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E X L I B R I S 

H E M E T H E R I I V A L V E R D E TELLEZ 

Ep iscop i Leonensis 

Se ha suprimido la parte que trata de la Ortología y Caligrafía, por 
«vnsiderarse inútil para la enseñanza que se dú en este Colegio. 

"ItfOtiSO ^ t ö " 

DK XjA. 

l í i i g t t í t C a s t e l l a n a . 

E N T I E N D E N S E por elementos de legua es-
pañola, todos los principios cuyo conjunto 
puede dai un conocimiento exacto de esta 
lengua. Entre estos principios hay «nos 
que son comunes á esta con las otras len-
guas, y pertenecen á la gramática general. 
y otros que le son peculiares y forman la 
gramática castellana. Para reconocer orde 
nadamedte estos princios, conviene recor-
dar que en todo aprendizaje es necesario te-
ner primero ciertas nociones preliminares, 
y por lo mismo comenzaremos dándolas 
aquí, antes de entrar á dividir formalmente 
este curso elemental. , _ _ 
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NOCIONES PRELIMINARES. 

1 i Qué es gramática genera1.?—2. ¿Qué son signos? 
Qué lenguaje?—3. ¿Cuántas especies hay a« lenguaje? 
_ 4 ; Que'es lenguaje n ü t u r a r í - 5 . ¿Que se ent iende 
por i liego de la fisonomía? ¿Qué son gestos, que son so 
nidos inarticulados?—6. Son suficientes los signos n a -
turales para expresar las necesidades de la in te l igen-
cia? 7 Qué es lenguaje a r t i f i c i a )? -8 . Que son h g u -
r a g 9 9 ;Qué son símbolos?—10. Qué es la palabra o 
el lenguaje art iculado? ¿Podia el hombre dejar de h a -
b l a r '— 11 -lin q u é sentido la escuela ecléctica a t r i b u -
ye uu origen divino al lenguaje a r t i c u l a d o ? - ! 2 . ¿Qué 
representa la p a l a b r a ? - I 3 . ¿Po rqué esta r ep resen ta -
da la palabra? ¿Cómo se llaman las diversas combina-
ciones de estas letras? 14. ¿Di qué son signos las.pala-
C ó dicciones?—15. ¿Cuántas clasesbay dé palabras? 
— í e Q u ó es proposicion?—17. ¿ D e q u e par tes esen-
c i a l e s consta una p r o p o s i c i ó n ? - ! S . ¿Oué es suge o 
a t r ibu to V verbo?—19. ¿Qué es un régimen o un 

Del régimen directo.—21- Del r e -
^ ecto¿2? - ta«»-«. « .1 
discurso?—24 ¿Cuál es el objeto de la g r a m á t i c a ? ^ , . 
¿Qué es una lengua ó idioma.' 

La qramática general a la ciencia de 
los signos y del lenguaje en sus relaciones 
con el pensamiento. . 

2 Los signos son las manifestaciones ex-
teriores de nuestros sentimientos, de nues-
tras ideas y de nuestras voluntades, _ 

El lenguaje es la reunión deloss.gnós, 
6 Í f ° H a y d o s ' e s p e c i e s de lenguaje, el ««-

t U r f y t l Z S f n a t u r o l , llamado también 
lenguaje de acción, comprende el juego de la 

fisonomía, los gestos y los sonidos ivarticula-
dos. 

Por juego de la fisonomía se entiende to-
dos los movimientos musculares que se pro-
ducen en el rostro á consecuencia de los 
movimientos intelectuales. 

Los gestos son las actitudes y posiciones 
que toma el cuerpo por el impulso del alma. 

Los sonidos inarticulados son los diversos 
gritos arrancados á impulso de los senti-
mientos que nos afectan. 

6. Los signos naturales, frutos de la es-
pontaneidad, son independientes de todas las 
convenciones humanas. Estos tignos, ne-
cesariamente limitados, no han podido bas-
tar siempre á las necesidades de la inteli-
gencia determinadas por sus progresos. Fué, 
pues, preciso recurrir á signos artificiales, 
no ya espontáneos, sino reflexionados y ba-
sados en convenciones que varían según el 
tiempo y el lugar. 

7. El lenguaje artificial comprénde las 
jüguras, los símbolos, (emblemas liieroglífi-
cos) y la palabra. 

8. Se entiende por figura, la representa-
ción mas ó menos grosera de un hecho, al 
cual eran insuficientes la fisonomía, los ges-
tos y los sonidos inarticulados para trasla-
dar de una inteligencia á otra. 

9. Se er.tiede por símbolos, las figuras, 
que signos en un principio de sí mismos, se 
han convertido luego en signos análagos de 
otro objeto. Por esta razón es el león sím-
bolo de la fuerza, el zorro de la astucia, la 
violeta de la modestia, etc. 

10. La palabra ó lenguaje articnlad-o, es 



Ja expresión necesaria del pensamiento re-
flexivo, asi como el leuguaje espontáneo lo 
ea del pensamiento expontáneo. 

El hombre no podia, pues, dejar de ha-
blar: únicamente podia hablar de diversas 
maneras, es decir, unir á tales sonidos arti-
culados, tal ó tal idea, según el tiempo, el 
lugar y las circunstancias. 

11. La escuela ecléctica atribuye al len- ' 
guaje un origen divino en el concepto de 
ser una consecuencia necesaria del organis-
mo y de las facultades intelectuales del 
hombre. Según los filósofos de mas nota, 
la palabra es simultánea con la existencia 
misma del hombre, y es la opinion mas 
probable. 

12. La palabra representa el pensa-
miento. 

13. La palabra está á su vez representa-
da por los signos alfabéticos llamados letras. 

Las diversas combinaciones de estas le-
tras, forman las palabras ó dicciones. 
. Eas palabras son, por consiguiente, 

signos de nuestras ideas. 
15. Siendo las palabras los signos de 

nuestras ideas, solo pueden representar las 
mismas ideas: estas se reasumen todas en las 
de sustancia, de calidad y de relación. Así, 
pues, no existen mas que tres clases de pa-
labras: los sustantivos [signos de las ideas 
de sustancia; los adjetivos [signos de las 
ideas de calidad], y'ios verbos'"' [signos de 
las ideas de relación]. 

16. Una proposicion es una reunión de 
palabras que enuncia un juicio, Ejemplo-' 
el bosque es sombrío. Por esta reunión de 

palabras se juzga que la calidad de sombrío 
conviene al bosque. 

17. Hay en toda proposicion tres partes 
esenciales: el sugeto, el verbo y el atributo: 
todas estas partes esenciales pueden tener 
complementos. . . . 

18. El sugeto es el objeto del juicio: el 
atributo es la calidad que se juzga pertene-
cer al sugeto; el verbo afirma la convenien-
cia ó disconveniencia del atributo con el 
sugeto. 

19- El régimen ó complemento es la pa-
labra que completas 1 sentido comenzado 
por otra palabra [sustantivo, adjetivo 6 ver-
boj: cuando decimos: amar la paciencia, las 
palabras, la paciencia, completan la idea 
comenzada por amar, de consiguiente, la 
paciencia, es el complemento ó régimen del 
verbo amar. 

Hay dos especies de regímenes: el régi-
men directo y el indirecto. 

20. El régimen directo ps el que comple-
ta la significación de una palabra sin nin-
guna otra intermedia, á no ser que sea un 
sustantivo personal, en coy o_ caso lleva en 
medio la preposición á, ein dejar por eso de 
ser régimen directo. Ejemplos:—"Yo apre-
cio los sábios.—Yo amo la laboriosiddad.— 
Yo adoro á Dios." 

21. El régimen indirecto es el que com-
pleta la significación de una palabra con 
una preposición intermedia Ejemplos:— 
Yoy á la ópera.—Yengo de casa. 

Los sustantivos y los adjetivos solo son 
susceptibles del régimen indireccto. Ejem-
ios:—El amor de la gloria; fiel á la amistad. 



22. Se llama frase una ó muchas propo-
siciones que presentan un sentido completo. 
Ejemplos:—!. ° "La caridad es sobre todas 
las virtudes.—2. ° El Manzanares, á pesar 
de su pomposo nombre y de ser el rio que 
riega la corte de España, es poco mas que 
un arroyuelo la mayor parte de! año." 

23. El discurso es una reunión de frases 
relativas á un mismo asunto. 

24. La Gramática es el arte de hablar y 
cscriber correctamente un idioma. 

25. Una lengua ó idioma es una reunión 
de palabras inventadas por los hombres 
para expresa? sus pensamientos. 

Veamos ahora cuáles y cuántos son, pro-
piamente hablando, los elementos de.la len-
gua castellana. Los elementos ó bases de 
una lengua son los sonidos, figura y los 
signos', esto es, la ortología, que trata de los 
primeros, la caligrafía, que enseña á pin-
tarlos, la analogía, que considera las pala-
bras aisladamente como signos de nuestras 
ideas.—Pero estos elementos deben entrar 
en combinación para ser perfectos: los so-
nidos combinados hasta la distribución del 
acento, engendraron la prosodia: la figura 
combinada hasta trasladar al papel con 
exactitud los pensamientos, constituye la 
ortografía', los signos combinados hasta re -
producir nuestros juicios y discursos produ-
cen la sintáxis. Pero el hombre no solo ha-
bla en prosa, sino también en verso, y por 

lo mismo debe saber las reglas á que está 
Bujeta la versificación, y estas constituyen 
la métrica. Mas el arto debe contar ade-
mas con criterio práctico bien fundado, que 
apoderándose de estos varios elementos, 
pueda calificar exactamente las composicio-
nes literarias relativamente al uso de .a 
palabra: este criterio está sujeto á ciertos 
principios, cuyo conjunto constituye el sis-
tema analítico. 

Resulta de aquí que los elementos «:e la 
lengua española son ocho, á saber: 1. ~ Or-
tología: 2, ° Caligrafía: 3. ° Analogía: 4. ° 
Sintáxis: 5 . ° Prosodia: 6. c Ortografía; 7. ° 
La métrica: 8. ° El sistema analítico. Ha-
blando con extrema latitud, todo esto se 
comprende en la Gramática; pero limitando 
esta'palabra al uso que de común acuerdo 
le han dado constantemente la mayor y mas 
distinguida parte de los escritores, solo 
abraza el 3. ° , 4. ° , 5. * , y 6. ° de aquellos 
elementos, que nosotros espondremos tars-
bien bajo el simple rubro do Gramática 
castellana. 

Esto supuesto, y reservando la métrica pa-
ra que ocupe su lugar en unos breves ele-
mentos de Literatura, que publicaremos en 
¿cguida, distribuiremos este pequeño curso 
en las tres subdivisiones siguientes (1), 

(1) L i s l ia r íamos subdivisiones re la t ivam^n'e á l a «II-
vision que hemos hecho de un Curso general de estudios 
comunes. 
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PRIMERA SÜBDIYISI9N.—sonidos y 

figuras, ó sea lectura y escritura; ó en otros 
términos: Ortología y Caligrafía. 

S E G U N D A S U B D I V I S I O N . — G r a m á t i -
ca. castdlana. 

TERCERA S U B D I V I S I O N S i s t e m a 
analítico. 
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\-fa.M« « w r a s T . i a f , 
ELEMENTOS 

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

G R A M A T I C A , 

YA hemos dicho que la Gramática contie-
ne cuatro partes: analogía, sintaxis, prosodia 
y ortografía. Hablaremos, pues, de ellas 
según el orden miámo con que acaban de 
enunciarse. 

SECCION PRIMERA.—ANALOGÍA. 

§. I. Nociones generales. 

1. ¿De qué t r a t a la analogía?—2. ¿Cu-Antas especies 
hay (le pa labras en la l engua castellana?—-". ¿Están 
conformes los gramáticas en esta división de las p a l a -
bra.-?—!. ¿Entran todas las par tes del discurso en IHS 
tres clases generales de palabras de que hemos h a b l a -
do en las nociones preliminares? 

1. La analogía es aquella parte de la 
Gramática qne considerando las palabras 
como signos de las ideas, pero aisladamente, 
examina sus accidentes y propiedades. 

2. I lay en la lengua castellana nueve es-
pecies de palabras, que se llaman las nueve 
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YA hemos dicho que la Gramática contie-
ne cuatro partes: analogía, sintaxis, prosodia 
y ortografía. Hablaremos, pues, de ellas 
según el orden miámo con que acaban de 
enunciarse. 

S E C C I O N P R I M E R A . — A N A L O G Í A . 

§. I. Nociones generales. 

1. ¿De qué t r a t a la analogía?—2. Cu-Antas especies 
hay ele pa labras en la l engua castellana?—-". ¿Están 
conformes los gramáticas en esta dimisión de las p a l a -
bra.-?—!. ¿Entran todas las par tes del discurso en IHS 
tres clases generales de palabras de que hemos h a b l a -
do en las uoeiones preliminares? 

1. La analogía es aquella parte de la 
Gramática que considerando las palabras 
como signos de las ideas, pero aisladamente, 
examina sus accidentes y propiedades. 

2. Hay en la lengua castellana nueve es-
pecies de palabras, que se llaman las nueve 
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GEÁMATICÁ. 
pa r t e s de] discurso, á saber: sustantivo, pro-
nombre, adjetivo, artículo, verlo,-preposición, 
adverbio, conjunción é interjección. 

3. Los gramáticos no están conformes en 
esta división o clasificación de las palabras: 
Ja líeai Academia española en su gramática 
déla lengua castellana,admiten*«* divisio 
nes, que Untan partes déla oración, compren-
diendo el sustantivo y adjetivo en el nombre, 
y considerando como una de esfas partes el 
adjetivo pasivo non el nombre de participio. 
V. Vicente Salva, aunque las reduce primero 
a nombre verlo y partículas, admiteluegolas 
nueve de la Academia T). Pedro Martínez 
López las reduce a siete, comprendiendo el 
pronombre, que c-1 llama sustantivo relat'vo 
en ¡a clase de los sustantivos, y el artículo 
y participio en la de los adjetivos. Final-
mente, hay gramáticos que admiten diez 
clases, otros solo do?, y no falta quien las 
subdivida en cinco y en ocho. Todas las di-
visiones son buenas con tal que se conozca 

!a naturaleza de las palabras, para fíiar 
luego su acertado uso y colocacion. 

i. Sin embargo, todas las partes del dis-
curso entran en las tres cla?es generales que 
hemos expresado en nociones prelimina-
res. Así el articulo, cuando indica alguna 
cosa, indica una relación; el pronombre no 
es mas que un sustantivo reemplazado; la 
preposición y la conjunción expresan una 
relación: el adverbio es un compuesto de li-
na preposición y de un sustantivo: en cuan-
to a ,a interjección, puede considerarse ó 
bien como una frase elíptica, que compren-
de las tres clases de idea?, ó mas bien como 
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expresión del sentimiento y no de la inteli-
gencia, y esta última es la opinion mas reci 
bida. 

§. II. Del sustantivo. 

1. :Q,ié es el sustantivo?— 2. ¿De cuántas maneras pue-
de considerarse el sustantivo?—& Cuántas eepecus 
hay de sustant ivos considerados en su significación. 
—4. ¿Qué son sustant ivos físicos, morales y meta f i s i -
cos?— 5. ¿Qué son sustantivos individúale* y gene ra -
la:?—6. Qué son sustant ivos divisibles é indivisibles?— 
7. ¿Qué son sustantivos colectivos?—8. ¿Cui ntas es 
pecies h a y de sustant ivos considerados en su n a t u r a -
leza?—9. ¿Q >ó son sustant ivos simples y compuestos. 
—10. ¿Qué son sustantivos primitivos y der ivados?- - l l . 
¿A qué clase pueden reducirse los lh.mados aumentat i -
vos y diminutivos?—12. ¿Qué se entendía por decl i -
nación y por casos? ¿Es útil la conservación de estas 
formas en las lenguas modernas?—13. ¿Cuáles son las 
p rop iednd t s del sustantivo?—14. Del número.—15. 
Del género . 

1. El sustantivo, que también se llama 
nombre, es una palabra que sirve para nom-
brar 1c s seres: v. g. Alejandro, Josejina, Ma 
drkl, Tajo, honJjre, muger, cabal1 o, rosa, 
amor, lealtad, tiempo. 

2. El sustantivo puede considerarse de 
dos maneras: ó en razón de su significación, 
6 en razón de, su naturaleza. 

3. El sustantivo, considerado en su sig-
nificación, puede ser físico, moral ó metaf íi-
sico. 

4. El sustantivo es físico, cuando nom-
bra un ser físico, v. g., agua, fuego. 

El sustantivo es moral, cuando nombra un 
ser moral, como beneficencia, orgullo. 

