 

Confo rme á es ta regla nos servimos de p u n t o s suspensivos, 
c u a n d o ca l lamos voces ó locuciones que n o nos conviene es-
cribir; cuando copiamos de a lgún manuscr i to pa labras ininte-
ligibles, l lenan los pun tos suspensivos el lugar de las letras ó d e 
las voces q u e no es dab le descif rar ; finalmente al c i tar el pasa-
j e de un au to r reemplazan los pun tos suspensivos todo lo q u e 
se omi te por no hacer al caso, y por lo mi smo no ser necesario. 

Regla 2" Observa el Sr. Robe lo q u e cuando u n a can t idad ex -
p resada en cifras no cabe en la l ínea, se llena el renglón con 
puntos . (Setenta Reglas de Ortografía Castellana, R e g l a X) . 

Regla 3 a H a y caso en que los puntos no t ienen o t ro ob j e to 
que suspender el enunc iado de lo que se viene diciendo, a lgu-



Regla 4 a D e s p u é s d e las pa l ab ras que anunc ian una cita q u e 
s igue luego. 

Regla 5* S e escr iben dos pun tos después de una proposición 
que en seguida se pa sa á demos t r a r ; aclara e.*ta regla el siguien-
t e e j e m p l o q u e t o m o de la Gramá t i ca de la Rea l Academia: . 
"No aflige á la humanidad vicio más pernicioso que el juego: por 
él gentes muy acomodadas han venido á parar en la mayor mise-
ria, y aun en el patíbulo; por él además del caudal, pierde el hom 
bre la vergüenza y hasta la estimación de sí propio. 

Regla 6 a S e p o n e n dos pun tos antes de la ep i fonema ó ex-
c lamación sen tenc iosa con que t e rmina una c láusu la ; se confir-
m a y aclara esta reg la con el s iguiente e jemplo , t o m a d o de la 
G r a m á t i c a d e la R e a i A c a d e m i a Españo la : » A q u e l que por sus 
riquezas y esplendor-fué tan aplaudido como envidiado cuando en-
traba triunfante por las puertas de Cotistantinopla, y cuyo nom-
bre era respetado y temido desde la capital del Imperio hasta el 
confín de las arenales de la Libia, murió ciego, pobre, olvidado y 
mendigando su alimento de puerta en puerta: ¡raro y espantoso 
ejemplo de las vicisitudes de la fortuna!" 

Si bien los dos pun tos , según lo dicho al pr incipio d e este pá-
rrafo, g e n e r a l m e n t e sepa ran la proposición anunc ia t ivá de lo 
a n u n c i a d o en ella, no s i e m p r e se usan locuciones como estas: á 
saber, sabed, los siguientes, etc., pa ra anunc ia r lo q u e luego se 
pa sa á decir; es to n o obs tan te , cor responde usar de los dos pun-
tos, c o m o se adv ie r t e en el s iguiente p a s a j e : "De tres mane-
ras habéis tomado la ciencia del derecho en general como asunto 
para vuestros temas: i ? considerándola en sus relaciones con la 
Economía Política y afir marido que la solución de arduos problemas 
jurídicos depende de la recta aplicación de los principios económi-
cos ; 2° proclamando la necesidad del concurso armónico de todas 
las ciencias para el estudio completo del derecho; y 30 llamando la 
atención sobre las relaciones entre aquella ciencia y el lenguaje.» 
(D . Ignac io Mar i sca l , Discurso de Clausura del Concurso Cien-
tífico Nacional de 1897). 

E n el pasa j e q u e precede hay nuevo e j emplo del uso d e pun-
to y coma en el caso señalado en el § 2019, regla 6 a 

Del punto final, 

2025. E n fin d e cláusula se pone p u n t o final. ( . ) 
S i se con t inúa t r a t a n d o del m i smo asun to se sigue escribien-

d o en la misma linea; pero si se pasa á t r a t a r de a sun to dis t in-
to , lo que se escriba con t inuará en el renglón inmedia to . 

2026. Al pie de las abreviaturas se pone punto; v. g.: abs. gen. ab-
solución general. 

También se escribe punto después de las siglas ó mayúsculas usadas 
como abreviaturas; v. g . : S. A. R. Su Alteza Real. Si la mayúscu-
la está repetida, el punto va después de la segunda; v. g.: DD. Doc-
tores. 

C A P Í T U L O IV . 

De los demás signos ortográficos. 

De los puntos suspensivos. 

2026 bis. Regla I a L o s pun tos suspensivos ocupan el lugar 
d e pa labras q u e n o se quiere, no se necesi ta ó no es posible 
expresar . 

Confo rme á es ta regla nos servimos de p u n t o s suspensivos, 
c u a n d o ca l lamos voces ó locuciones que n o nos conviene es-
cribir; cuando copiamos de a lgún manuscr i to pa labras ininte-
ligibles, l lenan los pun tos suspensivos el lugar de las letras ó d e 
las voces q u e no es dab le descif rar ; finalmente al c i tar el pasa-
j e de un au to r reemplazan los pun tos suspensivos todo lo q u e 
se omi te por no hacer al caso, y por lo mi smo no ser necesario. 

Regla 2" Observa el Sr. Robe lo q u e cuando u n a can t idad ex -
p resada en cifras no cabe en la l ínea, se llena el renglón con 
puntos . (Setenta Reglas de Ortografía Castellana, R e g l a X) . 

Regla 3 a H a y caso en que los puntos no t ienen o t ro ob j e to 
que suspender el enunc iado de lo que se viene diciendo, a lgu-



ñas veces p a r a sorprender al lector con lo q u e se expresa al fin 
d e la c l áusu la ; ó bien para denotar vacilación ó pe rp le j idad 
acerca d e lo q u e deba hacerse; v. g.: "Se citó á junta, distribu-
yéronse centenares de esquelas, y llegamos á reunimos.... cuatro 
personas.» »¿Le diré que ha muerto su p a d r e ? . . . . N o t engo va-
lor p a r a tanto.» (Los ejemplos anter iores es tán t o m a d o s d e la 
G r a m á t i c a d e la Rea l Academia). 

Regla 4 a E s f recuente poner puntos suspensivos para d e n o 
t a r q u e se come te la figura reticencia; v. g.: » Ya / oh vientos! 
¿osáis, sin contar con mi numen, mezclar el cielo con la tierra y 
levantar tamañas moles? Yo os juro.... Mas antes importa so 
segar las alborotadas olas ; luego me pagaréis el desacato con sin 
igual castigo.» (D . E u g e n i o Ochoa, Versión de la Eneida). 

De la inter rogación y la admiración. 

2027. E l p u n t o ó s igno de admiración se escribe en e s t a f o r 

m a : (¡ !) y el de interrogación en esta otra: ( ¿ ? ) . U n o s y o t ros 

se usan po r lo general al principio y al fin de la expres ión ad-

mi ra t iva ó in ter rogat iva . 

E n las in ter rogaciones indirectas no h a y necesidad del signo. 

D . E d u a r d o d e la Barra , gramático m u y d i s t inguido , enseña 

q u e » c u a n d o h a y una serie de interrogaciones en lazadas en t re 

sí, suele omi t i r se el interrogante inicial en todas ellas, m e n o s 

en la p r imera .» » C u a n d o caiga la ta rde d e la vida, ¿quién te 
abrigará en su regazo? quién velará tu sueño? quién sostendrá tu 
vigilia?» 

2028. L o s s ignos de admiración d e n o t a n sorpresa , ó bien ex -

t r a ñ e z a ó a lgún vivo afec to del ánimo. H a y frases q u e piden el 

i n t e r r o g a n t e al principio y el punto d e admirac ión al fin ó vice-

versa; v. g.: ¿será posible que tal sea nuest ro fin, Dios mío! ¡oh 

cielos, en d ó n d e está mi hijo? 

2029. N o llevan s igno de admiración las f rases ponde ra t i va s 

q u e son c o m p l e m e n t o de un verbo y se cons ide ran por lo mis-

m o como exclamaciones indirectas; v. g.: Este cuadro desolador 
manifiesta qué terribles estragos causó la epidemia. 

2030. »Un solo signo de interrogación pues to ent re pa rén te -
sis ( ? ) suele usarse para indicar la duda.» 

» U n s igno admira t ivo ( ! ) ó dos (!!) deno tan e x t r a ñ e z a ó lla-
man la a tención del lector, las más veces sobre a lgún despro-
pósito. »Dice un historiador (?) que el famoso Carvaja l á quien 
decap i tó Pizarro ( ? ) era h i jo de César Borgia (!)» »Él p r imer 
s igno (?) significa, no sé cual; el segundo (?), va le : ¿ fué Pizarro 
ú otro? y el tercero (!) ¡qué singular!» (Tratado de Ortografía 
Reformada, por D . E d u a r d o de la Barra). 

Del Paréntesis. 

2031. El paréntesis puede ser curvo ( ) ó rec tangular [ ]. Den-
t ro del p r imero se encierran proposiciones aclaratorias q u e n o 
t ienen es t recha conexión con la principal, de suer te que omiti-
das n o se al tera el sent ido; v. g.: Tít iro, mien t ras vuelvo (e l ca-
mino es c o r t o ) cuida de mis cabras. "Acos t ados todos en un 
géne ro de lechos que rodeaban la mesa ( p u e s los romanos co-
mían tend idos ) empezó á echarles en cara la tibieza de su 

fe.» ( G r a m . de la Acad.) 

2032. D e n t r o del paréntesis curvo se encierran a lgunas pa-
labras ac lara tor ias ; v. g.: "El preceptor de Alejandro Magno 
(Aristóteles) es el fundador de la lógica deductiva." »Perdió 
Boabdil á Granada en la hégira 8gj (14.92). 

3P33. El paréntesis rec tangular se emplea , según la Rea l 
Academia , »para indicar en la copia de códices ó inscripciones 
lo q u e fal ta en el original y se suple conje tura lmente .» 

D e n t r o de paréntesis rec tangular se ponen las pa labras q u e 
expresan los juegos escénicos en las composiciones d ramát icas ; 
v. g.: [ Lee para sí la carta ] [ 5 * sienta Concha ] (Bretón de los 
Herreros , Un Novio para las Niñas). 

2034. Al fin de una cita se encierra den t ro de paréntesis cur-
vo el t í tu lo de la obra c i tada y el n o m b r e del au to r . 



2035. E n las ob ra s d idác t icas es uso separar po r un m e d i o 
paréntes i s ) las le t ras minúsculas con que se marcan d i fe ren tes 
casos que se d i s t inguen en la apl icación de una regla. 

De las comillas. 

2036. L a s comil las ( " " ) indican que las pa labras conteni -
das d e n t r o de ellas h a n s ido d ichas ó escritas por o t ra persona . 

G e n e r a l m e n t e se colocan al comenza r la p r imera l ínea del 
pasa j e c i t ado y al conclui r la ú l t ima. 

C u a n d o d e n t r o d e u n a cita ocurre otra, a lgunos aconse jan q u e 
la s egunda lleve comil las al pr incipio y fin de cada línea; o t ros 
quieren q u e la s e g u n d a cita se m a r q u e con una sola comil la en 
es ta fo rma: ( ' ' ) . 

2037. Sirven t a m b i é n las comil las p a r a l l a m a r l a a tención so-
b re a lguna pa l ab ra ó frase. 

2038. E s t e s igno ( § ) d e n o t a los pá r ra fos en que se dividen 
los art ículos ó capí tulos d e un l ibro; se usa poco. 

De la diéresis. 

2039. L a diéresis ó c r e m a ( • • ) l l amada t ambién p u n t o s dia-
críticos, indica que ha d e sonar la u después de la g en las síla-
bas giie, giii; v. g.: agüero, argüir. 

2040. D e n o t a as imismo la disolución del d ip tongo, c o m o se 
ve en las pa labras süave, c rue l , rüina, viuda, que suenan c o m o 
si es tuvieran escritas as í : su-a-ve, cru-el, ru-i-na, vi-u-da. 

2041. L a maneci l la ( f S P 3 ) t i ene por ob je to l lamar fuer te -
m e n t e la atención sobre a lgunas pa l ab ras ó frases. 

2042. El corchete ó llave j indica que todo lo que se ha l la 

f o r m a n d o columna d e n t r o d e es te s igno se relaciona b a j o a lgún 
concep to con lo que es ta escri to fuera d e él y en f r en te del p u n -
to en q u e se reúnen las curvas q u e lo fo rman . 

2043. Pa ra que se en t i enda su uso, será bien fijar la a tenc ión 
en los e jemplos que siguen: 

Am\ 

as 
a 

amos 
ais 
an 

Pagarán contribución 

los abogados. 
I los médicos. 
| los farmacéuticos 
los ingenieros. 

E n el p r imer e j e m p l o se indica que am es raíz común á las 
desinencias ó flexiones verbales que están en la co lumna de la 
derecha . 

E n el s egundo se advier te q u e los nombres abogados, médi-
cos, farmacéuticos, ingenieros, son suje tos del mismo verbo pa-
garán. 

Del guión. 

2044. E s t e signo es una raya pequeña ( - ) y sirve para sepa-
rar las s í labas en q u e se descompone una palabra . C u a n d o h a y 
q u e escribir una voz, de mane ra que una pa r t e q u e d e en fin d e 
renglón y la o t ra en principio del siguiente, se pone guión des-
pués d e la pr imera . 

2045. Las pa labras se desar t iculan en sílabas conforme á las 
reglas dadas en el pár rafo 1858, á las cuales h a y que añadi r las 
dos siguientes: 

Regla L o s d ip tongos y t r ip tongos nunca se desar t iculan. 

Regla 2~ N o pueden dividirse las letras compues ta s en su fi-

gu ra como ch, II y rr. 

De la raya. 