Finalmente, el sustantivo es metafisico 
m i m ^ v m n m 

{flditleci VaWerte y TÍRB 
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cuando nombra un ser metafísico, como caii-
sa, tiempo, sustancia. 

5. El sustantivo individual, que los gra-
máticos llaman nombre propio,* sel iiue nom-
bra un ser único, es decir, un solo individuo: 
v. g., Pompeyo, Farsalia, Lisboa. 

El sustantivo general, que los gramáticos 
liaman común o apelativo, es el que nombra 
todos Jos seres o individuos de un mismo gé 
ñero o especie; v. g., hombre, con cuya p t 
labra nombramos lodos los individuos del 
genero humano. 

El sustantivo individual ó propio convie-
ne, pues, tínicamente á un ser ó individuo-
el general ó apelativo, A todos y cada uno de 
Jos individuos de un género, especie ó cate-
goría de seres. 

^stantivo general ó común, puede 
ser divisible é indivisible. 

El divisible es aquel que, aun dividido en 
partes, conserva su ser intacto, ó sea su e -
sencia; tales son: agua, vino, aceite, cerveza; 
que aun cuando se dividan, siempre son a-
gua, vino, etc. 

. El indivisible es aquel que deja de ser 
dividiéndole; tales son:nuez, manzana, acei-
tuna, fresa; que divididos dejan de ser nuez 
manzana, etc., pues no son mas que partes 
de nuez, de manzana, etc. 

7. El sustantivo general ó común, se lla-
ma colectivo cuando designa varios seres co-
mo formando un todo; v. g., regimiento, re-
bano, arboleda, infinidad, muchedumbre. 

El sustantivo colectivo es determinado 
cuando da idea de la especie de seres que 
constituyen el todo, como rebaño; ó inde-
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terminado, cuando 110 da idea do la es-
pecie á que pertenecen los seres que le for-
man, como multitud. 

8. Los sustantivos considerados en su na-
turaleza, son simples ó compuestos,primiti-
vos ó derivados. 

9. Los sustantivos son simples cuando 
constan de una sola palabra, como carro; y 
compuestos cuando de dos ó mas, como car-
ri-coche. 

10. Los sustativos primitivos son los que 
no se derivan de otros de la lengua, como 
cielo; y derivados, los que proceden de otros, 
como celeste. 

11. Los sustantivos llamados aumentati-
vos y diminutivos, pueden considerarse mas 
bien como derivados, porque en realidad 
provienen de otros: las denominaciones di-
chas no les convienen siempre, pues muchas 
veces significan desprecio, como mugerzue-
la, o cariño, como Joaquinito, hijito; ó dan 
una idea de la acción y del instrumento con 
que fué ejecutada, como cuchillada, sablazo, 
etc.: el Diccionario de la lengua es el mejor 
maestro en esta parte. 

12. Llamábase declinación á las diferen-
tes terminaciones que tomaba el nombre en 
las lenguas muertas, para indicar la función 
que ejercia en el discurso: esta función se 
denominaba caso, y liabia seis, á saber: no-
minativo, genitivo, dativo, acusativo, vocati-
vo y ablativo: las preposiciones indican en 
las lenguas modernas estas diversas posicio-
nes ó casos en que se hallan los nombres, 
cuyas funciones están reducidas á ser suje-
to, régimen directo ó indirecto, y apostrofe: 
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es, pues, inútil !a conservación de las formas 
declinables, que hace innecesaria la invaria-
büidad de los sustantives. 

13. L os sustantivos tienen dos propieda-
des, el número y el género. 

14. DEL NUMERO. El número es la 
propiedad- que tienen los sustantivos de ro 
presentar la unidad ó laplural idad. Ilay., 
pues, dos números,, el singular y el plural. 

El singular es el que designa únicamente 
un ser, como un rey, un reino. 

El plural es el que designa varios seres, 
como, reyes, reinos. 

15. DEL GÉNERO.—El género es la 
propiedad que tienen los sustantivos de re-
presentar la distinción de los sesos. Hay, 
pues, dos géneros, el masculino y el feme-
nino. 

Los nombres de varón ó macho son mas-
culino?, como Gaspar, caballo. 

Los nombres de muger ó hembra son fe-
meninos, como Amalia, leona. 

Por analogía ó por capricho, se lia dado 
el género masculino ó femenino á nombres 
de seres que no son machos ni hembras: los 
gramáticos fijaron diversas reglas, fundadas 
en la significación y en la terminación, para 
conocer el género de estos nombres; pero 
son tantas las reglas y tantas las excepcio-
nes, que es mas sencillo consultar el Diccio 
nario en caso de duda. Sin embargo, ex-
presamos aquí las dos reglas mas generales 
que pueden darse en el particular. 

I a Los nombres acabados en a, d, on, 02 
son generalmente femeninos, como silla, le-
sión, maldad, coz. 
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2a Los terminados de cualquier otra ma-
nera, son ordinariamente masculinos, v. g. 
pié, visluri, vericú, amor, farol, &c. 

§. III . Del p'onombre. 

1. ¿A qué ee l l ama pronombre?—2 Del género y nú-
mero de los pronombres .—3. ¿Cuántas clases hay de 
pronombres?—4. ¿Qué son pronombres personales? 

5. ¿Cuántas personas hay?—6. ¿Cuáles Bon loa 
pronombres personales de la pr imera , segunda y t e r -
cera persona? 

1. El pronombre es una palabra quo 
reemplaza á un sustantivo para reeordar su 
idea y evitar su repetición. Ejemplo:—"Yo 
entro y tú sales." 

2. Los pronombres carecen de género, y 
solo se les atribuye el del sustantivo á que 
reemplazan. Ejemplos:—"¿Rstuvo Dorotea 
en palacio?—Ella lo dijo.—¿Fué Cervantes 
el primero que hizo aparecer en la escena 
española las fantasmas de la imaginación? 
—El nos lo afirma." 

3. Algunos gramáticos, y entre ellos la 
Academia, reconocen varias clases de pro-
nombres; pero en sentir de los mas mo-
dernos, no hay en rigor mas palabras quo 
puedan tenerse por tales, que las que cons-
tituyen la clase de los personales, y que 
M A R T Í N E Z llama sustantivos relativos, por-
que representan personas y cosas personifi-
cadas, haciendo en el discurso un oficio re-
lativo á ellas (1). 

4. Los pronombres personales sirven, 
(1) Es tas clases de pronombres son los posesivos, de-

mostrativos, relativos, etc., que son unos verdaderos a d -
jet ivos, como luego veremoi. 
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pues, n l a 3 particularmente para designar la 
ftinción que cada persona ó cada cosa hace 
en el discurso. 

5. _ Los gramáticos admiten tres personas: 
ja primera es la que habla: la segunda aque 

, a ^U l e n se habla; y la tercera aquelia de 
quien se habla: y. g. yo canto, tú cantas, él 
canta. 

6. Los pronombres personales de la pri-
mera persona, scrn: yo, mí, me, nosotros, no-
sotras, nos;—los de la segunda, son: tú, tí, 
te, vosotros, vosotras, vos, os, usted y ustedes; 
—los de la tercera, son: él, ellos, ella, ellas, 
le, la, lo, les, los, las, se, sí. 

§ IV. Del adjetivo. 

1. ¿Qué es adjet ivo?—2. Del género y del número en 
,los adjet ivos.—3. ¿Cuántas clases de adjet ivos hay? 
—4. De los ad je t ivos calificativos.—5. De los g r a -
dos de significación en los ad je t ivos calificativos.—6. 
D e l positivo.—7. Del comparat ivo.—8. Del s u p e r -
lativo.—9. De los adjet ivos calificativos empleados 
eustant ivadamente .—10. De los ad je t ivos determina-
t ivos .—1). ¿Cuántas especies h a y de adje t ivos deter-
minativos?—12. De los adjet ivos numerales.—13. De 
los adjet ivos posesivos.—14. De los ad je t ivos d e m o s -
trativos.—15. De los adjet ivos relativos.—16. D» 
los adjet ivos indefinidos. 

1. El adjetivo es la palabra que añade al 
Bustantivo la idea de una calidad ó de una 
manera de ser: v. g. música melodiosa, mu-
gir hermosa. 

2. El adjetivo no tiene, por sí género ni 
número; pero toma el género y el número 
del sustantivo á que se une: v. g. gato blan-
éo, gallina blanca, hombres ligeros, hembras 
pequeñas. 
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3. Hay dos clases de adjetivos: los cali-

ficativos y los determinativos. 
L ADJETIVOS CALIFICATIVOS.— 

Los adjetivos calificativos son los que m ani-
ñestan la calidad del sustantivo: v. g., feo, 
negro, lindo. 

5. Los adjetivos calificativos son suscep-
tibles de tres grados de significación, el po-
sitivo, el comparativo y el superlativo. 

6. El positivo expresa simplemente la 
calidad; v. g., la virtud es amable. 

7. El comparativo expresa la Galidad ha -
c iendo c o m p a r a c i ó n . 

Hay tres especies de comparativos, el de 
superioridad, el de igualdad y el de infe-
rioridad. 

El comparativo de superioridad, se forma 
anteponiendo al adjetivo la palabra mas, y 
posponiéndole que. Ejemple: 

Mas que roca en el mar, firme y sereno, 
Tu voz al crimen sin cesar combata. 

El comparativo de igualdad, se forma an-
teponiendo al adjetivo la palabra tan, y 
posponiéndole como; v. g.:—"El Cid fué tan 
valiente como honrado." 

El comparativo de inferioridad, se forma 
anteponiéndo menos al adjetivo, y pospo-
niéndole que; v. g.:—"El salteador es menos 
animoso que cruel." 

También se forma este comparativo con 
estas palabras, no, tan, corno; v. g:—"2so es 
tan vil la adulación, como infame la ingra-
titud." 

Hay a gunos adjetivos que pueden fxpre 
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sar loa grado? de superioridad y de inferio-
ridad sin necesidad de anteponerles las pa-
labras mas, menos; tales son mejor, Víor, 
menor, superior, anterior, mayor, etc. 

8. El superlativo expresa la calidad en 
muy alto grado, ó en el mas alto grado. Do 
aquí dos clases de superlativos, el absoluto y 
el relativo. 

El superlativo absoluto denota la calidad 
en grado eminente; ñero sin referencia á o-
tros objetos; v g., dulcísima, muy dulce. 

be forma este superlativo añadiendo la sí-
laba isimo al positivo, ó anteponiéndole la 
palabra muy. 

El superlativo relativo denota la calidad 
en el :;ias alto grado con referencia á otros. 

Se forma poniendo antes del comparativo 
de inferioridad ó de superioridad alguna de 
las palabras el, la, los, las, mi, tu, su, núes-
tro, nuestra, vuestro, vuestra. Ejemplos.— 

¿ 1nas Ó el menos sabio de los hombres. 
n° ^ mas ° ?r'?" menos apreciable objeto. 

—3o La mas sublime de las virtudes." 
9. Los adjetivos se usan como sustanti-

vos cuando representan las personas ó las 
cosas. Ejemplos.—Io "Los buenos, por los 
hombres buenos.—2o. Lo útil, por el objeto 
útil.—3o Andaluz, por el hombre andaluz. 
—4? U n filósofo, por un hombre filósofo.—& 
La vieja por la muger vieja." 

10. ADJETIVOS DETERMINATIVOS. 
—Los adjetivos determinativos son los que 
sirven para determinar mas particularmen-
te la significación del sustanlivo, expresan-
do su cantidad, extensión, género, número, 

V l V i 
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11. Hay cinco especies de adjetivos de-

terminativos: los numerales, los posesivos, loa 
demostrativos, los relativos y los indefinidos. 

12. Los adjetivos numerales determinan 
la significación del sustantivo con relación 
al número ó al orden. 

Hay dos especies de adjetivos numerales, 
los cardinales y los ordinales. 

Los adjetivos numerales cardinales expre-
san el número, la cantidad; tales son:—Uno, 
dos, tres,.... diez, veinte ciento, etc." 

Los adjetivos numerales ordinales expre-
san el orden, el rango; tales son:—"Prime-
ro, segundo, tercero, décimo, vigésimo, cen-
tesimo, etc. 

13. Los adjetivos posesivos expresan la 
posesion; tales son:—"Mi, tu, su;—mia, tu-
ya, suya;—mis, tus, sus,—mios, tuyos, su-
yos;—nuestros, nuestras, vuestros, vuestras 

14. Los adjetivos demostrativos, mues-
tran como presente el objeto ó persona de 
que se habla; tales son:— "Este, ese, aquel; 
—estos, esos, aquellos;—estas, esas, aquellas.'''' 

15. Los adjetivos relativos sirven de or-
dinario para recordar la idea de una pala-
bra que precede, y por cuya razón se llama 
antecedente; tales son:—l'Q"e, quien, cual; 
—quienes, cuates; cuyo, cuya; cuyos, cuyas." 

1G. Los adjetivos indefinidos, que tam-
bién se llaman indeterminados, expresan 
una idea de indeterminación ó generalidad; 
tales son:—Uno, una, alguno, alguna, nin-
guno, ninguna, todo, otro, cierto, cada, mis-
mo, nadie, tal, tales, cualquier, cualquiera, 
varios, muchos, alguien, ageno, etc." 



§• V. Del artículo. 

1. ¿Qué es artículo?—2. ¿Cuántos artículos hay « a 
panol.'—3. De la contracción del ar t ículo.—4 >Oué 
e r art ículo neutro? 

. artículo es un adjetivo determina-
tivo que precede de ordinario á los sustanti-
vos comunes, cuyo número y género de-
nota (*). 

2. No hay mas que un artículo en español', 
que e s . p a r a el singular masculino, la pa-
ra el singular femenino, los para el plural 
masculino, y las para el plural femenino; 
v.g. , el zagal, la zagala, los zagales, las za-
galas. 

3. Las contracciones de estos artículos 
Bon:—'•'Del, por de el;-al por á el: v. s.: 
del amor, al sol." s 

é. Llámase artículo neutro á la palabra 
lo, que se antepone á los adjetivos usados 
suBtantivadamente ó en abstracto, como lo 
Mil, lo agradable. 

§• VI. Del Verlo. 

1. DEL VERBO EN GE^EHAX,. 
1. ¿Qué es verbo?—2. Del sugeto y del a t r ibu to .— 

8. ¿Cuántas clases hay de verbos?—4. ¿Cuánta« m o -
dificaciones admiten Ios-verbos? 

( ) Algunos colocan entre los ar t ículos á machos de 
los adjet ivos determinativos: nosotros creemos, por el 
contrario, que este mismo ar t ículo no es mas que un ad 
je t ivo determinativo; y si le conservamos el nombre da 
artículo, es por l lamar hacia él ma» le atención, y ao 
chocar tan to con el uso. 
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1. El verbo es una palabra que expresa 
la existencia ó la acción de los seres; v. g.: 
—'"1" Dios ES."—Aquí la palabra ES expre-
sa la existencia.—2" Dios P R E M I A á los jus-
tos.—Aquí PREMIA expresa la acción." 

2. El sugeto es la persona ó cosa, cuya 
existencia ó acción expresa el verbo. 

Se conoce al sugeto de un verbo, hacien-
do con el verbo las preguntas ¿quién? ¿qué? 
v. g.—"Dios es:—¿Quién es?—Dios.—Dios 
es, pues, el sugeto del verbo es.—Dios es 
JCSTO:—Quién es justo?—Dios.— Dios es, 
pues, el sugeto del verbo es. 

Dios premia LOS JÜSTOS.—Quién premia 
los justos?—Dios.—Dios e.°, pues, el 6ugeto 
del verbo premia. 

El atributo es la calidad, la manera de ser 
que se atribuye al sugeto. 

Se reconoce el atributo de un verbo, ha -
ciendo con el sugeto y el verbo la pregunta 
siguiente: \qué esl Ejemplo.—"Dios es JUS-
TO:—¿qué es Dios? JCSTO.—Justo es, pues, el 
atributo." 

3 No hay mas que dos clases de verbos; 
el verbo sustantivo, y los verbos adjetivos ó 
atributivos. 

Solo hay un verbo sustantivo, que es el 
verbo ser, llamado así porque subsiste por 6Í 
solo en el discurso; v. g., Dios es. 

Todos los demás verbos son atributivo?, 
así llamados porque encierran en sí el verbo 
ser y un atributo. En efecto, estar, es ser 
en estado; amar, es ser amante, ó ser ama-
di?, ó estar amando; leer, es ser leyendo ó 
estar leyendo, etc. 

4. Los verbos admiten cuatro especies 
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de modificaciones, ó sea cambios de ter -
minación ó de forma; tales son: el número, 
la persona, el modo y el tiempo. 

i f 
2. DEL NUHESBO Y DE LA PERSONA. 

1. ¿Qné se entiende por número en los verbos?—2. ¿Qué 
es persona en los verbos? 

1. El número e3 la forma que toma el 
verbo para indicar su relación con un suge-
to singular ó plural; v. g.:—"Yo JUZGO, no-
sotros JUZGAMOS." 

2. La persona es la forma que toma el ver-
bo para indicar su relación con un sugeto de 
primera, segunda, ó tercera persona; v. g.: 
— Y o AMÉ; tú AMASTE; él AMÓ." 

3. DEL MODO. 
1. ¿Qué es modo?—2. ¿Cuántas clases hay de modos? 

—S. Del modo personal y del modo impersona).—4. 
Modos personales.—¿Qué es modo indicat ivo, c o n d i -
cional, subjunt ivo é imperativo?—5.— Modos i m p e r -
sonales.—¿Qué es modo infinit ivo y modo participio? 

1. Modo quiere decir manera: así el mo-
do no es mas, que la forma que toma el ver-
bo para indicar de qué manera está presen-
tada la existencia, ó la acción. 

2. _ I lay dos clases de modos, el personal 
y el impersonal. 

3. El modo personal es el que admite la 
diferencia de personas, pudiendo siempre 
juntarse á uno de los pronombres yo, tú, él, 
•nosotros, vosotros, ellos. 

Los modos personales son cuatro: el indi-
cativo, el condidional, el imperativo y el 
subjuntivo' 
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El modo impersonal es el que no admito 
diferencia de personas. _ 

Los modos impersonales son dos: el infi-
nitivo y el varticimo. 

4. MODOS PERSONALES. —El indi-
cativo expresa la existencia, ó la acción de 
una manera positiva y absoluta. Ejemplo 
—"Aceptó los honores como ciudadano, los 
mantuvo como sábio y los dejó como héroe. 

El modo condicional expresa la existencia, 
ó la acción como dependientes de una con-
dición. Ejemplos.—1° Si estudiara sobria — 
Si el hombre conociera lo3 encantos de la 
virtud, no pagaría jamas tributo al vicio." 

El modo imperativo expresa la existencia, 
ó la acción con una idea de voluntad, de ex-
hortación ó deseo; v. g.:—Sé la imágen ¡ó 
madre! de María." 

El modo subjuntivo expresa la existencia 
ó la acción bajo la dependencia de otro ver-
bo; v. z.:—"Deseo,qne seas feliz." 

5. MODOS IMPERSONALES. El mo-
do infinitivo expresa la existencia, ó la ac-
ción sin designar el número ni la persona; 
v. g.'.—"Amar á Dios es cumplir su ley." 

El modo participio, expresa, como el infi-
nitivo, la existencia, ó la acción sin designar 
el número ni la persona; pero bajo la forma 
adjetiva. Ejemplos.—1° ''La abeja susurran-
do, [1] el caballo relinchando y la fuente 
murmurando, se hacen sentir sin ser vistas. 
—2° Vendida, abandonada, herida, despre 
ciada, á tí vengo; mas no te has conmovido." 

(1) A este par t ic ip io se llama gerundio por los gramá-
ticos. 
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4. Del tiempo* 

iN vii 
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3 ¿Qué cosa *a t iempo?—2. ¿De qué pa i t e s consta la dn-
ración?.¿Cuántos t iempos generales hay?—3. Lassubd i -
•rieiones que hacen los gramát icos de los t res t iempo» 
de la na tura leza ¿son comunes á todos los modos?—4. 
¿Que división general común á todos los modos hacen 
l o s g r a m á t i c o s d e l o s t i e m p o s ? - 5 . MODO INDICATIVO. 
¿Cuales son los t iempos del modo indicativo?—6. Da 
los t i empos que se refieren al presente en el modo i n -
dicat ivo.—7. De los t iempos q u e se refieren al pasado 
en el mi-mo.—8. De los t iempos que se ref ieren al f u -
t u r o e n e l m i s m o . — 9 . MODO IMPEBATIVO. ¿ C u á l e s s o n 
l o s t i e m p o s d e l m o d o i m p e r a t i v o ? — 1 0 . MODO CONDIOIO-
K A t - ¿Cuáles son los t iempos del modo condicional? 
11. MODO SUBJUNTIVO ¿Cuáles son los t iempos del modo 
subjunt ivo?—12 De loa t iempos de fu tu ro en el modo 
sub jun t ivo . 13 MODO INFINITIVO. Voces de inf ini t ivo. 
— 1 4 . MODO PARTICIPIO. V o c e s d e l p a r t i c i p i o . 

1. El tiempo es la forma que toma el 
verbo para denotar á qué parte de la dura-
ción so refiere la existencia ó la acción. 

2. La duración no admite mas que tres 
partes ó época?: el momento de la palabra, 
el que le precede, y el que le sigue: de aquí 
tres tiempos geuerales: el presente, el pasa-
do y el futuro. 

3. Los gramáticos subdividen estos tres 
tiempos de la naturaleza; pero estas subdi-
visiones no son comunes á todos los modos, 
y por eso deben saberse las correspondien-
tes á cada modo. 

4. Sin embargo, los gramáticos haeeu u-
na división general de los tiempos-que es 
común á todos los modos del verbo: esla di-
visión es la do los tiempos sireivUs y com-
pue&'os. 

En rigor no existen tiempo* compuesto* 

GRAMÁTI A 

eBtos no eon otracof-a que los tiempos sim-
ples de ciertos verbos, á que se agrega una 
de las voces del modo participio, como lue-
go veremos. 

5. M O D O INDICATIVO. El presente so.u ad-
mite un tiempo, porque el momento de la 
palabra es un punto indivisible: este tiem-
po es e\ presente. 

El pasado admite cinco: dos simples y 
tres de los llamados compuestos, á saber: 
pasado relativo, pasado definido, pasado • in-
definido, pasado relativo anterior, y pasado 
anterior definido. 

El futuro admite dos tiempos que se re-
fieren á dos grados de posterioridad: el uno 
simple, el otro compuesto, á saber: el futuro 
absoluto y el futuro anterior. 

G. PRESENTE—El presente deuota la 
existencia ó la acción como simultánea cou 
el momento de la palabra. Ejemplo.—"Voy, 
tiento, llueve, lloras, estriba." 

7. PASADO.—El relativo denota ¡a 
existencia ó la acción como presente relati-
vamente á una égoca pasada. Ejemplo: 

Brillaba el mas bello dia 
Cuando mi patria dejé. 

El pasado definido, denota la existencia ó 
la acción, como acaecida en ura época com-
pletamente trascurrida. Ejemplor 

Dime, cabrero: ¿»s tuyo aquel ganado 
Con que te vida [1] ayer pasar el rio? 

[ I ] Por v¡. 
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El pasado indefinido denota la existencia 

ó la acción como acaecida en una época in-
determinada, ó no completamente trascurri-
da. Ejemplo:—"Ha llegado á su colmo mi 
pena: ha huido el sueño de mí." 

El pasado relativo anterior denota la 
existencia ó la acción como pasada, no sola-
mente en sí misma, sino también respecto 
de otra igualmente trascurrida Ejemplo:— 
"Cuando España despertó de su letargo, ha-
bían destruido ¡ay! las enemigas huestes, las 
fértiles campiñas de la Bética." 

El pasado anterior definido denota la exis-
tencia ó la acción, como habiendo acaecido 
antes de otra completamente trascurrida. 
Ejemplo:—"Luego que se hubo vestido, se 
marcho." 

8. FUTURO. .El futuro absoluto denota 
la existencia ó la acción, como debiendo 
acaecer en una época que aun no existe. 
Ejemplo.—"Aquí encontraré un asilo." 

El f uturo anterior, denota la existencia ó 
la acción como anterior á una época que 
aun no existe; v. g -.—"Habré llegado antes 
que amanezca." 

9. MODO IMPERATIVO. Este modo 
no tiene masque un tiempo, llamado pre-
sente y futuro. 

FUTURO. El presente y futuro denota la 
existencia ó la acción como futura, respecto 
al que ha do existir ó al que ha de ejecutar 
tal acción; y como presente, para el que 
manda, ruega ó desea que exista ó ejecute 
tal acción. Ejemplo: 

Acude, acorre, vuela, 

GRAMATICA. 2 9 

Trasvasa el alta sierra; ocupa el llano, etc. 
10. MODO CONDICIONAL. E.te mo-

do tiene dos tiempos: el futuro condicional 
absoluto, y el futuro condicional anterior. 

FUTURO. El futuro condicional absolu-
to, denota la existencia ó la acción como de-
pendiente del cumplimiento de otra acción 
que es la condicion. Ejemplo.—"Te distin-
guirla si lo merecieras." 

El futuro condicional anterior, denota la 
existencia ó la acción como dependiente de 
una condicion anterior. Ejemplo: —"Ta ha-
bría venido, si se le hubise dado el recade. 

11. MODO SUBJUNTIVO. Todos los 
tiempos de este modo son de futuro; estos 
tiempos son ocho, á saber: primero, segundo 
y tercer futuro; futuro dubitativo, primero, 
segundo y tercer futuro anterior; y futuro 
dubitativo anterior. 

12. FUTURO. El primer futuro lleva 
siempre conjunción, Ejemplo.—"Ojala quo 
florezca la pradera." 

El segundo futuro indica condicion o de-
seo. Ejemplo.—"Mas me valiera no haber 
nacido. _ . 

El tercer f uturo indica también condicion 
ó deseo. Ejemplo: 

Rogóle le sepultase 
Do humana planta no fuese. 

El futuro dubitativo, duda de su propia 
acción. Ejemplo.—"Si sucediere tal, mo 
moriria. 

El primer futuro anterior, lleva siempre 
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también la conjunción como el simple. 
Ejemplo.—"Y luego que haya salido 

El segundo futuro anterior indica, como 
el simple, deseo ó condicion. Ejemplo: 

Ojalá me hullera muerto 
Ayer en la otra posada. 

El tercer futuro anterior indica, como el 
precedente, condicion ó deseo. Ejemplo.— 
,fSi hubiese cantado, habría permanecido. 

El futuro dubitativo anterior duda como 
el simple, de su propia existencia. Ejem-
plo.—"Habrá jugado el que hubiere per -
dido." 
. 14. MODO INFINITIVO. Este modo 

.tiene una solo voz, que se llama voz radical. 
Ejemplo.—"Deja el consuelo, que padecer 
sin 'fin es mi destino." 
. 15- MODO PARTICIPIO Este modo 

tiene dos voces, que son, el adjetivo pasivo, 
y el adjetivo activo.—Ejemplos: 

Recuerde el alma adormida, 
Avise el seso y despierte 
Contemplando 
Cómo se pasa la vida, 
Cómo se viene la muerto 
Tan callando. 

5 Clasif icación de los verbos atrtiba-
tivos. 

1. ¿Cuáutas cTaees de verbo3 atr ibut ivos hay?—2. Del 
Yerbo transitivo.—3- Del verbo intransitivo.—4. Del 
verbo nn ipe r sona l—5 ¿Hay verbos pasivos en castella-
no? ¿Cómo se suple esta falta?—6. ¿A qné se llaman 
verbos pronominales? 

1. Hay tres e s p e c i e s d e v e r b o s a t r i b u í i 
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•vos: él verbo transitivo ó activo, ei intran-
sitivo ó neutro y el unipersonal. _ 

2. El verbo transitivo ó activo, denota 
una acción hecha por un sugeto, y tiene un 
régimen directo. Ejemplos.—1. ® "El buj 
calienta la tierra. El Sol calienta, \que cosa? 
la tierra.—2.° El Sol [sugeto] hace la ac-
ción de calentar, el verbo calentar tiene un 
régimen directo [la tierra]: luego calentar 
es un verbo activo." 

3. El verbo intransitivo o neutro, deno-
ta también, como el verbo activo, una ac-
ción hecha por un sugeto; pero se diferencia 
en que nunca puede tener un régimen d i -
recto. Ejemplo.—Las estrellas brillan. 

4. El verbo unipersonal, llamado impro-
piamente impersonal, es el que se emplea 
en todos sus tiempos en la tercera persona 
de singular, y cuyo sugeto se calU-siempre 
por elipsis. Ejemplo.—'"llueve, nieva true-
na:; esto es, [el cielo] llueve, [el cielo] nieva, 
[el cielo] truena. 

5. El castellano no tiene verbos pasivos: 
estos verbos indican en la lengua latina una 
acción recibida ó sufrida por el sugeto, y 
tiene un régimen indirecto. Se suplen es-
tos verbos en nuestra lengua con el verbo 
f6r y un adjetivo pasivo. Ejemplo.—"Ac-
tiva. Napoleon amó la gloria.—Pasiva. La 
gloria fué amada por Napoleon." 

Fácil es de notar que el verbo pasivo es 
lo contrario del activo, puesto que el régi-
men directo del activo sirve de sugeto al 
pasivo, y el sugeto del activo sirve de ré -
gimen indirecto al p a s i v o . 

<5. L'ám an-sy v e r b o s p r o n o m i n a l e s a los 
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que se conjugan con dos pronombres de ¡a 
misma persona; pero en realidad no son 
otra cosa que verbos activos, que tienen por 
sugeto y régimen una misma persona; v. g. 
—"Yo me afeito, esto es, yo afeito: ¿á quién? 
me, á mí. 

6. De la c o n j u g a c i ó n en genera*. 

1 ¿Qué es conjugar un verbo?—2. De los verbos auxi -
liares.—3. T iempos simples y compuestos. 

3. Conjugar un verbo es escribirle ó re-
citarle con todas las inflexiones de modos, 
de tiempos, de números y de personas. 

2. Los verbos, para conjugar ciertos 
'tiempos, toman auxilio de otros verbos, co-
mo ser, estar, haber ó tener, que por esta r a -
zón se llaman verbos auxiliares: 

3. Se llaman tiempos simples á los que 
se conjugan sin el auxiliar; v. g. :—"Amo, 
marcha, baila." 

Son tiempos compuestos los que se conju-
gan por medio de los auxiliares; v. g :—"l ie 
amado, habia llorado." 

7. De la c o n j u g a c i ó n e n p a r t i c u l a r . 

1. ¿Cuántas conjugaciones t ienen lo3 ve rbos Activos d e 
nues t ra lengua?—2. ¿Qué son le t ras radicales?—3. ¿Qué 
son terminaciones?—4. Cuadro sinóptico de la c o n j u -
gación castel lana.—5. I R R E G U L A R E S ¿Qué son v e r -
bos irregulares? Conjugación de algunos.—6. D E F E C -
T I V O S . ¿Qué son verbos defectivos?—1. A U X I L I A -
RES. ¿Qué son verbos auxil iares? Conjugación de a lgu-
nos.—8. Cuadro d e los t iempos compuestos .—9. Cuadro 
s inópt ico ó modelo de conjugación según la A c a d e -
mia Española . 

T. M E C A N I S M O D E L A COXJTTGACIOIÍ-
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Tenemos en nuestra lengua tres conjuga-
ciones para los verbos activos, las cuales se 
distinguen entre sí por la terminación de la 
voz radical de infinitivo. 
La IA conjugación tiene el infinitivo en AR, 
como A M A R . 
La 2a en E R como TEMER. 
La 3a en IR como PARTIR. 

2. Llámanse letras radicales lasque pre-
ceden á las terminaciones enunciadas: estas 
letras son invariables en todos los tiempos 
de los verbos regulares. 

3. Zas terminaciones son las letras que 
se agregan á las radicales para indicar el 
modo, el tiempo, el número y la persona del 
verbo. 

4. Así puede formarse el cuadro sinóp-
tico ó modelo de conjugación castellana, co 
mo se ve en el cuadro núrn. 1. 

o. IRREGULARES. Se llaman yerbos 
irregulares, aquellos que en la formación de 
sus tiempos, ó en la terminación de las per-
sonas no están conformes con las del verbo 
modelo. Para la conjugación de estos ver-
bos se establece: 

1- ° Los irregulares que añaden una I 
en algunos tiempos, ó que cambian la E ra-
dical en 1 ó que trasforman la O radical en 
UE, solo experimentan esta irregularidad 
en los tiempos y personas que manifiesta el 
cuadro núm. 2. 

3 
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L I S T A S de los verbos que tienen respectivamen-
te las mismas irregularidades manifiestas en 
el cuadro num. 2, y que se conjugan por los que 
alli sirven de modelo. 

Lista -primera. 

Se conjugan como acertar los siguientes: 

Acrecentar. 
Asentar. 
Apacentar. 
Apretar. 
Arrendar. 
Asestar. 
Atestar. 
Atravesar. 
Aventar. 
Calentar. 
Cegar. 
Cerrar. 
Comenzar. 
Concentar. 
Confesar. 
Derrengar. 
Desmembrar. 