2046. E s t e s igno (—) es un poco mayor que el guión; sus usos 
son los s iguientes : se emplea en los diá logos para separar las 
f rases de cada in ter locutor ; v. g.: "¿Qué has hecho de mi n o m 
bre?—La ca lumnia in t en tó mancil larlo, contes tó la inocente es-
posa .—Y ¿quién qs el ca lumniador?—Tu mi smo hermano.» 

2047. L a raya hace t ambién oficio de paréntesis . Indica asi-
mi smo que se sobreen t iende una pa labra e x p r e s a d a an tes , co 
m o cuando á cont inuación de un verbo se ponen sus diversos 
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reg ímenes separados por es te signo; v. g.: "Ace r t a r con la casa 
— e n el pronóstico.» En es te e j emplo la (—) indica que se ha 
d e repet i r el verbo acertar. 

2048. L a s dos rayas ( = ) deno tan en las copias y t ambién en 
escritos originales que lo que sigue d e b e hallarse en renglón 
apar te . 

Del asterisco. 

2049. El asterisco es una estrelli ta q u e sirve de l l amada á 
u n a no ta marginal encabezada por el m i smo signo. 

Se usan también con el m i smo obje to letras minúsculas ó 
números encerrados dent ro de paréntes is ; v. g.: (1) (2) (a) (b). 
I g u a l m e n t e se usan las cruces. 

D. Cecilio A. Robelo observa que "en los versos se e m p l e a 
más ven ta josamen te la cifra superior desnuda , es to es, sin pa-
réntesis, porque se evita al t ipógrafo que salga de a jus te en la 
línea del componedor.» 

" E n n ingún caso debe ponerse la l lamada del t e x t o con la 
cifra superior desnuda, 1 y la de la no ta con la cifra o rd inar ia 
en t re p a r é n t e s i s . . . . » (1) 

Abreviaturas. 

2050. A. Aprobado en e x a m e n . 
(a) alias. 
(2 arroba. 
A A. Autores, Altezas. 
A. C. Año de Cristo. 
Admón. Administración. 

S. M. Su Majestad. 
S. A. R. Su Alteza Real. 

1 Las dos observaciones del texto están tomadas del precioso opúsculo 
intitulado: "Setenta Reglas de Ortografía Castellana," escrito por el eru-
dito polígrafo D. Cecilio A. Robelo, miembro de diversos cuerpos litera-
rios. 

S. M. I. Su Majestad Imperial. 
Arz. ó Arzbpo. Arzobispo. 
B. L . M. ó b. 1. m. besa la mano. 
Dr. Doctor. 
Lic. Licenciado. 
Br. Bachiller. 
Sr. D. Señor don. 
Sra. D " Señora doña. 
S. San ó Santo.1 / 

1 Observa el Sr. Robelo que las palabras santo, santa no se abrevian 
cuando son parte de un apellido; v. g.: el Lic. Santa Marta, el Dr. San 
Juan. 



EJERCICIOS GRAMATICALES DE ANALOGÍA 

E l a lumno presentará locuciones equivalentes á las que se 
p roponen en el t ex to ; señalará las diferencias de sentido ent re 
d o s expresiones g ramat ica lmente semejantes; corregirá voces y 
locuciones viciosas; clasificará las partes de la oración conteni-
d a s en los pasajes de diversos escritores aquí citados, y expon-
d r á los usos y propiedades de ellas.1 

E J E R C I C I O P R I M E R O . 

LOCUCIONES EQUIVALENTES. 

¿Qué locuciones y palabras pueden emplearse sin alteración de sentido, en vez 
de las que van de bastardilla en los ejercicios puestos á continuación ? 

Bien comprendieron ellos que se las habían con gente arrebatada (124). 
Me admira lo alto de la torre; me agrada lo correcto de su frase (125). 
Su casa queda á dos leguas de distancia; murió á los ochenta años de edad 

(.46, 6«) 
. En este templo nada hay de grandioso; en este cuadro hay mucho de bell9 

(192. b). 
Un poco de agua y de pan (192, ej. 

Algo de Historia y mucho de Aritmética (192, f ) 
«el Amor es el más feliz de todos los dioses (206). 
Por elocuente que sea el orador, no salvará al reo (208). 
Pedro es docto entre los doctos (209). 
El amor maternal es el amor de los dmores (210). 
«Es la virtud arte de las artes y ciencia de las ciencias » (210). 

1 Los números encerrados dentro de paréntesis que se hallan en estos 
ejercicios indican los pár ra fos del libro que deben ser consultados. 

Pedro es mi mayor amigo (211). 
«Tú eres, Sancho, el mayor glotón del mundo» (211). 
«Somos muy más flacos que ellos» (204). 
¿Cuáles son los superlativos de los positivos pobre, cruel, fiel, difícil, ardien-

te, amigo y frío? (220) 

¿Cuáles son los comparativos de bueno, malo, grande, pequeño, alto y bajo? 
(226). 

Señalar los superlativos de los positivos claro, durable, tenaz', fulgente y vie-
jo (228). 

Expresar los adjetivos ordinales equivalentes á los que se ponen en seguida: pri-
mo, séptimo, noveno, undécimo, duodécimo, vigésimosexto (256). 

Espresar la locución equivalente á ésta: capítulo décimo (257). 
Enumerar las diferentes formas de los adjetivos proporcionales correspondien-

tes á los cardinales dos, tres y cuatro (259). 
¿Cuál es la locución equivalente al adjetivo sendos, sendas? (266). 

¿Cuáles son las voces equivalentes á las locuciones con lógica, con prudencia, 
de un modo especial? (312). 

¿Cuál es la locución que significa lo mismo que ésta: «Un hombre honrado no 
vende su conciencia?» (345). 

¿Qué pronombre puede ocupar el lugar del posesivo su en construcciones como 
ésta: «No es menos cierto que á ra orgullo, á ra ambición y á raí pasiones, se 
deben atribuir las guerras civiles?» (377). 

¿Qué palabras se usan en vez de cual en frases como lasque siguen: «Cuál ejem-
plo de paciencia dió con el aviso del veneno?» ¡ con cuál amor favorece la 
paciencia de los suyos! (442); «Míralo muy bien cuál va por ese camino» (423)-
«El Virrey dejó instrucciones en pliego cerrado á su inmediato sucesor, las cuales 
fueron para éste de gran utilidad» (428, d.) 

¿En qué locuciones pueden resolverse las espresiones: por cuya causa, á cuyo 
efecto, por cuyo motivo? (445). 

¿En qué expresión puede transformarse ésta? Cuantos habían visto á Don Faus 
tino (457). 

¿Qué locución equivale á tal como? (466). 

¿Qué palabras tienen el mismo valor que tanto y cuanto en oraciones como és-
ta- «í^ada pudo obtener en la corte, tanto por su poca energía, cuanto p 0 r su fal-
ta de valimiento» (472). 

¿Qué tiempo tiene en algunos casos el mismo valor que el pospretérito llena-
ría? (561). a 

¿Á qué tiempo equivale el futuro hipotético de subjuntivo fuere? (564). 