Despertar. 
Desterrar. 
Dezmar. 
Empedrar. 
Empezar. 
Encomendar. 
Enmendar. 
Ensangrentar. 
Enterrar. 
Errar. 
Escarmentar. 
Entregar. 
Eregar. 
Gobernar. 
Incensar. 
Invernar. 
Manifestar. 

Lista segunda. 

Mentar. 
Merendar. 
Negar. 
Pensar. 
Plegar. 
Quebrar. 
Regar. 
Reventar. 
Remendar. 
Segar. 
Sembrar. 
Serrar. 
Sosegar. 
Temblar. 
Tropezar. 

Verbos que se conjugan como almorzar, 

Acordar. 
Acostar. 
Agorar. 
Amolar. 
Aporcar. 

Degollar. 
Denostar. 
Descollar. 
Desflocar 
Desfogar. 

Probar. 
Regoldar, 
Renovar. 
Resollar. 
Rodar. 

Aportar. 
Apostar. 
Aprobar. 
Asolar. 
Asoldar. 
Avergonzar. 
Colar. 
Comprar. 
Consolar. 
Contar. 
Costar. 

GRAMÁTICA. 
Desollar. 
Desovar. 
Emporcar. 
Encontrar. 
Engrosar. 
Enrodar. 
Forzar. 
Holgar. 
Hollar. 
Mostrar. 
Poblar. 

3 5 
Rogar. 
Soldar. 
Soltar. 
Sonar. 
Soñar. 
Tostar. 
Trascolar. 
Trocar. 
Tronar. 
Volcar. 
Volar. 

Lista tercera. 

Verbos que se conjugan por atender. 

Ascender. Encender. Reverter. 
Cerner. Entender. Tender. 
Condescender.Heder. Trascender. 
Contender. Hender. Verter. 
Defender. Perder. 

Lista cuarta. 

Verbos que se conjugan como absolver. 

Cocer. 
Disolver. 
Doler. 
Envolver. 
Llover. 

Moler. 
Morder. 
Mover. 
Oler. 
Resolver. 

Soler. 
Torcer. 
Volver. 
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Lista quinta: 

Yerbos que se conjugan como mentir. 
Adherir. 
Advertir. 
Arrepentir. 
Asentir. 
Conferir. 
Concernir. 
Consentir. 
Controvertir. 
Deferir. 

Discernir. 
Digerir. 
Divertir. 
Hervir. 
Inferir. 
Invertir. 
Ingerir. 
Pervertir . 
Preferir. 

Proferir. 
Referir. 
Requerir. 
Sentir. 
Sujerir. 
Transferir. 
Zaherir. 

Lista sexta. 

Verbos que so conjugan como medir. 
Reñir. 
Rendir. 
Repetir. 
Seguir. 
Servir. 
Teñir. 
Vestir. 
Zefiir. 

Ceñir. 
Colegir. 
Competir. 
Concebir. 
Corregir. 
Derretir. 
Desleír. 
Elegir. 

Embestir. 
Engreír. 
Freir. 
Henchir. 
Gemir. 
Pedir. 
Regir. 
Reir. 

3o "Los verbos derivados de los anterio-
res siguen la misma ley que sus simples. 

4? Los demás verbos irregulares no tie-
nen tipos comunes que puedan servir á mu-
chos de modelo, por lo cual anotaremos en 
los tres cuadros siguientes nüm. 3, los tiem-
pos y las personas en que son irregulares. 

5? Los verbos terminados en acer, ocer, 
udr, toman una z antes de la c, en la pri-
mera persona del singular del preseste y en 
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todas las del primer futuro de subjuntivo. 
Ejemplo: 

Nacer. 
Merecer. 
Conocer. 
Lucir. 

Nazco. 
Merezco. 
Conozco. 
Luzco. 

Nazca. 
Merezca. 
Conozca. 
Luzca. 

6o Cocer, torcer, y sus compuestos hacen 
cuezo, tuerzo, cueza, tuerza, ctc._ 

7° Hay algunos verbos que tienen el ad-
jetivo pasivo irregular, y otros que tienen 
'dos, según se ve en la siguiente 

L i s t a de los adjet ivos I rregulares . 

De Abrir Abierto. 
Absolver Absuelto. 
Cubrir Cubierto, 
Decir Dicho. 
7>¿sc>ZwrDisuelto. 
EscribirVÁcúto. 
nacer Hecho. 

De Morir 
Poner 
Resolver 
Ver 
Volver 

Muerto. 
Puesto. 
Resuelto. 
Visto. 
Vuelto. 

Imprimirlm preso. 

De Ahitar 
Bendecir 
Compeler 
Concluir 
Confundir 
Convencer 
Convertir 
Despertar 
Elegir 
Enjugar 
Excluir 
Expeler 

Ahitado 
Bendecido 
Compelido 
Concluido 
Confundido 
Convencido 
Convertido 
Despertado 
Elegido 
Enjugado 
Excluido 
Expelido 

Ahito. 
Bendito. 
Compulso. 
Concluso. 
Confuso. 
Convicto. 
Converso. 
Despierto. 
Electo. 
Enjuto. 
Excluso. 
Expulso. 
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Expresar Expresado Expreso. 
Extinguir Extinguido Extinto. 
Fijar Fijado Fijo. 
Hartar Hartado " Harto. 
Incluir_ Incluido Incluso. 
Incurrir Incurrido Incurso. 
Ingerir Injerido Injerto. 
Insertar Insertado Inserto. 
Invertir Invertido Inverso. 
Juntar Juntado Junto. 
Maldecir Maldecido Maldito. 
Manifestar Manifestado Manifiesto. 
Marchitar Marchitado Marchito. 
Omitir Omitido Omiso. 
Oprimir Oprimido Opreso. 

Perfeccionar Perfeccionado Perfecto. 
Prender Prendido Preso. 
Prescribir Prescribido Prescrito. 
Proveer Proveído Provisto. 
Recluir Recluido Recluso. 
Romper Rompido Roto. 
Soltar Soltado Suelto. 
Suprimir Suprimido Supreso. 

. 6. DEFECTIVOS. Llámanse verbosdefec-
timos^ aquellos á quienes faltan ciertos tiem-
pos ó personas que no admite el uso; tales 
son: 

Asir.—Asió, asido, asiré, asirla, asiese1 

asiere. 
Abolir.—Abolido, abolla, abolló, aboliré. 
Yacer.—Yace, yacía, yaga, yazga, yaciera. 
Placer.-—Place,placía,plugo,plegue,plu. 

giera, plugiese. 
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Arrec i r se .—Arrec ido , me arrisco, arrecia, 
arreciré, arriciéndose. 

7 AUXILIARES.—Llámanse verbos au-
xiliares, aquel los con cuyo auxilio se c o n j u -
rrau los t iempos compuestos d e JOS d e m á s 
verbos. Gene ra lmen te llenan este objeto 
las cuatro cuya conjugación es do la m a ñ e -
ro que señala el cuad ro núra . 4. 
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8. TIEMPOS COMPUESTOS.-Los tiem-
pos compuestos, como ya dijimos, se forman 
por medio de los tiempos simples de los au-
xiliares y de un adjetivo pasivo, del modo 
siguiente: 

CÜADR0_DE LA CONJUGACION DE LOS TIEMPOS 
COMPUESTOS. 

Modos. Tiempos. 
I 
1 g 

"i 0 s a 
Auxiliares. Adjetivos 

pasivos. 

Pasado inde-
finido • Sing. 

1 . « 
2. * 
S. 1 

He. 
Has. 
Ha etc. (1) 

INDICA-TIVO. 
Pasado rela-
tivo anterior. • Sing. 

1 . « 
2 . " 
3. ri 

Habia, 
Hablas. 
Habia etc. INDICA-TIVO. 

Pasado ante" 
rior definido. •Sing. 

1.« 
2 . a 

3.« 

llube. 
Hubiste. 
Hubo etc. 

Futuro ante-
rior •Slug.-

1.« 2.* 
3. s 

Habré. 
Habrás. 
Habrá etc. CONDI-CIONAL. Futuro con-

dicional an-
terior 

•Sing.-
1.« 
2. ri 
3. ri 

l labria . 
Habrías. 
Habría etc. 

) amado, 
¡ temido, 
) partido. 

Primer futu-
ro anterior Sing.-

1. ri 2 ri 
S. ri 

Haya. 
Hayas. 
Haya ctc. 

SUBJCN- j 
Segundo fu-

turo anterior. •Sing.-
1.« 
2. ri 
3. ri 

Hubiera. 
Hubieras. 
Hubiera etc TIVO. 

Tercer futu-
ro anterior. Sing.- ''S 

3. ri 

Hubiese. 
Hubieses. 
Hubiese etc 

Fut. duvita-
tivo anterior. Sing.-

l .ri 
2. ri 
3. ri 

Hubiere. 
Hubi eres. 
Hubiere etc 

(1) ' Creimos conveniente suprimir las tres personas del plu-
ral, por no hacer tan largo el cuadro, y porque nos parece 
bastante claro tal cual le dejamos. 
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CUADRO DE LÀ CONJUGACION 
cíe los tiempos compuestos, según la 

Academia Española. 

Modos. 

I N D I C A -
T I V O . 

Tiempos. 

Pretérito 
próximo 

Pretérito re-
moto 

Pretérito 
pluscuam-
perfecto. 

Fut uro per-
fecto 

Sing. 

participio* de preterito Auxiliares, y presente.' 
de tufiniU-

Sing. 
1.« 2.« 
3.ri 

í l.d 

H a > 

Ile. 
Ha9. 
l i a etc. 
Hube. 
Hubiste. 
Hubo, etc. 
Había. 
Hablas. 
Habia, etc. 

( L 
VSing.-lä.« \b.<¡ 

Habré. 
Habrás. 
Habrá etc. 

S U B J U N -
T I V O . 

I N F I N I -
T I V O . 

Pretérito g i n „ 
perfecto C ° 

1.« 
-s " 
(Lì 

' 1.« 

Pretérito | 
piuscuam- i-Sing, 
perfeoto. 

Futuro com-
puesto 

3.« 

Haya. 
Hayas. 
Haya, etc. 

amado, te-
mido, par-

tido. 
Hubiera, lia 
bria y hu-
biese. 

Hubieras ha 
brias y hu-
bieses. 
Hubiera, ha 
bria y hu-
biese etc. 
Hubiere. 
Hubieres. 
Hubiere etc 

Pretérito perfecto y plus-
cuam perfecto - . - • Haber. 

Futuro " a b e r d e amar, te' 

Participio de futuro Habiendo de m t r ' 1 > , i r " ' 

« w a a i a k KÉW IJS» 
iBiíOTEa mmmmí 

» - * . « » tmmit.trm* f 3 3 
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§• VI. De las palabras invariables. 

1. De la preposición. 

1. ¿Qué es preposición?—2. ¿La preposición t iene por 
si un sentido completo?—3. ¿Cuáles son las verdade-
ra s preposiciones castellanas? 

. Papreposición es una palabra inva-
riable que se pone antes de los sustantivos, 
los pronombres y los verbos para señalar 
Jas relaciones de estas palabras con otras. 
Eiemplo. -"El autor del Quijote condujo 
Meza la inmortalidad los pasos de su héroe 
sin obstáculo ninguno, con aquel genio in-
comparable á que nada resistía." 

2. La preposición no tiene por sí misma 
un sentido perfecto: la palabra oue le com-
pleta es el régimen de la preposición: ésta 
con su regimen forma lo que se llama un 
regimen o complemento indirecto. 

3. Las palabras que conceptúa la Aca-
demia como propias y verdaderas preposi-
ciones, son las siguientes: á, ante, con, con-
tra, ele, desde, en, entre, hacia, hasta, vara, 
por, según, svn, sobre, tras. 
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2 . Es l adverbio. 

1 ¡Qué es adverbio?—2. ¿A qué equiva le el adverb io 
" cuando modifica al v e r b o ? - 3 . ¿Son suseeptib es a l -

gunos adverb ios de rec ib i r los mismos g rados de s ig -
nificación que los ad je t ivos ca l i f ica t ivos?- - ! . ¿Que 
clasiScacion suelen hacer los gramáticos de los a d v e r -
t i o s ? 

1 El adverbio es una palabra invariable 
que sirve para modificar los verbos, los ad-
jetivos y hasta los mismos adverbios. E -
'iemplo.—1"Aquí murió Tre.guerras: fue muy 
sentido, cottio el mas hábil artista de su país 
y de su tiempo." 

2. El adverbio que modifica un verbo e-
quivale á una preposición seguida de su re-
gimen. Así, diestramente es lo mismo que 
con destreza. . 

3 Un gran número de adverbios son sus-
ceptibles de los mismos grados de compa-
ración que los adjetivos calificativos (pag. 
19) Ejemplos.—1.° "Anselmo vino tarde, 
mas tarde, menos tarde, tan tarde como 
Juan.—2. ° Flora llegó muy tarde: 

Algunos adverbios espresan comparación 
sin estar acompañados de la palabra mas; 
tales son: mejor, en lugar de mas bien\peor, 
en lugar de mas mal. Así se dice: Elisa can, 
ta MEJOR; yero baila PEOR que Amelia. 

4. Los gramáticos suelen clasificar los 
adverbios del modo siguiente: 

DE LUGAR.—Ahí, aquí, allá, allí, aca, 
acullá, cerca, lejos, donde, adonde, dentro, 
fuera, arriba ,abajo, delante, detrás, encima, 
debajo, ? 

DE TIEMPO.—Hoy, ayer, mañana, arta-
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ra, luego, tarde, temprano, presto, pronto, 
siempre, nunca, jamas, ya, mientras. 

DE MODO.—Bien, mal, asi, quedo, re-
cio, alto, bajo, buenamente, y muchos de los 
acabados en mente. 

DE CANTIDAD.—Mucho, poco, muy, 
harto, bastante, tan, tanto, cuanto. 

DE C O M P A R A C I O N . - Mas, menos, 
peor, mejor. 

DE ORDEN.— Primenamente, última-
mente, sucesivamente, ántes, despues. 

DE AFIRMACION.—Sí , cierto, cierta-
mente, verdaderamente, indubitablemente 

DE NEGACION.—No. 
DE DUDA.—Acaso, quizá. 

3. D E L A CONJUNCION- . 

1. ¿Qué es conjunción?—2. ¿Cuántas clases h a y de 
conjunciones?—3. ¿Qué o t r a división se hace de las 
conjunciones? 

t La conjunción es una palabra invaria-
ble que sirve para enlazar un miembro de 
frase con otro. Ejemplos:—Io "Yo creo que 
vendrá mañana.—2? Feijoó escribió y pu-
blicó varias obras." 

Las palabras que, y, son conjunciones. 
A veces las conjunciones, y, que, ó, ni, 

pero, como, parece unen únicamente dos pa-
labras, pero enlazan realmente dos miem-
bros de frase. Ejemplo.—"Es honrado y 
valiente," es como si dijésemos;—Es honra-
do, y es valiente." 

Otras veces las conjunciones se encuen-
tran al principio de una frase; pero enton-
ces podemos cambiarlas de lugar. Ejemplo: 
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—«Cuando escuchamos la razón, somos pru-
dentes." Podríamos decir:—"Somos pru-
dentes, cua?ido escuchamos la razón. _ 

2. Los gramáticos clasifican las conjun-
ciones del modo siguiente: 

I o E n copulativas, q u e s i r v e n p a r a u n i r 
dos m i e m b r o s d e f r a s e . E j e m p l o s — 1 r e r -
ro y g a t o . — 2 ? P r e s u m i d o é i g n o r a n t e . — o -
Ni azu l ni n e g r o . " , 

2o En disyuntivas, que expresan alter-
nativa entre dos miembros de frase, como: 
"O bueno, ó malo.—O sal, ó entra. 

En adversativas, que indican restric-
ción ú oposicion entre dos miembros de 1ra-
se, como:—"No es picaro, sino malvado.— 
Quiero estudiar, pero no puedo." 

4° En condicionales, que son las que so-
meten la acción indicada por un miembro 
de frase á l a condicion expresada en el otro, 
como:—"Con tal que te arrepientas, aborré-
ceme ahora.—Serás querido, si eres afable. 
— Como busques, hallarás." 

5? En causales, que son las que expre-
san la causa ó motivo de las acciones, como: 
—"Te enfermaste, porque saliste; vuelve a 
casa pues l o conoces." 

6° En continuativas, que señalan la con-
tinuación d e la frase, como:—"Decía, pues, 
señores, gtee." 

T En comparativas, que son las que lle-
van idea d e comparación de los objetos o 
acciones.—uAsí cual gamo campea." _ 

S° En conclusivas, que son las que indi-
can la cons-ecuencia que se deduce de una 
frase, como:—"Dios te crió: luego sabes a -
marle." 
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3. Las conjunciones se dividen ademas 

en simples y compuestas. Simples son las 
qne constan de una sola palabra, como í, é, 
ú, ó, etc. Compuestas son las que constan 
de dos ó mas, ya unidas, ya separadas, co-
mo: porque, aun cuando, á menos que, con 
tal que,Juera de que, entretanto que, mien-
tras que, dado que, supuesto que, como quiere 
que, y otras semejantes. 

4 . B E XiA I N T E R J E C C I O N . 

1. ¿Qué es interjección?—2. ¿Cuáles son las p r i n c i p a -
les interjecciones? 

1. La interjección es una palabra inva-
riable que sirve para expresar los afectos 
vivos y repentinos del ánimo, como la ale-
gría, el dolor, el terror, la indignación etc.: 
es una verdadera exclamación: esta clase de 
palabras, aunque envuelve en sí una frase 
elíptica, cuando el hombre las pronuncia se 
muestra solo sensible; pues dichas voces no 
indican nunca un producto de la inteligen-
cia, pino de la sensibilidad. No son por con-
siguiente parte de la proposición, y si se in-
tercalan en ella, es únicamente cuando el 
ánimo afectado no encuentra bastante ener-
gía en los signos comunes del lenguaje. 

2. Las principales interjecciones son:— 
A/t. ay, oh, ola, cdspita, caramba, ea, bra-
vo, bien, vaya, vamos, ha, ya, tate, sus, áni-
mo, chito, silencio, lindo, famoso, puf, dian-
tre, etc. " 
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§. YII. De las figuras de dicción. 

1. ¿Qué son figuras de dicción?—2. ¿Cuáles son las 
figuras de dicción?—3. ¿Qué es sinalefa?—4. ¿Qué 
es aféresis?—5. ¿Qué es síncopa?—«. ¿Qué es apóco-
pe?—7. ¿Qué es prótesis?—8. ¿Qué es epéntesis?— 
9. ¿Qué es paragoge?—10. ¿Qué ea metaplasmo, y 
qué otras figuras abraza? 

1 Llámanse figuras de dicción, á cier-
tas licencias que se han introducido en el 
uso de algunas palabras, ya añadiéndoles, 
ya quitándoles letras con objeto de hacer 
mas suave su pronunciación. 

2. Las figuras de dicción son: Sinalefa, -
Aféresis, Síncopa, Apócope, Prótesis, Epén-
tesis, Paragoge y Metaplasmo, que las com-
prende todas. 

3. La Sinalefa, es una figura por la cual 
se omite la última vocal de una palabra 
cuando la siguiente empieza también por 
vocal v. g.:—Estotro por esto otro. 

4. La aféresis es una figura por la cual 
se suprime la primera sílaba de una dicción: 
v. g.—Norabuena por enhorabuena.—Nora-
mala por enhoramala. 

5. La Síncopa es una figura por la cual 
se quita alguna sílaba ó letra del medio do 
alguna palabra. Ejemplo:—"Ocho mais," 
por ocho maravedís, ó maravedises, como la 
usó Cervantes. 

6. Apócope es una figura por la cual su-
primimos alguna letra ó sílaba del fin de 
una dicción. Ejemplo.—"Núme en lugar 
de numen." 

7. Prótesis es una figura por la cual a -
ñadimos alguna letra al principio de la dic-
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cion; v. g.:—Abajar por bajar, asentarse por 
sentarse. 

8. Epéntesis es una figura por la cual a-
ñadimos una sílaba 6 letra en medio de una 
palabra. Elemplo.—"Y en voz que ni do 
tierra ni suave tenia un solo adarame (1), gri-
tando d i j o . . . . " 

{Cervantes) 
8. Paragoge es una figura por la cual 

añadimos una sílaba ó letra al fin de la pa-
labra; v. g.:—Miré al al con veloce (2) y atre-
vido. (Herrera.) 

10. Metaplasmo es una figura por la cual 
se añaden ó quitan letras á las palabras; por 
consiguiente, esta figura comprende á todas 
las demás figuras de dicción que liemos ex-
presado. 

(1) Por adarme, 
(2) Por veloz. 

GRAMATICA. 

GRAMÁTICA 

D S LA L E N G U I C A S T E L L A N A . 
SECCION SEGUNDA. 

S I N T A X I S -

I. Preliminares. 

^ Í S S S S S I E P S t i cos?~S . l i e W coneo Elipsis. Pleonasmo. 
S 3 B S ^ a C t S C - g e el órden lógico ten-

^ ^ ' . « U l . r a s ^ n la proposicion? ¿Que órden es p « e -

S e , * de M e S t r a k n g U a ? 

É n t i ó n & por sintáxis aquella parte de . 
la gramática que comprende las reg a a 
nue están sujetos el enlace, dependencia y 
I r l T á t las palabras, paraexpresarnues-
tros juicios y las ideas con sus modificac o -
i s 3 Por esto en su significación e t n o l ó -
gica, la palabra griega equivale a ^ n á -
cion. En efecto, las combinaciones de pa-
labras, correspondientes en todo a las mo-
dificaciones de las ideas, pueden reducx se 
& tres clases generales que son: P " ^ r a , l a s 
que se refieren á cualidades inherentes o re-
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presentabas de la localidad del objeto- y 
asi como las ideas están aquí en cierta con-
catenación así también las palabras están 
en un simple enlace: segunda, las de relación 
que vienen a completar una idea ó pensa-
miento; pero consideradas en cierta subor-
dinación, y por esto las palabras se presen-
tan bajo el carácter de cierta dependencia: 
tercero, las de forma ó combinación por la 
cual las ideas se muestran bajo diversos as-
pectos y esto exige que las palabras estén 
colocadas en cierto orden. El enlace se lla-
ma concordancia, la dependencia, régimen 
y el orden, construcción. De donde resul-
ta que la sintaxis está naturalmente dividida 
en tres partes: primera, concordancia- secun-
da, reg¿men; tercera, construcción. 

En .el día se lia prescindido enteramente 
de esta división, y se prefiere aplicar las re-
glas de la concordancia, régimen y construc-
ción a cada una de las especies de palabras 
que tienen los idiomas; y así so dice, v. o-, 
sintaxis del nombre, del verbo, &c. S e r -
remos pues, esta clasificación; pero dando 
antes algunas reglas geneiales en el sentido 
de aquella, pues así lograrán los alumnos 
reunir las ventajas de ambos métodos 

GRAMATICA. , 

A R T Í C U L O P R I M E R O . 

NOCIONES GENERALES SOBRE L A CONCORDAN-
CIA, RÉGIMEN Y CONSTRUCCION. 

I-I-
CONCORDANCIA. 

1 CONCORDANCIA es el enlace artificial 
de las palabras, ó sea la correspondencia 
que debe haber entre los accidentes y va-
riaciones de los nombres, artículos y verbos. 
Hay tres especies de concordancia: primera: 
de sustantivo y adjetivo: seganda: de nom-
bre y verbo; tercera, da relativo y antece-
dente: sobre lo cual deben tenerse presentes 
las siguientes observaciones ó reglas. 

P R I M E R A . El sustantivo y adjetivo, sig-
no de una idea con su cualidad ó circuns-
tancia inherente, concuerdan en género, nú-
mero y caso; v. g.-.jardín hermoso. 

S E G U N D A Están sujetos á esta misma re-
gla los' signos tomados como sustantivos 6 
adjetivos; v. g.: andar violento, pueblo-rei, 

» globo-monstruo, &c. 
T E R C E R A . Algunas veces un solo adjeti-

vo se refiere á dos ó mas sustantivos: en es-
te caso si son estos de diverso género, y es-
tán en plural, el adjetivo concertará con el 
mas inmediato; v. g.: tus juicios é ideas eran 
inexactas; si ambos sustantivos están en sin-
gular, el adjetivo se pondrá en plural con-
certando con el masculino; v. g.: el Partenon 
(de Atenas) y el Coloso (de Rodas) son ma-
ravillosos-. el carácter y la índole son perpe-
tuos. la aplicaci 11 y la laborosidad son dig-
nas de aprecio. 
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C U A R T A . Concordancia de nombre y verbo. 

Esta se verifica en número y persona; v. g: 
ta estudias, la virtud encanta, los vicios hor -
rorizan. La ciencia, el arte y el comercio 
engrandecen las naciones. 

Q U I N T A . Cuando el sugeto está represen-
tado por dos ó mas pronombres, el verbo se 
pone en plural y en primera persona si hay 
algún pronombre de la misma clase; en se-
gunda si alguno de los pronombres es de es-
ta clase, y no los bay de la primera; y en 
tercera, si todos lo exigen así; v. g.: Tú y yo 
SOMOS amigos:—tú y él ó él y tú sois buenos 
amigos, vosotros y yo SOMOS fieles á la na -
ción: el francés, el español y el italiano 
muestran siempre el carácter nacional. 

SEXTA. Aunque generalmente hablando, 
el verbo se pone siempre en plural cuando 
le rigen dos ó mas nombres; hay caso en 
que se usa, sin embargo, ya del plural, ya 
del singular. Tal sucede; primero, cuando 
los diferentes nombres que sirven de suge-
tos, no están unidos por conjunción; v. e • 
mucho tqperjudica tu cavilosidad; tu cons-
tante actividad; segundo, cuando lo están 
por las conjunciones disyuutivas; v. g. ni 
rae domina la avaricia, ni la envidia: escri-
birá Pedro ó Juan; tercero, cuando les pre-
cede el verbo; v. g.: se vende bien el trigo y 
el centeno. Sin embargo de estas excepcio-
nes, lo mas prudente, en caso de duda, será 
seguir la regla general. 

i - 1 1 

; . R É G I M E N . 

Régimen es la dependencia que unas pa~ 

' G R A M Á T I C A . . , , 

labras tienen de otras por la necesidad de 
completar su sentido. El rég.men produce, 
pues, dos clases de palabras, que son regen-
tes y reaidas. Rigen á otras palabras: pr i -
m e r o , os sustantivos: segundo los adjetivos: 
tercero, los pronombres: cuarto, los verbos. 
qufnto0 los participios: sexto los adverbio,; 
sétimo, las proposiciones: octavo, la interjec 
cion conforme á los reg as siguientes. 

P R I M E R A . El sustantivo rige: pr imerea 
otros sustantivos sin preposición; v. g.: ^ -
lladolid, ciudad antigua esta situada en el 
punto de confluencia de los r.08 
hgueva: segundo, á o t r o s sustantivos con 
preposición; v. g.: la casa de correos &c el 
hombre sin vergüenza es capaz de todo lo 
malo, la caridad para con los hombres es 
&c • tercero, los nombres sustantivos traen 
antes de sí artículo especificativo, cuando 
son comunes ó colectivos, v. g.: el monte, el 
rio, el león, la ciudad, el ejercito, &c. 1 am-
bien se unen á los sustantivos los artículos 
individuativos; v. g.: cien soldados han ven-
cido &c.: este hombre ha traído &c. (1). cuar-
to los nombres sustantivos son regentes res-
pecto á los adjetivos; v. g.: el hombre vir-
tuoso será feliz en esta y en la otra vida; el 
ouez recto es el mayor bien para la socieda d: 
quinto, los sustantivos rigen igualmente aL 
verbo; v. g.: Pedro escribe; Antonio lee\ ios 
hombres yerran con frecuencia-, sexto, tam-
bién los participios se unená I03 sustantivos, 
porque aquellos son realmente equivalentes 
á los adjetivos; v. g.: el hombre perseguido 

(1) Conviene recordar aquí lo que dijimos acerca de 
lo» art ículos. 
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por la desgrac ia debe t e n e r r es ignac ión : e l 

joven amante del e s t u d i o e n c u e n t r a t a n t o s 
p laceres , como s insabores a c a r r e a la oc ios i -
d a d al ho lgazán . 

SESITUDA P r i m e r o , los a d j e t i v o s s u s t a n -
tivados, como el sabio, lo bueno, lo justo &c., 
t i e n e n el mi smo r é g i m e n q u e los' n m b r e s 
sus tant ivos : s e g u n d o , les ad je t ivos d e r i v a d o s 
i n m e d i a t a m e n t e de los ve rbos , conservan el 
r é g i m e n pecul ia r de estos; v. g.: agradable á 
la vista, conforme con la suerte, porque los 
verbos agradar y conformarse se construyen 
con las p repos ic iones á y con: t e r ce ro , los 
a d j e t i v o s q u e no t i e n e n en &í un s e n t i d o 
comple to , r igen á s u s t a n t i v o s , p r o n o m b r e s 
y aun ve rbos con prepos ic iones ; v. g.: la a -
plicacion es digna de alabanza-, el joven es 
propenso á laproligalidacl; me convienen los 
alimentos fáciles de digerir, el caballo es 
malo para correr, tal cosa es buena para mí 
ó para nosotros-, c u a r t o , los a b j e t i v o s r i gen 
t a m b i é n á oraciones d e ' s u b j u n t i v o ; v. g . : % s 
ve rdade ros pobres son dignos de que la so-
ciedad les socorra 

TERCERv. El régimen del verbo se veri-
fica de los modos siguientes: primero, los 
verbos transitivos rigen á los nombres sus-
tantivos como objetos directos de su si'o-nifi-
cacion, en cuyo caso se construyen con^pre-
posicion si estos son personas ó cosas perso-
nificadas, y sin ella cuando no lo sean; v. g.: 
amo á Pedro, temo la muerte implacable; 
respeto los juicios ele la Providnecia: segun-

GKAM ÁTICA. , 

do, los verbos intransitivos no admiten ob-
jeto directo 6 caso objetivo; v. g : yo suspi-
ro, Pedro solloza, mi corazonpalpita: terce-
ro, tanto los transitivos como los intransiti-
vos, rigen con la preposición á ó para al ob-
jeto indirecto, esto es, al que participa de su 
significación ó á quien esta se dirige [1J; v. 
g.: pido & Dios el perdón de mis culpas, a-
mo el trabajo para utilidad propia y de la 
sociedad; el correo llega tarde á la ciudad: 
cuarto, los verbos rigen con preposición a 
los complementos, esto es, á los nombres 
que espresan las diferentes circunstancias 
de su significación, como de lugar, tiempo, 
persona, pertenencia &c.; v. g : Anibal se a 
poder ó de Sagunto; hablé con el amigo, y el 
negocio quedó sin resolución-, tú caminas por 
la senda de la virtud [2]. Esto es tan cier-
to, como difícil conocer la variedad de pre-
posiciones con que los verbos rigen a_ los 
complementos (3): quinto, los verbos rigen 
á otros verbos á infinitivo ó á indicativo 
cuando el sugeto de ambos es uno mismo; v. 
g.: yo deseo concluir pronto, nunca he duda-
do que procedo con rectitud; pero cuando es 
diferente, el régimen es ordinariamente á 
sujuntivo; v. g.: el maestro procura que los 
discípulos hagan progresos: sesto, cuando el. 
verbo determinante rige al determinado á 

(1) Para este fin está dest inado el caso dativo en la 
l engua latina. 

(2) Para e;tos complementos usan lo3 latinos ae los ca-
sas ablativo y genitivo 

(3) No pudiéndose reducir este pun to á reglas fijas, 
convendría presentar un catalogo de verbos con las dife-
íentes preposiciones de su construcción; pero semejante 
catalogo no cabe en un compendio. 

0 1 0 9 3 ? 
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subjuntivo, si el primero está en presente, 
futuro ó imperativo, el segundo va á presen-
te de subjuntivo, como se ve en el ejemplo 
anterior; y si el determinante está en algu-
no de los pretéritos, el determinado va al 
pretérito imperfecto de subjuntivo; v. g.: de-
seaba vivamente que lograses tus deseos (1). 

C U A R T A . LOS participios pasivos, ade-
mas del régimen que les corresponde como 
derivados de verbo, pueden llevar el sugeto 
activo con la preposición por; v. g.: Pedro 
condenado por el juez, apeló de la sentencia. 
Los participios activos de los verbos intran-
sitivos conservau el régimen de éstos; v. g.: 
condescendiente con los demás: pero los de 
los transitivos generalmente llevan uua pre-
posición distinta; v. g.: soy amante de Ma-
nuel. La razón de diferencia consiste en 
que no hay en nuestra, lengua verdaderos 
participios activos. 

Q U I N T A . LOS adverbios en mente conser-
van el régimen del adjetivo con que están 
formados; v. g.: considero la altura de esa 
columna relativamente á su base. 

S E X T A . La preposición rige al nombre y 
al verbo en diferentes sentidos ó relaciones, 
ó como dicen los gramáticos, en diversos ca-
sos, como veremos "adelante. 