¿Qué otra forma consiente el imperativo ama, y qué diferencia hav entre una v 
otra? (572). 3 

¿Qué tiémpos se expresan algunas veces por el presente de indicativo? ( ; - - ,„ 
y 2«) \ 3 / i t 

¿En lugar de qué tiempo se emplea á veces el futuro simple de indicativo v con 
qué significación modal? (573, 30) 



¿En lugar de qué tiempo se usa el pospretérito de indicativo y con qué signifi-
cado? (573, 40) 

¿En lugar de qué tiempo se usa algunas veces el pretérito perfecto de mdicati-
vo? (573. 5o) 

¿Por qué tiempo puede reemplazarse la forma ría del imperfecto de subjuntivo, 
en las:oraciones interrogativas? (573, 6o) 

¿En qué proposiciones la terminación ría del pluscuamperfecto de subjuntivo se 
usa por el mismo tiempo del indicativo? (573, 70) 

Cítense ejemplos en que el presente de indicativo se halle en lugar de las for-
mas ra. y ría del pluscuamperfecto de subjuntivo (573, 11o) 

¿En qué frases se usa la forma ra del pretérito imperfecto de subjuntivo, en lu-
gar de la terminación ría del mismo tiempo? (573, 12o) 

¿En qué expresión puede resolverse ésta: las ranas pidiendo rey? (664). 
¿¿V qué locución equivale ésta: La casa queda pasando el río? (669). 
¿En qué tiempo y modo personal puede resolverse el participio pasivo ó de pre-

térito? (708). 
Presentar ejemplos de adverbios que se resuelvan en relativos con preposición 

ó sin ella (7r8). 
¿Qué locución equivale al modo adverbial por el pronto? (737). 
¿Qué otras formas tienen las locuciones adverbiales al par, de fuerza y á dia-

>'o? (737). 
¿Por qué preposición puede ser reemplazada de cuando se repite un adjetivo, 

interpuesta dicha partícula? (833, 15o) 
¿A. qué adverbio equivale entre cuando expresa cooperación? (848). 
¿A qué locución equivale para en frases como ésta: está para llover? (858, 8o) 
¿Cuál es la preposición equivalente á por en la frase la casa está por barrer? 

(859, 5°) 
¿A qué parte de la oración equivale por en locuciones como ésta: por grande 

que sea la casa, no puede contener á todos los huéspedes? (859, 18o) 
¿Qué expresiones equivalen á los adjetivos inasequible, indigno, inseguro? (780 . 
¿A qué palabra equivale según? (860). 
¿Cuándo equivale sin á fuera de; cuándo puede reemplazarse por ni; cuándo 

tiene el valor de la expresión y no? (861). 
¿ Cuándo tiene la conjunción ni el valor de la disyuntiva ó? ¿ Cuándo equivale 

á la conjunción ya repetida? (869, 2° y 30) ¿Cuándo equivale á las locuciones. . 
sin, y no? (869, 40 y 50) 

¿Por qué palabras puede reemplazarse la partícula que en frases como esta: to-
se que tose? (875). 

EJERCICIO SEGUNDO. 
Establecer las diferencias 

estructura. 
¿Qué diferencia hay entre 

que existen entre algunas locuciones semejantes en su 

estas dos frases: «niños y ancianos salían de la ciu-

dad; los niños y los ancianos salieron de la ciudad.» ¿Cuál es la razón de ella? 
(308, regla 1») 

¿ Significa lo mismo tener buen corazón y tener bueno el corazón ? ¿ Cuál es la 
razón de esta diferencia? (313, regla 5») ¿Qué diferencia hay entre estas dos fra-
ses: el obispo de Puebla y virrey de Nueva España, y esta otra: el obispo de Pue-
bla y el virrey de Nueva España? Dígase la razón de la diferencia entre ambas 

(319. n a ) 
Expliqúese el diverso sentido de estas construcciones: el profesor de Matemá-

ticas, de Griego 1 de Latín, y el profesor de Matemáticas, el de Griego y el de 
Latín (320, regla 12»); fíjese el sentido de estas, expresiones: el tercero y último 
día; el tercero y el último día (321). 

Señalar el sentido de esta construcción: «los clásicos y los románticos; los anti-
guos y los modernos caminan mal avenidos;» y el de esta otra: «clásicos y román-
ticos; antiguos y modernos caminan mal avenidos» (326). 

¿Qué significación corresponde á las frases al saber y á saber? (329). 
¿Qué diferencia hay entre el principe y lo principe; la mujer y lo mujer? 

<338. c). 
¿Expresa lo mismo la frase: su extraordinaria instrucción y su talento; que es-

ta otra: su instrucción y talento extraordinarios? (378). 
¿Significa lo mismo «se presentó Pedro con su amigo y con su discípulo,» que 

«se presentó Pedro con su amigo y discípulo? ¿Cuál es la razón de esta dife-
rencia? (38 r). 

Fíjese el diverso valor del relativo cual en estas construcciones: «El virrey de-
jó instrucciones á su sucesor; más adelante veremos cuáles ftUron,» «el virrey de-
jó instrucciones á su sucesor, tas cuales fueron de grande utilidad» (428, d). 

Establézcase la diferencia entre estar y estarse, salir y salirse, nacer y nacer-
se (493 y 525)-

Determínese el valor temporal del verbo en las siguientes proposiciones: en Es-
paña florecieron grandes ingenios; en España hanjlorecido grandes ingenios (5501. 

Expliqúese la diferencia que hay, en cuanto al sentido, entre la forma hipotéti-
ca y la forma condicional en proposiciones como las siguientes: «aun cuando lle-
gare á ser poderoso, seré tu amigo;» si Ikgo á ser poderoso, seré tu amigo (568 ). 

Señálese la diferencia entre habría y había en las frases que siguen: «habría te-
nido en su mocedad fuerzas hercúleas,» «había tenido en su mocedad fuerzas her-
cúleas» (573, 7o) • 

¿ Qué diferencia se advierte entre estas palabras: obediencia y obedecer, respeto 
y respetar, y entre las siguientes proposiciones: debemos obediencia y respeto á 
los superiores; debemos obedecer y respetar á los superiores (657). 

¿Cuáles son las significaciones que corresponden al gerundio estudiando, al par-
ticipio estudiante y al adjetivo estudioso en las siguientes oraciones: «en la sala 
inmediata están unos jóvenes estudiando;» «están unos jóvenes estudiantes;» «es-
tán unos jóvenes estudiosos» (670). 

Fíjese la sinonimia de los adjetivos verbales en ivo, en ntc y en sor, tor, ador 
•edot é idor, como activo y agente, productivo y proc'uctor (698). 



¿Qué diferencia hay entre abajo y debajo? (Nota al § 767). 
Dígase cuál es el sentido de estas oraciones: «hasta mañana estará aquí mi ami-

go,» « hasta mañana no estará aquí mi amigo » (855); «.hasta las doce estudiaré;» 
«.hasta las doce no estudiaré» (856). 

¿Es lo mismo decir: «Pedro no aceptó ni una ni otra cosa,» que «Pedro no acep-
tó una y otra cosa?» (869, 6o) 

EJERCICIO TERCERO. 