SÉTIMA. Cuando la preposición rige dos 
ó mas palabras, si éstas solo á una preposi-
ción están referidas, no se repiten; v. g.: co-
me y bebe con sobriedad-, en donde se ve que 
la preposición se refiere á los dos verbos co-

(1) Lo dicho en los números 5. ® y 6. abraza r e -
glas generales q u e t ienen no pocas excepciones, cuyo 
examen dejamos al cuidado de los maestros. 
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me y bebe; pero no se puede hacer lo mismo 
cuando las palabras piden diversas preposi-
ciones: así se diria mal: Carlos venció y se 
apoderó DE Francisco / sino venció á Fran-
cisco I y se apoderó DE él. La preposición 
se omite generalmente en los complementos 
de tiempo; v. g.: Pedro llegó ESTA mañana, 
en vez de en esta mañana. 

OCTAVA. En cuanto á la conjunción 
puede decirse, que ella es instrumento de ré-
gimen entre los pensamientos ú oraciones, 
así como lo es la preposición entre las ideas 
ó palabras. 

§• III. 

DE LA CONSTRUCCION. 

Entiéndese por construcción el órden de 
las palabras; y este órden es: la colocacion 
que les corresponde para indicar, tanto su 
enlace, como su mutua dependencia. En 
este punto, las palabras siguen siempre el 
órden de las ideas; y eotno el órden de las 
ideas es muy vário; vária es también la co-
locacion de aquellas. Las ideas en lo gene-
ral se presentan bajo dos aspectos: el de su 
filiación natural, que les gramáticos llaman 
órden lógico, y el de las trasformaciones que 
recibe de la imaginación ó el sentimiento, 
lo que constituye el órden figurado que sir-
ve principalmente en la oratoria y la poesía. 
Este doble aspecto ideológico de nuestros 
pensamientos lia dado lugar á la clasifica-
ción común de la construcción, dividiéndola 
en propia y figurada, según que correspon-
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de al primero ó al segundo de los órdenes 
en que ya dijimos se distribuyen nuestras 
ideas. 

Supuestas estas nociones, veamos las r e -
glas mas usuales que pueden darse sobre la 
colocacion ó diversa construcción de las pa-
labras. 

CONSTRUCCION NATURAL. 

El orden con que se ofrecen las ideas al 
entendimiento varía según la situación mo-
ral del hombre, que puede ser tranquila ó 
agitada. En el primer caso las ideas se 
presentan con un orden directo, esto es, pri-
meramente la del sugeto, despues las de sus 
cualidades y movimientos, y últimamente 
las de sus circunstancia?. Lo contrario su-
cede en el segundo caso, pues entonces o -
curren según su grado de importancia, y 
por consiguiente en un orden inverso. 

De aquí resulta que las ideas sin.salir de 
su orden natural pueden estar en un orden 
directo ó en un orden inverso/ pero directo 
ó inverso, ellas deben sujetarse en su colo-
cacion á las siguientes reglas. 

Primera. Cada palabra se ha de colo-
car de manera que se conozca inmediata-
mente su régimen recíproco. De aquí se si-
gue: primero, que los artículos conjuntivos 
deben ponerse en seguida de su antecedente; 
v. g.: "el hombre, que se ensoberbece en su 
elevación, hallará crueles desengaños des-
pues de su caida," y no se podria decir: el 
hombre en su elevación, que se ensoberbece, 
&c.," porque no sabríamos si el artículo que 
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se referia á la elevación, ó al hombre que 
es á quien en realidad se refiere: segundo, 
que, los complementos deben colocarse en 
el parage que mejor indique.cuál e3 la idea 
á que se refieren; v, g.: "voy á enviar por el 
correo esta comunicaciun,".y no "voy por el 
correo á enviar esta comunicación," porque 
el complemento por el correase refiere al 
verbo determinado enviar, tercero, que el 
objeto se ha de colocar ordinariamente des-
pues del verbo que Je rige, á no ser que el 
mismo verbo rija ademas á un complemen-
to muy corto, como sucede en el ejemplo 
anterior: cuarto, que las palabras regidas 
por el sugeto deben colocarse en seguida de 
él: quinto, que los adverbios y frases ad-
verbiales deben acercarse á las palabras que 
modifican con su significación: sexto, que 
las palabras regentes y regidas no so sepa-
ren con frecuencia por paréntises, y que en 
todo caso estos sean muy cortos. 

Segunda. Debe tenerse gran cuidado en 
la colocacion de los paréntesis, para evitar 
confusion y embrollo en la construcción de 
las palab ¡as. Entiéndese por paréntesis, 
ciertas palabras ú oraciones no necesarias, 
pero útiles alguna vez, que so introdu-
cen para aclaraciones de las demás, ó para 
aproximar el sentido de lo que se dice á lo 
que se va á decir, ó para expresar cualquier 
otra circunstancia que, perteneciendo á 
un asunto diferente, conduce sin embargo al 
objeto que se propone el que habla ó escri-
be. 

Tercera. Cuando el pronombre se con-
curre con otro y ambos están autepuestos a! 
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verbo, tiene muy varia colocacion, según 
los casos se presenten. Diremos, pues, que 
si concurre con los de plural, se pone antes 
de ellos: v. g.: se nos pierde, se os pierde, se 
les pierde. Si con el de primera persona 
de singular, puede ir antes ó despues; v g.: 
se me pierde, ó me se pierde. Si con el de 
segunda, parece mejor colocarle despues; v. 
<r.f te se pierde, y no, se te pierde. Anal-
mente, si el pronombre se concurre con el 
de tercera de singular, se le antepondrá 
siempre; v. g.: se le pierde. 

El órden inverso de la construcción se co-
noce con el nombre de hipérbaton. Este or-
den rigorosamente hablando, es natural, 
porque es natural que el hombre piense y 
hable unas veces en estado de tranquili-
dad, y otras en el de agitación. Sin era-
barw, el uso y la naturaleza de las lenguas 
han° influido mucho sobre el hipérbaton. 
La francesa casi no le admite, la castellana 
se presta mejor á él, y en la latina es fre-
cuentísima. Esta última tiene pasivas y 
declinaciones, de que carecen aquellas; y 
por eso permite emplear mas fuertes y nu-
merosas inversiones. 

CONSTRUCCION FIGURADA. 

Dásele tal nombre á esta especie de cons-
trucción, porque en ella tienen un uso muy 
frecuente lo que los gramáticos llaman/f$w-
ras de sintáxis: esto es, ciertas licencias o 
trasgresiones de las reglas gramaticales, 
que se permiten algunas veces en la cons-
trucción. 
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Las principales figuras son cuatro: prime-

ra, la hipérbaton de que acabamos de ha-
blar; segunda, la elipsis; tercera, el pleonas-
mo, cuarta, la silépsis. Elipsis es la supre-
sión de algunas palabras necesarias para la 
integridad material de la oracion; pero no 
para fijar el sentido con claridad; v. g.: bue-
nos dias. Esta oracion es elíptica, porque 
faltan las palabras tenga V.; pero el sentido 
está completo. Igualmente en el ejemplo 
que sigue: yo gano veinte y tú ciento. En 
la segunda falta la palabra ganas; pero no 
es necesaria para comprender el pensamien-
to. El uso de esta figura es muy conve-
niente, porque de lo contrario nuestros dis-
cursos se harían contrarios por la repetición 
continua de unas mismas palabras, y carece-
rían de aquella rapidez y energía que trae 
consigo dicha figura. No es lo mismo ora-
cion incompleta que elíptica, porque la 
primera supone faltas de palabras y de sen-
tido; y la segunda de aquellas, mas no de 
éste. 

Pleonasmo qs una licencia gramatical que 
consiste en añadir alguna palabra entera-
mente innecesaria para la oracion, pero que 
aveces es útil para dar mas fuerza á la expre-
sión v. g.: lo vi por mis propios ojos; lo es-
cribi por mi mano: yo mismo fui; á mí me 
dijo; a él le digo, &c. No debe hacerse del 
pleonasmo sino un uso muy raro, porque 
lleva consigo una redundancia generalmen-
te defectuosa, como contraria á Jaconcision-
y ademas porque envuelve un desorden en 
el lenguaje, acumulando palabras que sig-
nifican lo mismo. D 
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Silepsis es la concordancia de las pala-

bras, atendiendo á la idea que significan, y 
no á sus accidentes gramaticales; v. g., si 
decimos: suUag estad está bueno: su Alteza 
está informado. En estos dos ejemplos fal-
ta la concordancia del género gramatical 
por atender á lo que significan Magestad y 
Alteza. En los que siguen la de número 
por atender, igualmente al sentido: la mayor 
parte de los enemigos quedaron en el cam-
po: una multitud de personas lo vieron. 

Reasumiendo, pues, iodo lo dicho en_ un 
método á propósito para analizar lógica-
mente el discurso Labiado, podemos decir, 
que el orden lógico y natural de las ideas, 
pide que las palabras de cada proposicion 
se coloquen del modo siguiente: primero, el 
sugeto con sus complementos, si los tiene; 
segundo, el verbo; tercero, él atributo y sus 
complementos; ó en otros términos: primero 
el sugeto; segundo, los complementos cir-
cunstanciales y 110 circunstanciales del su-
geto, si los hay; tercero, los complementos 
de los complementos, ti los hubiere; cuarto, 
el verbo sustantivo y el atributo, ó el verbo 
atributivo; quinto, el régimen directo; sexto 
loscomplementos de este régimen, si los 
tiene; sétimo, el régimen indirecto; y octa-
vo, los complementos de este régimen. 

Sin embargo, la rica y armoniosa lengua 
española, aunque es tan magestuosa con _ la 
forma directa como con la inversa, so avie-
ne mejor y es mas cadenciosa con esta. Por 
otra parte, la forma inversa es, en nuestro 
dictamen, la natural, puesto que es la que 
dicta al hombre su imaginación y I03 dife-

GEAMÁTICA. 6 3 
rentes afectos de que se halla poseído: la 
di ec a por el contrario, hija de la razón y 
del raciocinio, participa mas del arte, y ¿ 
ficial. n g U r o s a m e u , e bebiera llamarse arti-

6. La sintáxis debe ceñirse, en nuestro 
dictamen, á recorrer por su orden las d fe-
rentes clases de palabras, manifestando en 
cada clase: 1? sus funciones; 2o su manera 
de concord a r ; 8 ? colocac'ion relativamen 
te a las damas clases de palabras; i? el uso 

• c : 4 T o c o f ^ t e S variedades: 5? cuan o contnbuya a ilustrar estos puntos: 

perjudiciales masque útilesfn £ g 
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niñean una cosa ^ A ^ t f l t 
t an t ivos no ( l e b e n u s a m en plural s g c ó m ( > 

demia? 12. ¿Que e 8 t á n e n Í s t e ca-
deben usarse a l g u n o s s ^ t a n m o s q ^ ¿ ( J B R E L Q S 

S ^ Í S T s S n l i v o s que cambian de foLcTAA IIv vis. Sustantivo cuyo ge-

o « p . » . 
tienen dos significaciones. 
1 FUNCIONES DEL SUSTANTIVO. 

—Las funciones del sustantivo son: se r 
geto, ¿tributo, complemento J ^ x 

a existencia de Amelia, que por consi-
guiente es sugeto de esta propostcion 
D 2o " M i n a está fatigada. ~Mül f JQJ 
bo expresa el estado de Ehna, que es el su-

get3°?" "Rogelio c o r r e . " - A q u í el verbo ma-
nifiesta la acción de <1™ e s e l 6 U ' 
ge3°' El suntantivo es atributo cuando ex-
presa la circunstancia que se juzga pe»ene-
lev al sugeto. Ejemplo . -"E honor es el 
timbre del soldado." Aquí juzgamos que 
]a circunstancia de Umlre, conviene al ha 
ñor; por consiguiente, el sustantivo timbre 
hace funciones de atributo. 

4 El sustantivo es complemento cuando 
completa el sentido de otra palabra. Ejem-
Plos - l ? "El rocío de la manana' El sus 
tan ti v o mañana completa el scnt.do:. luego 
es com plemento. 

GRAMATICA. C 5 

2? "Vengo del teatro ."—Teatro es com-
plementa. 

3o "Respetar la virtud."—Virtud es com -
plemento. 

5. El sustantivo es apostrofe cuando re-
presenta el ser á que se dirige la palabra. 
Ejemplo.-—"¡Oh muerte! ¡qué horrible es tu 
imagen para los mundanos!" 

6. CONCORDANCIA. El sustantivo 
concierra con las palabras.que con 61 se u-
nen haciéndoles tomar su6 mismos acciden-
tes, esto es, las terminaciones .que los ex-
presan, como veremos al tratar do las dife-
rentes clases de palabras variables que com-
ponen nuestra lengua; v. g.:—"Virtud he-
roica." 

El sustantivo da la ley al adjetivo; pero 
no la recibe nunca de este; así, pues, per-
manecerá en singular el sustantivo á que se 
refieran dos, tres ó mas adjetivos calificati-
vos; v. g : 

Luego amontonaras confusamente 
Sacra,profana, universal HISTORIA.,-—(2/tf-

ratin.) 
Cuando los sustantivos hacen funciones 

de atributos, ó de adjetivos, toman el géne-
ro y número de los otros sustautiuos á que 
van unidos ó á que se refieren. Ejemplo.— 
"Un pueblo rey—Una nación reina." 

7. CONSTRUCCION. Los infinitos y 
variados giros del sustantivo en sus diver-
sas funciones, nos eximen de dar reglas en 
este asunto: un buen gusto formado con la 
lectura de los que con mas pureza escribie-
ron en nuestra lengua, es el mejor maestro. 
Citaremos, no obstante, algunos ejemplos. 

t 
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Construcciones del sustantivo como sujeto. 

Ia. El sujeto colocado inmediatamente an-
tes del verbo.—"Los gozos inquietan el co-
razón." * 

[P. Roa.) 
¿a El sujeto colocado inmediatamente 

despues del verbo —"No desestima nuestra 
relig'onlo magnánimo." 

(Saavedra) 
3a El sujeto colocado despues del verbo 

y de su complemento directo.—"Mira cnan-
to adornan sus riberas, las muchas aldeas y 
ricas caserías:'' 

(Cervantes) 

Construcciones del sustantivo como 
complemento. 

1" Complemento del sustantivo colocado 
inmediatamente despues de este. 

En las riberas del famoso Henares. 
(Cervantes.) 

2a Complemento de sustantivo que lleva 
una proposicion intermedia.—"La noticia 
que se ha divulgado de los últimos aconteci-
mientos " 

(Salva.) 
3a Complemento de adjetivo colocado 

despues de este.—"Fiel á la amistad:' 
4a Complemento de adjetivo que lleva 

palabras en medio.—"Libres vivimos de la 
amarga pestilencia de los celos." 

(Cervantes.) 
5a Complemento directo de verbo coloca-

do inmediatamente despues de este. 
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Ni cogeré las flores 
Ni temeré las fieras 

Y pasar.é los fuertes y fronteras. 
(San Juan de la Cruz.) 

6a Complemento directo dQ verbo coloca-
do inmediatamente antes de este. 

La verdad busca el sábio por doquiera. 
7a Complemento indirecto de verbo colo-

cado despues de este. 
Oigamos á la otra parte 
Disculpas suyas 

(Calderón) 
8a Complementos indirectos de verbo co -

locados antes que este. 
Al espantoso mar, mueve la guerra. 

2° Al campo torna su beldad primera. 
3" Y en aspereza y mont es de espesura 

Se aventaja la verde y alta haya. 
(Garcílaso. 

9* Complemento directo colocado antes 
del indirecto , y ambos despues del verbo 
v. g:—"Diste el para bien á Juan." 

10a Complemento indirecto colocado an -
tes del directo, y ambos despues del verbo: 
v. g:—Diste á Juan el parabién. 

11.68 Complemento directo de verbo colo-
cado antes que este, é indirecto despues; v. 
g-:—'"El parabién diste á Juan." 

12. Complemento indirecto colocado 
antes del verbo, y directo despues; v. g.: — 
" A/¿¿ardiste el parabién." 

Construcciones del sustantivo como apostrofe. 
L * El apostrofe al principio, en medio, 

y al fin de la frase. 
'furia, tú que otra vez con voz sonora 



6 8 GRAMATICÁ. 
Cantaste de tus hijos la excelencia, etc. 

(Cervantes.) 
Para y óyeme ;oh sol! yo te saludo 

¡Cuánto siempre te amé, sol refulgente! 
(.E-wronceda.) 

8 UPO DE LOS SUSTANTIVOS. Los 
susvantiv divisibles, deben emplearse en 
singular, y los indivisibles en plural, cuan-
do se toman en sentido indeterminado. 
Ejemplos: 

Indivisibles. 

La ria de Vigo 
produce sardinas: la 
campiña próxima 

manzanas, naranjas, 
limones, peras, guin-
das, etc. 