CORRECCIÓN D E PALABRAS Y FRASES VICIOSAS. 

Corríjanse las palabras que van de letra bastardilla en las siguientes construc-
ciones: 

Había en el colegio cien medios pupilos (157). 
Padre é hijo son muy estimables por sus honradeces (181). 
Cayeron medios muertos de puros cansados (183). 
Todos los soldados avanzaron los pies derechos (186). 
El amor inmensísimo que profesaba á sus padres. Su rostro juvenilísimo (238). 

Era su acento melifluísimo (238). 
«Olvidemos esos arrebatos con tanta mejor voluntad» (297). 
Perdona á el enemigo y no te olvides de el pobre (302). , 
Defensor del derecho, lo mismo de el de el pobre que de el de el rico (305). 
Dame las tus manos; besaré los tus pies (316, regla 8a) 
Los bienes de la alma como fortaleza, industria, cumplir con su deber (332 

y 318, regla 10a) 

Más deseo visitar la Roma que el París (322). 
He llegado de Estados Unidos y pronto iré á Perú (323, i). 
No cayó en cuenta de que había dicho un despropósito (329). 
Cuando yo volví en si, tú también habías vuelto en si (366). 
Estuve en su casa de Pedro (379). 
Se me llenaron mis ojos de lágrimas (376). 
Cualquier que desobedezca la ley será castigado (426). 
Los jueces delante de que hablo; las personas contra que litigo (431). 
La monumental Roma, cuya ciudad hemos visitado tantas veces (450, 3a) 
Estamos en el mes Enero del año 1898 (448 . 
Le presté dos novelas, cuyas novelas no me ha devuelto (452). 
El pueblo, bajo cuya palabra no entendemos las heces del pueblo (454). 
Por cuanto que, o por cuanto á que concurren en D. N. de N. las circunstancias 

de honradez, aptitud é inteligencia, le nombraré jefe de esta oficina (460). 
«Cuanta más virtuosa sea, será más estimada» (461). 
Apenas enfermara mi pobre amigo, murió (573, 9") 
Ayer se expidió una ley prohibiendo bebidas embriagantes (663). 
<Ui tá brillando un relámpago;» «veo cay endo un árbol» (672). 

Cayendo en tu casa un rayo, vivía yo en ella (676). 
Llegando hoy tarde á esta ciudad, no puedo visitarla ahora (686). 
Saliendo el dinero de aquí, no se admite reclamación (688). 
Estos son discursos de de veras (736, IA); «haga usted de cuenta que ya se mu-

rió,» «lo obligaba á estudiar ápunta de palmetazos;» «.en cuanto que me rió;» 
desde ab aterno; desde ab initio; de ex profesó (739). 

Hay gran número de palabras viciosas, por haberse introducido alteraciones in-
debidas en su estructura; pertenecen á este número las que en seguida se apuntan. 
La forma correcta consta en el párrafo 1638. 

Corríjanse los siguientes barbarismos: 
acancerarse bracelete delantar 

arcedeano batiburrillo dentrífico 
aereonauta * bilma desapartar 
almatroste y armatroste biñuelo desarrajar 

Para continuar el ejercicio véase la lista de voces incorrectas que se halla en las 
páginas 444, 445 y 446. 

La lista que sigue contiene algunos de los barbarismos descritos y mencionados 
en los párrafos 1640 y 1641. Veánse esos párrafos, para hacer las correcciones 
necesarias. 

la almíbar 
avesmarías 
el boa 
calzoncillo 

calzoneras 
en ciernes 
cualesquiera persona 
enagua ó nagua 

andé, andaste, andò, 
andara, andase. 
desplego, desplegue, 
dísciernamos, dísciemais. 

EJERCICIO CUARTO. 

PROVINCIALISMOS. 

Este ejercicio tiene por objeto establecer la correspondencia que existe entre al-
gunos provincialismos nuestros y las voces respectivas registradas en el Dicciona-
rio de la Academia. Véase la lista que comienza en la página 472. 

EJERCICIO QUINTO. 

Clasificar las partes de la oración contenidas en los pasajes que se copian en se-
guida; exponer sus usos y propiedades gramaticales. 

«La ciencia se confundió con la religión, y tomó la forma del arcano para ha-
cer incomprensibles sus principios. El elemento civilizador se hizo elemento de 
dominación en manos de los conquistadores del mundo, que para asegurar sus 
victorias confiaban más en la superioridad del saber que en la superioridad de la 
fuerza.» (D. Joaquín Baranda). 



Asoma ya la deseada aurora 
Del gran día que en Cumas la Sibila 
Al orbe presagió con TOZ sonora 
Mirando con profética pupila. 
Llega otra edad; la serie aterradora 
De los siglos que huyeron se aniquila; 
La Virgen viene y nace la justicia 
Destronando del mundo la malicia. 

(D. Joaquín Arcadio Pagaza). 

Cuando marchite tus galanas flores 
El que es de la beldad fiero enemigo, 
Y en vano pidas protección y abrigo 
Á los que fueron, Lelia, tus amores; 

Cuando todos te olviden; cuando llores 
En triste soledad, sin un amigo 
Que de tu pena ruda al ser testigo 
Anhele disipar tus sinsabores, 

Entonces ven á mí; conserva el pecho 
Puro el recuerdo de su afecto santo 
Y olvida tu pasado desvario. 

Entonces, Lelia, ven; mi hogar estrecho 
Contigo partiré, que no lo es tanto 
Que en él no quepan tu dolor y el mío. 

(D. Francisco Sosa). 
4 ° 

«Cuenta la ciudad de México por una de sus principales glorias haber sido la 
primera del Nuevo Mundo que vió ejercer en su recinto el maravilloso Arte de 
la Imprenta.» (D.Joaquín García Icazbalceta). 

5 9 

En larga procesión los canos siglos 
Pasarán, y los hijos de los hombres— 
El joven de la vida en la mañana, 
El que toca al zenit de la existencia, 
Doncellas y matronas, tierno infante, 
Ó ya caduco y tembloroso anciano, 
Sin faltar uno solo, 
Tendidos á tu lado iránse viendo 
Por otros y otros más que al fin sucumban. 

(Thanatopsis, versión de D. Ignacio Mariscal). 

6? 

«Su muerte ha sido el sereno anochecer de un día lleno de luz, el merecido 
descanso del buen siervo del Evangelio, que afanoso multiplicó los talentos reci-
bidos.» (D. José M. Vigíl, Discurso dicho en elogio de D. Joaquín G. Icazbal-
ceta). 

7 9 

« La música de los campanarios caía sobre la ciudad en frescas oleadas y se di-
fundía por el valle, á manera de río desbordado que quisiera escaparse por los ba-
rrancos. üllí se detenía un instante, y luego como que se levantaba ansiosa de 
volver álas alturas, para remontarse á los cielos en pos de los astros que iban pa-
lideciendo y borrándose en la tenue claridad del crepúsculo.» (D. Rafael Delga-
do, Angelina). 

8? 

Compañeros, la vida apesadumbra 
Cuando sin fe, ni rumbo, ni prudencia 
Se camina al acaso en la penumbra. 

Mas bregar, cual vosotros, por la ciencia 
Es combatir por triunfos verdaderos. 
Bien empleáis la noble inteligencia. 
¡ Loor á vuestras glorias, compañeros! 

(D. Balbino Dávalos). 

9 9 

«Las huestes confederadas llegaron á Córdoba, donde ya estaba el príncipe don 
Sancho. El moro quiso tentar las vías de negociación, y envió á don Alonso de 
Guzmán y á un intérprete á exhortarle al deber » (Quintana). 

Ejercicio de análisis gramatical aplicado al trozo p". 

Señálense los artículos que haya en el trozo ; ¿puede suprimirse alguno de 
ellos? ¿Suprimido el primer las cambia el sentido de la frase? ¿Puede el artículo 
las ser reemplazado por el indefinido unas sin que se altere el sentido ? ¿ En qué 
casos hay perfecta sinonimia entre ambos artículos? ¿hay algún pronombre? ¿ Qué 
palabras no consienten articulo en el ejemplo propuesto? ¿Úsase en singular la pa-
labra hueste? ¿Carecen de plural algunos de los nombres aquí usados? ¿ Qué parte 
de la oración es moro? ¿La expresión el moro denota á un solo individuo? ¿Puede 
denotar á toda la nación? 

Señálense todos los verbos que hubiere en el pasaje que se analiza. ¿ Qué clase 
de verbo es quiso? ¿es transitivo? es regular ó irregular? ¿cuáles son sus irregulari-
dades? ¿á qué grupo pertenece? (629 y 630). 

¿Qué parte de la oración es le? ¿Qué oficios gramaticales desempeña? ¿Qué par-
te de la oración t s y , y cuáles son sus usos? Además de copulativa, ¿qué otra es-



pecie de conjunción es y en la frase y envió? ¿ Puede reemplazarse por la expre-
sión por. lo cual? 

¿Qué diferencia se advierte entre l a expresión las huestes y estas f,tuestes; el libro 
y este libro; este sillón y ese sillón? ¿El sustantivo huestes acompañado del adje-
tivo confederadas, necesita para su determinación del demostrativo estas? (301, 
271 y 272). 

MORFOLOGÍA. 

E J E R C I C I O S D E S Í N T E S I S . 

Formar nombres abstractos, derivándolos de los adjetivos bueno, bello, hermo-
so, justo y tierno. 

¿Cuáles son las desinencias que corresponden á los nombres abstractos pedidos? 
(búsquese la lista respectiva, página 268; ¿qué transformaciones tienen que veri-
ficarse en tzVrno y bueno? 931); ¿cuáles en bello, hermoso y justo? (931). 

Formar nombres colectivos, derivándolos de los sustantivos buey, vaca, balcón, 
ventana, devoción. ¿Cuáles son las desinencias que les corresponden? (búsquense 
en la lista respectiva, página 267); ¿qué transformaciones deben verificarse en 
buey? (931); ¿cuáles en vaca y ventana? {944, a); ¿cuáles en balcón y devo-
ción? (953). 

Formar adjetivos verbales derivados de admir-ar, hac-er y explic-ar. ¿Cuáles 
son las desinencias que pueden recibir? (984). ¿Cómo se incorporan las desinen-
cias blf, ivo y ero al elemento radical? (954 y 955). 

Formar los diminutivos de nieto, piedra y bestia. ¿Cómo se forman? (966 y 
969); búsquense las desinencias respectivas en los párrafos 964 y 965. 

Formar los despectivos de las voces latín, caudal, animal y término. Búsquen-
se las desinencias en el párrafo 976 y consúltese su modo de formación en los pá-
rrafos 953 y 954. 

¿Cómo se forman los gentilicios derivados de Bilbao, Madrid y España? Bús-
quense las desinencias en el párrafo 977 y consúltense para su formación los pá-
rrafos 953, 954 y 978. 

EJERCICIOS DE ANÁLISIS. 

.•Cuáles son los elementos de que se componen las voces necio y conspicuo? (950). 
Descomponer en sus elementos las voces voy, doy, soy (905); amigablemente, 
amistosamente, amiguito, amigóte, amiguísimo (908). Descomponer las voces al-
mirantazgo, hermanazgo, dormitorio, papelera, relojera y hechura. (Consúlten-
se los párrafos 953, 954 y 927).! 

Determinar cuál es la raíz, el tema radical y la desinencia de las voces agude-
za, agujerear, aguzadero, litigante (923). 

Explicar la formación de las voces actitud, alimentar, alimentación y ambi-
cionar. 

1 Por errata se dijo en la página 255 que ura es terminación resolutiva en vez de resuttativa 

EJERCICIOS DE SINONIMIA. 

¿Qué prefijos expresan privación? (925). 
¿Cuáles son sinónimos de am y amb? 
¿Cuáles son sinónimos de des? 
¿Cuáles significan oposición de sentido? 
¿Cuáles valen lo mismo que fuera de? 
¿Cuáles denotan encarecimiento? (925). 
¿Qué desinencias valen lo mismo que tocante d, perteneciente d, propio de? 

(927)• 
¿Cuáles denotan dignidad? 
¿Qué significaciones corresponden á la desinencia ano? 
¿Qué diferencia de significado hay entre las desinencias verbales ente, or, on é 

ivo? 
¿Qué terminaciones se llaman resultativas, por expresar el resultado de la sig-

nificación del verbo? (927).' 

EJERCICIOS DE SINTAXIS. 

E J E R C I C I O I ° 

De equivalencia de construcciones.1 

Expresar qué proposiciones, construcciones y giros tienen el mismo valor ideo-
lógico ó el mismo significado que los que á continuación se ponen: 

Á la edad de diez años; á distancia de diez leguas; con el capital de mil'pesos 
(48, 6°). 

«A la ambición desordenada es d lo que se atribuye el trastorno de las familias 
y de la sociedad» (1021). 

«El que pareció á D. Quijote castillo, no era sino una venta» (1023). 
«Ninguno piensa llevar fierro á la tierra de Vizcaya, donde ello nace» (1024). 
«Infinita gente los estaba esperando deseosa de ver» (1031). 
«Amadís de Gaula era un hombre alto de cuerpo; blanco de rostro (1043 

y 1044). 
«Puso en su boca tres discursos á cual mas bello» (1051). 
«Buen número de cedidas no halló cabida en la nueva edición» (1077). 
« Cada mil soldados tenia un capitán» (1079). 
«Con este justo desprecio me matará usted mejor, sin que se manche de sangre, 

ni su mano, ni su conciencia» (1083). 
«Sepueden edificar templos» (1087). 
«La gente que sacó fueron ochocientos hombres» (1090). 

1 Las frases que van <le cursiva son los giros 6 proposiciones cuya equivalencia se pi-
de Los números encerrados dentro de paréntesis indican los párrafos del texto que deben 
ser consultados. 