9. Hay sustantivos que tienen dos sig-
nificados, uno propio y otro figurado, como 
gallo', por el ave; y gallo, por aquel que 
presume dirigir á otros. Debe evitarse 
cuidadosamente el uso de tales sustantivos 
cuando pueden dar lugar á equívocos. 

10. Los sustantivos que significan una cosa 
única en cualesquier individuos, eolo deben 
usarse en singular, aunque los sustantivos 
que expresen los individuos estén en plural. 
Ejemplos.—"1.° Todos los hombres tienen 
cabeza, y no cabezas; porque no tienen mas 
que una; pero deberá decirse:—"2. ° Todos 
los hombres tienen manos y no mano— 
por la razón inversa. 

Divisibles. 

El Rivero produce 
vino, lino, maiz. 
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11. No deben usarse en plural: 1 . ° los 
nombres délas cinco partes del mundo, me-
nos Américas-, 2. ° los propios de reinos, 
provincias, rios, montes, exceptuando las 
Españas, las dos Sicilias, las Rusias, las 
Castillas, las Andalucías; 3. ° los propios 
de metales, como oro,plata; 4. ° los de vir-
tudes, como caridad; 5. ° los de ciencias y 
artes, como teología, gramática; pero se di-
ce las matemáticas; 6 . ° finalmente, los ge-
nerales, llamados colectivos indeterminados, 
como jnuchedumbre, multitud. 

12. Llamamos generalmente sinónimos 
á algunas palabras cuya significación es casi 
idéntica. Los sustantivos que tienen esta 
circunstancia deben usarse prévio conoci-
miento pleno de su verdadera acepción, 
pues siempre hay en estas voces una dife-
rencia sensible, como se ve eu las siguien-
tes: 

A U X I L I O , SOCORRO, A M P A R O . Se debe 
usar de auxilio, cuando queremos expresar 
que contribuimos á la consecución de algu-
na cosa. De socorro, cuando queremos ex-
presar, que damos al que no tiene lo sufi-
ciente para sostenerse en algo. De amparo, 
cuando damos al que no tiene nada. Se 
pide auxilio para vencer, dice Iluerta; so-
corro para no ser vencido; amparo, para no 
perecer." 

F E R T I L I D A D , FECUNDIDAD. Son fértiles los 
terrenos ó países; fecundos los animales; las 
plantas; debemos, pues, usar de fertilidad, 
en el primer caso: do fecundidad, en el se-
gundo. 

ADULADOR LISONJERO. Debemos usar de 
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adulador, cuando queremos designar al que 
lo alaba todo y sacrifica sin arte ni rebozo 
BU propia opinion, la verdad y la justicia al 
objeto de su adulaeion. De lisonjero, cuan-
do deseemos expresar al que alaba con sa-
gacidad^ y dando todas las apariencias de 
verdad á sus alabanzas. 

F O R T U N A , D I C H A . Usaremos áe fortuna, 
para expresar el logro de aquellos bienes 
que todos miran como tales; y de dicha, 
para manifestar el goce de aquellos bienes 
que el que los posee mira como tales. 

GOCE, POSESION. Usase de goce no solo 
para dar á entender que poseemos, sino 
también que disfrutamos una cosa; y de 
posesion cuándo solo tenemos su propiedad. 

Gozo, GUSTO. El primero se aplica solo 
á_lo moral; el segundo á lo físico. Asi se 
dice:—El gusto que me causó su vista, llenó 
de gozo mi corazon."—(Huerta.) 

IGNORANCIA, T O N T E R Í A , N E C E D A D . U s a -
remos de ignorancia, para indicar falta de 
cultura en el entendimiento; de tontería, 
para expresar falta de disposiciones natura-
les, escasez de razón; de necedad, para ex-
presar la ignorancia acompañada de pre-
sunción. 

R E F U G I O , A S I L O . Se debe emplear la voz 
refugio, para expresar un recurso contra la 
aflicción, la indigencia ó el riesgo; y la voz 
asilo, para expresar una protección, una de-
fensa contra la fuerza.—"El hospital es re-
fugio contra los pobres; la Iglesia un asilo 
para los criminales." 

A G R A V I O , A F R E N T A . La afrenta viene de 
parte de quien la puede hacer, dice Cervau-
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tes; el agravio puede venir de cualquier 
parte sin que afrente. 

A G R A V I O , O F E N S A . El agrvio atropella; 
la ofensa añade al agrvio el desprecio ó el 
ii Bulto. 

ODIO,' ABORRECIMIENTO. Usaremos de o• 
di o para indicar la pasión _ ciega arraigada 
en el corazon; y de aborrecimiento para in-
dicar la repugnancia hija de la reflexión. 

M E N T I R A , EMBUSTE. Se empleará la voz 
mentira para indicar una cosa falsa; y em-
buste, cuando ademas de falsedad aliemos 
malicia en el que la dice. 

I N J U R I A , U L T R A J E . Se usa de inju- ia en 
sentido de agravio violento, y de ult aje en 
el de vilipendio público. Desconfiar de la 
honradez de un hombre de bien, es una in-
jurio5; tratarle públicamente de ladrón, es 
un ultraje. 

LÁSTIMA, COMPASION. Se usará de lás-
tima, cuando demos á entender la sola sen-
sación que experimentamos por el mal age-
no; y de compasion cuando expresemos el 
efecto que causa en el ánimo la reflexión 
del mal. 

H A B I L I D A D , D E S T R E Z A . Usaremos de ha-
bilidad, para manifestar que se hace una 
cosa bien y con conocimiento de lo que se 
hace; y de destreza para indicar que se hace 
materialmente bien y con facilidad. Aque-
lla se refiere al saber; esta, al ejecutar. 

TRISTEZA, AFLICCIÓN. La tristeza, es una 
situación continuada de la mente; la aflic-
ción una circunstancia accidental. 

O P I N I Ó N , DICTÁMEN. Se tiene la cpinion; 
Be da el dictámen.—"Mi opinion es de que 
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ge popularicen los conocimientos útiles; y 
mi dictamen que se escriban buenos libros 
para conseguirlo." _ 

P A R E C E R , DICTAMEN. El parecer se da 
sobro un hecho; el dictamen, cuando se tra-
ta de lo que se ha de ejecutar. 

H O N R A , H O N O R . Este es independiente 
de la opinión pública; aquella, la estima-
ción que recompensa esta virtud. "Un 
hombro de honor es la honra de su fami-
lia." 

G A L A N , CORTEJO. El primero se emplea 
para expresar el amante respetuoso: el se-
gundo supone una amistad ilícita, y poco 
respeto al objeto amado. 

A V A R I E N T O , CODICIOSO. l a voz avariento 
indica el que tiene el afan de guardar; co-
dicioso de adquirir. 

P E L I G R O , R I E S G O . El peligro se aplica 
siempre á contingencias de gran considera-
ción é inmediatas; el riesgo á azares meno-
res y mas remotos. 

A T R E V I M I E N T O , OSÁDÍA, A R R O J O . Usare-
mos de atrevimiento para denotar la reso-
lución acompañada de confianza para con-
seguir un fin árduo; de osadía cuando los 
riesgos son superiores á nuestras fuerzas, y 
que sin embargo confiamos en la fortuna ó 
en la casualidad para vencerlos; y de arrojo 
cuando indiquemos la ceguedad con que 
temerariamente se expone alguno al peli-
gro. 

A M O R Á L A PATRIA. PATRIOTISMO. E m -
plearemos el primero para designar el afec-
to natural que se tiene al país de su naci-
miento; y el segundo para indicar la virtud 
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q u e consiste en el a rd ien te deseo de s e rv i r , 
l e y de con t r i bu i r á sus progresos , á su b ien , 
á su p ro spe r idad . 

M O D A , Uso. La moda es un uso nuevo; 
en llegando á adoptarse por todos ó por la 
mayor parte, ya es uso. 

ENFADO, E N O J O . E m p l e a r e m o s e l p r i m e -
ro p a r a i nd ica r el efecto que nos p roduce lo 
q u e se opone á nues t ra inc l inac ión; el s e -
g u n d o , el p roduc ido por la f a l t a de o b e d i e n 
cia, obl igac ión , respe to , e tc . 

E M P E Ñ O , T E M A , P O R F Í A . El empeño supo-
ne interés; tema indocilidad; la porfia es la 
demostración activa de la tema ó del em-
peño. 

ELOGIO, A L A B A N Z A . E m p l e a r e m o s e l p r i -
m e r o p a r a decir s i m p l e m e n t e bien de una 
p e r s o n a ; y el segundo p a r a decir b ien f u n -
d a d a m e n t e , esto es, expon iendo la razón ó 
m o t i v o del e logio. 

TALENTO, INGENIO. Se usa del primero 
para indicar el que se halla con luces y dis-
posición para aumentar sus conocimientos y 
aplicarlos á l a dirección de sus operaciones; 
del segundo, para denotar el que está dota-
do de viveza y disposición para hallar re-
cursos, en que no se presentan á primera 
vista, para conseguir su fin. 

PROMESA, OFERTA. Usaremos la primera 
para indicar una cosa que debemos cumplir; 
de la segunda para manifestar el deseo de 
hacer un servicio. Se admite con agrade-
cimiento la oferta; se exige el cumplimien-
to de la promesa. 

ESCASEZ, CARESTÍA. La primera debe em-
plearse para indicar la suficiencia en la can-
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tidad; la segunda, el exceso de su precio. 

SOSPECHA, R E C E L O . La sospecha supone 
reflexion; el recelo, temor ó miedo. Una mu-
ger, d:ce Huerta, tiene sospecha de estar em-
barazada, y recelo de mal parir. 

OBSTÁCULO, DIFICULTAD. EL obstáculo ha-
ce la cosa impracticable; la dificultad la ha-
ce ardua. 

S E N D A , V E R E D A . Se emplea la primera 
para denotar un camino estrecho y poco co-
nocido; y la segunda para expresar un ca-
mino algo mas ancho y conocido. 

_ COKTFNTO, A L E G R Í A Contento indica una 
situación agradable del ánimo; alegría es la 
manifestación exterior de esta situación. 

OBSTINACIÓN, TERQUEDAD. Usaremos de 
obstinación, para explicar el efecto de una 
falsa convicción fuertemente impresa en el 
animo; y de terquedad cuando se insiste en 
a'go solo por capricho, defecto adquirido 
por la mala educación. 

COMPOSTURA, COMPOSICION. Usaremos de 
compostura para expresar la que se hace de 
una cosa rota; y de composicion para expre-
rar el arreglo de un todo que consta de va. 
rias partes. Así, debe decirse la compostu-
ra de un coche, de un reloj, etc.; y la com-
posicion de una ^bro, de una ária, de un r e -
medio. 

J O V E N , Mozo. La primera de estas vo-
ces expresa la idea absolutamente; la se-
gunda comparativamente. Joven es el que 
está en la edad de la juventud; mozo el que 
tiene la fuerza y lozanía propias de la edad 
juvenil, aunque pase ya de ella. 

R E P O S O , SOSIEGO. Arabas voces expresan 
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en sentido moral la tranquilidad y sereni-
dad del ánimo; pero la idea de reposo exclu-
ye absolutamente toda acción; la de sosiego 
expresa esta serenidad interior aun en las 
mismas acciones. Así, no se dirá que tra-
baja con reposo; y puede decirse, trabaja 
con sosiego. 

REPOSO, DESCANSO. En el sentido físico 
expresan ambas voces la quietud del cuerpo; 
pero el reposo indica solo esta quietud con 
necesidad ó sin ella; y el descanso, como li -
na necesidad para recobrar sus fuerzas. Re-
posa el que está quieto; descansa el que es-
tá cansado ó fatigado y necesita reponerse. 

SUSTO, E S P A N T O . El susto indica siempre 
miedo; el espanto expresa mas bien el efec-
to del horror ó admiración. 

PUESTO, S ITIO, P A R A G E , Puesto, es un es-
pacio pequeño y determinado; sitio, una ex-
tensión indeterminada; parage indica solo la 
situación local.—"Me ha tocadp el mejor 
puesto que hay en todo este sitio, porque es-
tá en buen parage."—Huvrta. 

VICTORIA, VENCIMIENTO. La primera de 
estas voces indica la acción de vencer; la 
segunda, la de ser vencido. 

C E L E R I D A D , PRONTITUD. La celeridad ex-
presa la rapidez con que se ejecuta un mo-
vimiento; prontitud el tiempo breve con 
que se ejecuta. 

SECRETO, R E S E R V A . Se emplea la voz se-
creto para expresar lo que se calla por obli-
gación; la voz reserva, para indicar lo que 
se calla por mera desconfianza ó prudencia. 

E R R O R , YERRO. Usaremos de error para 
expresar una opinion errada que tenemos; y 



7 6 GRAMÁTICA. 
de yerro, para expresar una acción cometi-
da por el efecto del error en que estamos. 

H E C H O S , ACCIONES. La aocion tiene una 
relación inmediata con la persona que la 
ejecuta; el hecho, con la cosa ejecutada. Así, 
se dice: acciones buenas ó malas: hechos cier-
tos ó falsos. 

B U L L A R U I D O . Ambas voces indican rui-
doy pero bulla indica el ruido causado por 
personas, y ruido, así el causado por perso-
nas como por otra clase de seres. 

M I E D O , T E M O R . Usaremos DG miedo pa-
ra expresar la aprensión viva del peligro 
que ocupa el ánimo; de temor, para expre-
sar el tfecto de la reflexión que hace prever 
y huir el peligro. 

C U L T A , D E L I T O . Debe usarse do la pri-
mera para denotar la infracción de la ley 
divina; de la segunda, para expresar la in-
fracción de la ley humana. 

ESCUSA, PRETI -ETO. Debemos usar la voz 
escusa para denotar la razón válida, con que 
justificamos un hecho; y la YQZ pretesto pa-
ra indicar la razón aparente de que nos ser-
vimos para ocultar la verdadera. 

J U S T I C I A , E Q U I D A D . Debe emplearse la 
primera para designar la obligación que 
impone la legislación en un país, la segun-
da, para expresar la obligación que impone 
la ley natural. 

V A N I D A D , P R E S U N C I Ó N . La vanidad pue • 
de ser efecto de un mérito real; la presun-
ción es siempre hija de un mérito imagina-
rio. 

C R Í T I C A , S Á T I R A . La crítica es un exá-
men imparcial en que se elogia lo bueno y 
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se repueba lo malo. La sátira es un juicio, 
rara vez imparcial, en que se ridiculizan 
los defectos. 

P R E D E C E S O R , A N T E C E S O R . El primero es 
mas propio para IHS dignidades; el segundo, 
para los oficios y demás ocupaciones. 

V E L O C I D A D , R A P I D F Z . La primera do.es-
as voces es mas á propósito para indicar 

genéricamente el movimiento pronto de un 
, uerpo; la segunda añade mas energía á la 

dea, supone mas ímpetu al movimiento. 
V O C E S , G R I T O S . En la acepción de hacer 

i mayor esfuerzo. La primera indica un to-
no natural aunque esforzado; la segunda, 
un tono mas agudo que el natural. 

P O B R E , M E N D I G O . Pobre es el que care-
ce de lo necesario; mendigo, el que pide li-
mosna. El mendigo puede 110 ser pobre, y 
este no ser mendigo. 

N A C I Ó N , P U E B L O . Se aplica la primera 
de estas voces para designar una reunión 
de personas que tienen un mismo origen; y 
la segunda, para denotar una multitud, un 
gran número. 

A G Ü E R O , P R E S I G I O . El agüero es la idea 
que formamos de lo venidero por ciertos 
signos, como el canto, el vuelo de las aves, 
etc. El •presagióes á un tiempo mismo el 
signo que anuncia lo venidero, y el pronós-
tico sacado de él. 

S I M U L A C R O , F A N T A S M A , E S P E C T R O . E l si-
mulacro es la apariencia falaz de un objeto: 
fantasma, el objeto fantástico de una visión 
estravagante: espectro, la figura Ó6Cmbra de 
un objeto horrible y espantoso. El simula-
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ero nos engaña; la fantasma nos rodea, el 
espectro nos persigue. 

D E P R A V A C I Ó N , CORRUPCIÓN. La primera 
de estas voces indica la alteración en las 
formas; la segunda, en los principios. La 
depravación desfigura; la corrupción des-
compone, disuelve. 

R E M E D I O , MEDICAMENTO. Remedio es lo 
que cura; medicamento, lo que se administra 
y prepara para curar. 

RECONOCIMIENTO, GRATITUD. El reconoci-
miento es la memoria, la confesion de un 
servicio ó_ beneficio recibido; la gratitud es 
el sentimiento, el afecto inspirado por un 
beneficio ó por un servicio. 

O F R E N D A , OBLACIÓN. Oblación en rigor 
es la acción de ofrecer; y ofrenda la cosa 
que ha de ofrecerse ú ofrecida. 