«Yo aquel que en otro tiempo modulé cantares al son de leve avena» (1093). 
«Déme usted una poca de agua» (1043). 
«Haré lo que usted me pide en obsequio d mis huéspedes» (l 108). 
«El temor á la muerte nos acongoja» (1112). 
«Su cariño / f r í o s animales domésticos» (1115). 
«Fueron los misioneros escudo al vencido, amenaza al vencedor» (1115). 
«Género agradable de leerse» (1119, 14o). 
«Son, pues, estas damas levantadas de hombros, cortas de cuello, grandes de 

cabeza» (1119, 13o). 
«Poderoso es Dios de hacer de los corazones empedernidos hijos creyentes» 

(1119, 27o). 
«Dispuso que sus albaceas pagaran sus deudas, luego que transcurriesen nue-

ve días» (1250). 
«.Entristecióse Sancho de este suceso» (1304). 
«La virtud más es perseguida de los malos que amada de los buenos» (1309). 
«Unespíritu que observa atentamente y nota con sagacidad » (1357). 
«Descubriré la medicina con que se cura esta enfermedad» (1391). 
« es que á su ingenio, en fuerza de tener extensión, le faltó profundidad» 

(1426). 
«El que los montes se reproducen por sí mismos es cosa averiguada» (1427). 
«Me he dilatado más que pensaba y acaso más que debía» (1440 y 1441). 
«Se encontraron al ejecutar la obra mayores inconvenientes de los que había 

previsto» (1442). 
«No se fué á pique más de la mitad de la flota» (1443). ¿Resulta diferencia en 

el sentido, poniendo que en lugar de la preposición de? 
«Si esto me sucede con algunos espectáculos que no duran más que algunas ho-

ras » {1444). 
«Escribo con más frecuencia que la que solía» (1446). 
« dió la vuelta al cabo de la Florida, desde el cual punto, tuvo que regre-

sar á Brístol» (1484). 
«Le dió tanto cuanto pudo;» «lee tanto como quieras» (1492). 
«Cuanto al lugar de los acentos, tenemos alguna más libertad» (1501). 
¿Te vi yo ni te hablé alguna vez? (1537). 
«La nación hebrea sin poder pronunciar en parte alguna el dulcísimo nombre 

de patria» (1554). 
«Que d saberse lo dulce de la muerte | Fuera el largo vivir adversa suerte» 

(1555) . 

«Los frutos de la victoria fueran mucho más prontos y decisivos, á no ocurrir 
entonces la novedad de disgustarse el príncipe con su padre» (1556). 

«Si hubiera correo, enviaría mi correspondencia (1558). 
Cuentan que hoy llegan las tropas (1328). 
«Se quemaban conventos y se degollaba á los frailes» (1332). 
El justo es anuido de Cristo (1307). 
«Salazar, arrebatado de ira, exclamó en voz alta» (1380). 

«Idos los procuradores, quedaron todos aguardando el efecto de los informes 
enriados» (1380). 

«Si tú estudias, serás aprobado.» 
«Si yo hubiera estudiado, habría sido aprobado.» El discípulo presentará to-

das las formas que puedan recibir las proposiciones condicionales (329, 529, 
679, d). 

«Estudia mucho para aprender algo.» 
El alumno manifestará las otras formas propias de las proposiciones finales. 

(I5I9)-
«Aun cuando no hay ninguna epidemia reinante, es necesario seguir las pres-

cripciones del Consejo de salubridad.» 
Con ser Pedro tan pobre, auxilia á otros más pobres que él. 
¿Qué otras formas pueden recibir las proposiciones adversativas arriba expresa-

das? (1513, 679, e). 

E J E R C I C I O 2 0 

Fijar la diferencia de significado que hay en las construcciones que siguen: 
«Su extraordinario valor y patriotismo;» «su extraordinario valor y su patrio-

tismo» (1016). 
«Mujer mala trabajadora;» «mujer mala y trabajadora» (1035). 
«Pedro es enfermo,» y «Pedro está enfermo;» «Esta fruta es verde,» y esta fru-

ta está verde» (1275). 
«Pedro es temido» y «Pedro está temido» (1319). 
«La casa está edificada,» y la casa es edificada por Juan» (1320). 
«Atleta robusto de la libertad ¿dejará pasar la ocasión de hacer frente á la^tira-

nía?» (1375); «y el atleta robusto de la libertad ¿dejará pasar la ocasión de hacer 
frente á la tiranía? (1375). 

«Había muchos convidados los cuales deseaban bailar;» había muchos convida-
dos que deseaban bailar» (1406). 

«/Qué día tan hermoso!» «/Qué hermoso día!» (1418). 
«Si mi amo mata al gigante, que si lo matará;» «¿Matará tu amo al gigante?— 

Si que lo matará (1423 y 1424). 
Déme usted libros-, déme usted unos libros; tome usted los libros; lea usted es-

tos libros, esos libros, aquellos libros (299, 307, 272, 273). 
«Al saber la fatal noticia perdió el sentido;» «á saber yo la fatal noticia, habría 

obrado de otro modo» (329). 
«Esta mujer es la madre;» «esta mujer es madre» (309). 
«Esta copa es de oro;» «esta copa es del oro que tú ensayaste» (315). En el 

ejemplo propuesto el nombre sustantivo oro está determinado por la proposición 
relativa que tú ensayaste. 

¿Qué diferencia hay entre salir de gobernador y salir gobernado*? (1161). 



E J E R C I C I O 3 0 

Corregir las construcciones viciosas que siguen: 
«Los rey y reina; estos casa y palacio» (101J). 
«El cuadro que aquí se presenta es de muchas mayores proporciones» ( 1 0 2 9 ) . 

«Con tanta mayor razón» ( 1 0 2 9 ) . 

«Cuando se recuerdan los sucesos de sus primeros años» (1038). 
«.Pedro y tií son amigos míos» ( 1 0 6 8 ) . 

«Se quieren edificar los templos que lia de haber en la ciudad» ( 1 0 8 7 ) . 

«Solté la voz y desaté la lengua en tantas maldiciones de Luscinda y de Don 
Ferruindo, como si con ellas satisficiera el agravio que me habían hecho» (1105). 

«Al salir del sol formaron sus escuadrones;» «al levantar de los manteles» 
( 1 1 0 9 ) . 

«Su amor de las riquezas» (1113). 
«El temor del reo de la muerte» (1114). 
« Volvía la cabeza á ver si veía los caballeros y gigantes que su amo nombra-

b a » ( 1 1 4 5 ) . 

Se presentó la señora y la ofrecieron asiento (1172). 
«La carta fué escrita del amanuense» (1178). 
Se condenaban á los reos ( 1 3 3 2 ) . 

Se admiran los héroes ( 1 6 9 3 ) . 

Convenían hacerse esos gastos ( 1 1 9 5 ) . 

«Los clientes de quienes defendemos los derechos» ( 1 2 6 9 ) . 

«A mi es que se dirigen estos elogios;» «a Pedro es que acusan de robo» (12 71). 
«Pedro que sus virtudes son admiradas de todos» ( 1 4 4 9 ) . 

«Compré algunos libros cuyos libros son instructivos» (452). 
No he yo leído tales libros ( 1 2 9 6 ) . 

Los justos se aman de Dios (1310). 
Habernos muchas personas que amamos á Dios ( 1 3 2 6 ) . 

«Cuando se está desesperado, se atreve d todo;» «aquí se suscribe al Diario Ofi-
cial» ( 1 3 2 9 ) ; «se edifica las casas» { 1 3 3 2 ) ; «se castigaban d los alumnos» { 1 3 3 2 ) ; 

«La misma Erífile ha sido visto guiar las danzas» ( 1 3 4 8 ) . 

«La figura teniendo tres lados y tres ángulos se llama triángulo» (1353)-
«La historia es maestra enseñando las lecciones de la experiencia» ( 1 3 5 4 ) ; »hay 

hombres creyéjtdolo todo fácilmente;» «existen hombres traficando con su concien-
cia» ( 1 3 5 5 ) ; «saliendo el dinero de aquí no se admite reclamación» ( 1 3 6 5 ) . 

La empresa hará un obsequio abonándose á doce representaciones ( 1 3 7 0 ) . 

«El respeto á la autoridad perdido, peligra la tranquilidad pública;» «yo estan-
do penetrado de esta verdad la defiendo» (1377). 

«Amor entre las rosas ¡ No recelando el pico | De una que allí volaba | Abeja 
salió herido» ( 1 3 9 0 ) . 

«La causa del que se odien proviene de su mala índole» ( 1 4 2 8 ) ; «sé el que vie-
ne hoy el correo;» »dicen el que llega mañana tu padre» ( 1 4 3 2 ) . 

«Hablo de las letras humanas de las que es su fin poner en su punto la justicia 
distributiva» (1449); «se halla presente mi hermano de quien la salud está que-
brantada» ( r 4 4 9) . 

«Obras escogidas de que vayan escaseando los ejemplares» (1451); «¿en qué era 
que yo me deleitaba?» ( 1 4 5 3 ) ; «por necio es que te despreciaré» ( 1 4 5 4 ) . 

«Estudiándoos que se aprende;» «estando Pedro contento, fué que le sorpren-
d i ó l a m u e r t e » ( 1 4 5 6 ) . 

«Allí fué que murió el general;» «de este modo fué que se consumó la trai-
ción» ( 1 4 5 7 ) . 

«¿Cuyo buque ha naufragado?» «¿A cuya protección te acoges?» (1480). 
«El Diccionario de Baralt ó las Apuntaciones criticas de Cuervo, cuyo último 

libro excede á su titulo» ( 1 4 8 9 ) . 

EJERCICIO 4 0 

¿Cómo se evita la anfibología que se advierte en las frases siguientes? 
«El general presentó al rey á sus amigos» ¿quién fué el presentado? ¿de quién 

fueron los amigos? (1152). 
«Le compré á mi hijo una casa;» «á Pedro se le cayó la capa y un hombre se 

la llevó» (1158). 
«Juan dejó robar á Pedro» ( 1 3 4 6 ) . 

«Asistió á la boda la hermana del joven Francisco que tanto había deseado este 
enlace» ( 1 3 9 7 ) . 

«Juzgó Pedro más discretas que yo á mis hermanas» (1435). 
«Yo medito más que Pedro piensa,» ó bien: «yo medito más de lo que Pedro 

piensa» ( 1 4 4 5 ) . 
«En esta biblioteca hay más libros de los que usted lee» ( 1 5 2 2 ) , 

«Temo no llegue hoy el correo» ( 1 6 1 3 ) . 

EJERCICIO 5 0 

Hacer análisis sintáctico del siguiente pasaje: 
«El orden lúcido que brilla en Virgilio es á un tiempo fruto de su genio con-

templativo y obra de arte, y así se oculta en el fondo del pensamiento, como ro-
sal con vivos colores en las formas superficiales de que lo reviste. Virgilio ama los 
grandes contrastes y las graves compensaciones que presenta la historia del hom-
bre y de los pueblos, lo mismo que las antítesis de conceptos menudos, de som-
bras y de tintas.» (D. Miguel Antonio Caro). 

El discípulo, después de fijar su atención en cada uno de los verbos que apare-
cen en el pasaje anterior, clasificará las proposiciones á que esos verbos pertene-
cen y dará razón de cada uno de los elementos que las componen. Manifestará si 
puede variarse el orden de las palabras dentro de cada una de las proposiciones, y 
el de las proposiciones dentro de la cláusula. Señalará los artículos definidos que 
preceden á los nombres, y expondrá en cada caso sí su presencia es absolutamen-
te necesaria, y por qué razón; dirá qué diferencia hay entre la expresión: obra de 



arte, y obra del arte; y si cambia el sentido de los nombres conceptos, sombras y 
tintas, anteponiendo á cada uno de ellos el articulo definido. 

Con este motivo se exigirá del discípulo que presente ejemplos de locuciones 
en que tengan un mismo valor los artículos el y un; así como también se le pe-
dirá que cite locuciones cuyo sentido se mude, según que se calla ó se expresa el 
artículo. 

Expondrá por qué se omite la preposición d antes de los complementos contras-
tes y compensaciones; en qué casos se expresa y en cuáles se calla dicha preposición 
antes del término directo del verbo. 

EJERCICIOS PROSÓDICOS. 
Corrección de palabras mal acentuadas. 
Dictadas al discípulo las palabras de pronunciación viciosa contenidas en las 

listas que se hallan desde la página 537 hasta la 542, se le exigirá que las corrija, 
restituyendo el acento prosódico al lugar que le corresponde. Se le pedirá la ra-
zón de la acentuación legítima, en el supuesto de que esa razón se haya expresado 
en la parte del texto cuyo estudio es obligatorio. Se le preguntará cuál es la pro-
nunciación correcta de los verbos contenidos en la lista que se halla en las páginas 
517, 518 y 519. 

Computará el número de silabas de que constan los versos citados en las pági-
nas de este libro ó de cualquiera otro. 

El discípulo explicará cuándo hay sinalefa, cuándo diéresis, ó por el contrario 
sinéresis, y marcará los casos en que se presenta el hiato. 

EJERCICIOS ORTOGRAFIOOS. 

EJERCICIO I ° 

De puntuación y de acentuación. 

Se dictarán al alumno cláusulas sin puntuación y sin acentuación, á fin de que 
él ponga las que correspondan. 

EJERCICIO 2° 

El profesor dictará al discípulo cláusulas en que ocurran palabras de ortografía 
dudosa para los principiantes, y corregirá las mal escritas. 

Escribirá asimismo el profesor voces en que aparezcan letras diversas de las que 
pide la ortografía, con el objeto de que el alumno las corrija. 

Finalmente se hará que escriba el discípulo cláusulas en que haya necesidad de 
ocurrir á diversos signos ortográficos. 

Para evitar las faltas en la escritura, no basta conocer las reglas formuladas por 
los gramáticos, es necesario aplicarlas constantemente bajo la dirección del profes or 
y leer con atención libros correctamente impresos. 
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