M A R I D O , ESPOSO. Marido es el término 
físico; Esposo, el término que designa la o -
bligacion social. 

F U R O R , F U R I A . Furor denota la agitación 
violenta interior; furia, esta misma agita-
ción, manifestada exteriormente—"Nos po-
see Q\ furor, nos enagena la furia." 

T U M B A , TUMULO, S E P U L C R O , S E P U L T U R A . 
Se usa de tumba para indicar la losa que 
cubre el hoyo que encierra las cenizas de los 
muertos; de túmulo, para indicar un monu-
mento erigido en honor de los muertos;— 
"Loramos sobre la tumba; y admiramos el 
túmulo." 

La sepultura es el lugar en que los cuer-
pos muertos están encerrados en tierra. El 
sepulcro, el "lugar donde están encerrados 
también, pero mas hondamente: es propia-
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mente la huesa que consume los cuerpos.— 
"Se llora sobre las sepulturas; se ve la nada 
de la vida en los sepulcros (1)." 

13. OBSERVACIONES SOBRE LOS 
SUSTANTIVOS.—Varios sustantivos cam-
bian de género, variando de sentido, como 
arte, canal, cometa, corte, doblez, frente, le-
vita, margen, orden, parte, pez, sota, tema. 

A R T E es masculino en singular y femeni-
no en plural. Ejemplo:—"El arte de escri-
bir.—Las artes liberales." 

CANAL es masculino en el sentido de con-
ducto por donde corre agua para fertilizar 
las tierras ó proporcionar comunicaciones; 
y femenino en cualquiera otra acepción. E-
jemplo:—"El canal de los Alfaques.—La 
canal del cerdo muerto." 

COMETA es masculino en sentido de astro, 
y femenino en el de juguete infantil. Ejem-
plo:—El cometa d e . . . . tenia una larga cola-
—La cometa de que se sirvió Francklin pa. 
ra descubrir la electricidad de las nubes, 
era de tafetan verde." 

CORTE es femenino en sentido de la resi-
dencia de las personas reales ó de un cortejo, 
y masculino en cualquier otra acepción."— 
Ejemplo:—"La corte está en Aranjuez.— 
Este corte no está bien hecho." 

DOBLEZ es masculino en significación de 
(1) Los que deseen adquir i r mayores conocimientos 

en esta par te , pueden consultar los sinónimos de Huerta y 
Cienfuegos, de quienes liemos extractado los arr iba mea 
cionados (*). 

[*] Tengase presentí el Diccionario de Sinónimor, de 
L. Pedro María de Olide, y el que publicó en M«*ieo e l 
Br. Qomez di la Cortina. 
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pliegue ó arruga, y femenino en la de mali-
cia o doble intención. Ejemplo:—"Este do-
blez está mal hecho.—La doblez de ese hom-
bre es inaudita." 

L E V I T A es masculino en sentido de sacer-
dote judío ó descendiente de la tribu de Le-
ví, y femenino tn la acepción del vestido 
que usan los hombres. Ejemplo::—"El levi-
ta, oró en el templo.—Esta levita es dema-
siado larga." 

M A K G E N , en general es masculino, y fe-
menino cuando equivale á orillas ó límites 
de un rio. Ejemplo:—"Este papel tiene po-
co márgen.—Las márgenes del Lerez son 
frondosas y alegres." 

O R D E N es masculino en sentido de la su-
cesión ó colooacion de los seres entre sí, y fe-
menino en el sentido de institutos religiosos, 
ó mandatos de autoridad. Ejemplo.—"El 
orden de suceder á la corona.—La orden de 
San Francisco.—La orden que dió el minis-
tro." 

P A R T E es masculino en la acepción de 
correo ó enviado, y también eu la de la no-
ticia que da un gefe miiitar ó empleado; y 
femenino en cualquiera otro sentido. Ejem-
plo.—"El parte no ha llegado.—El parte que 
dió el general está en la Gaceta.—Bueno es 
saber la parte que tomó el pueblo en este 
asunto." 

PEZ es masculino cuando significa animal, 
y femenino en sentido de betún. Ejemplo. 
—"El pez cayó en el anzuelo.—La pez es 
pegajosa." 

BOTA es masculino en sentido de escla-
vo, y femenino cuando significa una figura 
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de la baraja. Ejemplo —"Antonio es el so-
ta de su hermano.—La sota de copas." 

T E M A es masculino en sentido de asunto, 
y femenino en el de obstinación ó manía. 
Ejemplo:—"El tema del sermón era escogi-
do.—La tema del niño es graciosa." 

l é . Hay sustantivos cuyo género no ha 
marcado aún el uso, como albalá, análisis, 
anatema, cisma, dote, emblema, espía, guía, 
mar, n&uma, puente. 

15. Hay otros que según su terminación 
así se usan como masculinos ó como feme-
ninos: tales son barreno, barrena; bolso, bol-
sa; caldero,-caldera; madero, madera, etc. 

16.- Hay también otros sustantivos que 
en el plural tienen dos significaciones, como: 

A L F I L E R A S , que ademas de su significado 
propio tiene el de gastos particulares de una 
señora, y también los regalos que se hacen 
á las criadas: así, se dice:—"Un papel de 
alfileres.—Su esposo le señaló mil duros pa- f t 
ra alfileres.—Le dió para alfileres." ff 

BAQUETA«, que ademas de su propia acep-Jf 
cion tiene la de los palillos de un tambor 
y de un castigo usado en la milicia; así, s< 
dice:—"Las baquetas de los fusiles estái 
limpias.—Mi caja suena mejor cuando toed. 
con las baquetas ligeras.—Le dieron una 
corrida de baquetas." 

CORTES, por la reunión de los diputados. 
—"Las cortes de Viena y Petersburgo (1). 
—"Las cortes españolas." 

ESPADAS, por uno de los palos de la bara-

S 

(1) Parece ocioso a d r e : ( i r que lo* pr imeros ejemplos 
son de la acepción común de la voz; 6 
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ja.—"Las espadas do Damasco—Espadas 
son triufos." 

LUCES, por conocimientos; v. g.:—"Se a -
pagaron las luces del sálen.—Murieron las 
luces españolas." 
. TE-ABAJOS, por desgracia; r . g.:—"Los tra-
bajos de la fábrica.—Está agobiado de t ra-
bajos." . , 

G R A C I A S , como expresión de reconoci-
miento; v. g.:—''Las tres G r a c i a s - T e doy 
gracias." 

§. III . Sintaxis da los pronombres. 

1 FUNCIONES D E LOS PRONOMBRE 5 .—¿Cuále i 
son tas funciones de los p r o n o m b r e ^ - ' i ¿A q«»fcne, 
reemplazan los pronombre*-?—COM ORI) A2« t i A. 3. 

¡Cuándo debe usarse de los pronombres yo, . u, el el,a, 
t i los, el'as, nosotro.% nosotras, vosotros, vosotras. - fi. 
.Cuándo debe usarse de los p r o a d n l - r u mi, ti, n . — l . 
Cuándo debe usarse de los f ronombres rae, te se, l ; 
nos, OÍ?—S. iCómo deben usa-se los P ' ^ n J . « » », 
V ? - U jY los, y les?—10. ¿Y lo?—OBSERVA U J - ^ 
Ñ B S ^ t l Conviene a veces la redundancia d é l o s 
p r o n o m b r e , ? - & necesaria esta red un dan ría cuando 
usamos del adjet ivo m i s m o ? - 1 2 . ¿ C ^ n d o deben o m -
S los pronombres?—¿Cuándo conviene e x p r e s o -
- 1 3 ¿Cuándo p ie rde la letra «i la segunda persona 
Je plural imperat ivo? . 

1 FUNCIONES DE LOS •PRONOM-
BRES —La función del pronombre en la 
proposición es ocupar el lugar de un sustan-
tivo para evitar su repetición, siendo ya su-
je?o, ya complemento, ya apostrofe. 

2. Los pronombres de la primera y se-
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gunda persona solo pueden reemplazar á 
sustantivos que signifiquen personas; pero 
los de la tercera, atí representan un sustan-
tivo jualquieia, como un adjetivo asado sus-
tantivadamente, ó un simpio adjetivo ó una 
proposicion entera. 

3. CONCORDANCIA.—Los pronom-
bres, io mismo que los sustantivo?, cuyo lu-
gar ocupan, conciertan con las demás par-
tes variables, haciendo adoptar á ettas los 
accidentes de género y número: y al verbo 
los de número, tiempo y persona, (como ya 
se d»jo). 

A los prohombres se les atribuye siempre 
el mismo género y número que á los sus-
tantivos que sustituyen. Así, hablando una 
persona del sexo'femenino, dirá:—"Yo soy 
XMtluma como V."—Y siendo del sexo 
masculino dirá:—"Yo soy tan bueno como 
y a J 

' 4. CONSTRUCCION DE LOS P R O -
HOMBRES.—Para ilustrar un tanto ¡os gi-
ros que pueden tomar las frases en que in-
tervienen los pronombre?, fijaremos aquí al-
gunas reglas. 

Construcción da los pronombres usados como 
sujetos. 

Ia Los pronombres usados como sujetos, 
cuando van e» presos suelen colocarse antes 
del verbo. Ejemplos:—"Yo espero que al-
gúni día pagaiás las que ahora me has dicho 
—1 u eres gusto y luz del alma.—El duer-
me descuidado.—Ella dirá no le vio." 

S i ; i embargo, en frates interrogativa?, 



GRAMATICA, 
admirativas, imperativas y aun en otras o-
casiones se ven usados despues del verbo. 
Ejemplos:—Io "¿Hasta cuándo seré yo el ju-
guete de tus caprichos?-2° ¿Crees tú por ven • 
tura en los tormentos eternos?—2>° ¡Ah, Ca-
rino, Carino, ruego yo á los altos cielos 
etc."—(Cervantes.) "Oh hijo de mis en-
trañas sustentador de la mitad de mi 
persona, porque con veintiséis maravedís 
que ganaba cada- dia, mediaba yo mi despen-
ga!"— (Cervantes.). 

3a Finalmente, aun cuando el pronom-
bre vaya antes del verbo, admite en medio, 
es decir, entre él y el bervo, palabras y aun 
proposiciones enteras: ejemplos.—1° "Yo, 
que en tan poco espacio vi el grande enco-
mio de mis alabanzas, etc.—T- Yo, señor, 
soy Cervantes "—(Cervantes) 

Construcción del pronombre como 
complemento. 

4® Los pronombres cuando hacen funcio-
nes de complemento, se colocan, ya antes, 
ya despues del verbo, para lo cual debe 
consultarse el buen gusto, la claridad y ar-
monía de la frase.—Ejemplos:—1° "Dadme 
mi lira, la templaré.—2? Llegue á tí ¡o Dios!' 
mi gemido.—3o Libre tú de la borrasca, vis-
te serenarse el cielo." 

5" Sin embargo, no deben colocarse los 
pronombres despues del verbo: cuaudo 
este lleva antes de sí expreso el sujeto: 2°, 
cuando la cláusula no empienza por el ver-
bo. 

Ejemplos. Del primer caso: "Mieutras 

GRAMÁTICA. SO 

reias tú, ellos se enojaban." Del segundo 
caso: "Mucho le instó." 

Ño podria, pues, decirse: Mucho instóle; 
y sí seria buena locucion decir, v. g.: Instó• 
le mucho. 

6° Por el'contrario, cuando el verbo es-
tá usado en el modo infinitivo, imperativo ó 
participio (1), es de rigor que los pronom-
bres vayan despues de él. Ejemplos:—1° 
"Quiero manifestarte mi pena.—2o Leván-
tate, Jerusalén.—3o Celebrándote irá la 
fama." 

V. Cuando concurren dos ó mas verbos, 
los pronombres deben colocarse despues del 
verbo de que sean complementos, para evi-
tar equívocos y hacer mas propia y clara la 
frase. Así se dirá:—Io "Yo deseo buscarte. 
—2? Permitíte dormir; ó le permití dormir. 
—3° Me lisonjeo oirte hablar." 

8a Si concurren dos prononlbres como 
complementos,-ya se antepogan, ya se pos-
pongan al verbo, debe colocarse primero el 
complemento directo; v. g.:—' Dispuse te me 
rindieses.—Eíndete me, pues, como el honor 
lo dicta."" 

9* Sin embargo, si el complemento di-
recto está expresado por le, la, lo, los, las, 
se colocará siempre despues; v. g :—Ia "Me 
lo robó tu desvarío.—2o El señor me la dió, 
y él me la quita." 

10a Cuando concurre el pronombre se 
con cualquier otro, éote irá siempre despues 
del se, ya se pospongan, ya se antepongan 

(1) En la voz di- adjetivo cct'.vo, que g e n t i f t l w e n U M 
Ihxatí gerundio. 
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ambos; v. g.t—1? "Lo mismo que se la quita. 
—2o P r e g ú n t a l a á tu hermana.—3o Se me 
figura un delirio (1)." 

Construcción del pronombre como apódrcfe. 

11E El pronombre usado como apostro-
fe, suele colocarse en principio 6 en medio 
dala frase. Ejemplos4.—1- "O tú, quien quie-
ra que seas, etc.—2° Salve, ó tú, noche 
serena." ' • 

5. USO DE LOS,PRONOMBRES. Los 
pronombres yo, tú, él, ella, ellos, ellas-, noso-
tros, nosotras, vosotros, vosotras, so usan ge-
neralmente como sujetos. Ejemplos: 

Yo leo. Nosotros explicamos. 
Tú duermes. Vosotros corréis. 
El delira. Nosotras queremos 
J£$a canta. Vosotras amaís. 
Ellos gimen. 
Ellas lloran. 

Sin embargo, estos mismos pronombres, 
menos yo y tú, se usan también como com-
plementos indirectos con preposición E -
jemplos: 
" ' Ruego por él. Explica para voso'ros. 

Bailo con ella. Trabaja para vosotras. 
Huye de nosotros. Come con ellos. 
Vieno, por nosotras Paséa con ellas. 

G. Mi, ti, si, solo se usan como comple-

(1) Pin embargo, en Madrid dicer, Sempra m: s¡ f i -
gura, te ;e Sjjura, etc. 
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mento indirecto con preposición, y cuando 
esta es la preposición con, se les añade al. 
último la sílaba qo. Ejemplos: 

Habla de nú Gome conmigo. 
Ríe de tí. 
Mira por tí. 

Cena contigo. -
Le lleva consigo. 

7. Los pronombres me, te, se, le, nos, os, 
se usan como complementos directos é indi-
rectos. Ejemplos: 

Complementos directos. Complementos iitdirec os . 

Me ama. 
Te quiere. 
Le adora. 
Nos ilustra. 
Os aborrece. 
Se ahogó (1). 

Me dice. 
Te da. _ 
Le escriba. 
Nos describe la belleza. 
Os encubre la verdad. 
Se tomó un veneno 

S. La y le refiriéndose í un sustantivo 
femenino, no pueden usarse indistintamer,-

' te: la, es siempre complemento directo: le, 
indirecto. Ejemplos: 

Complemento directo. 

Yo la conduje al parque. 
Es decir: 

Ella fué conducida el 
pa rque p o r mí. 

Complemento indirecto. 

Yo le conduje el coclie. 

El o.oclie fué conducido á 
élla por mí. 

(1) P a i a conocer si estos complementos son directos 
6 i n d i i e c t o b a s t a dar á la proposicion la forma pasiva: 
E; el complemento pasa á ser sujeto, es directo: si lio j>a-
ta, indirecto; v. g . . - • ' T e q«ne re ; - í ¿ eres que r ido ; - e l U 
es querido.—Te da;—La cosa t i daoa á ti;.—el t¡£s m -
ái rec 'a . 
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9. Los y les están en el mismo caso: los 

es complemento directo: les, indirecto, E -
jemplos: 

Los batieron. Les dieron la razón. 
Es decir: Es decir: 

Ellos fueron batidos. La razón fué dada a tilos 

10. El uso del pronombre lo, debe ceñir-
se á sustituir en la frase una proposicion en-
tera, un adjetivo ó verbo, y no á un solo 
sustantivo masculino, que siendo comple-
mento directo, debe reemplazarse por le; v. 
g.:—"Como lo vas á leer, me lo contaron." 

11. OBSERVACIONES. A veces la 
redundancia de I03 pronombres hace mas 
enérgica y expresiva la frase. Ejemplos.— 
1? "Me ha asegurado á mí que no vendria. 
Yo á tí no te necesito para nada." 

Esta redundancia es necesaria cuando u-
samos del adjetivo mismo para dar mas fuer-
za y valor á la expresión. Ejemplo:—'"A 
mí mismo me pasma su osadía." 

12. Los pronombres usados como sujetos, 
se omiten por lo general. Ejemploe:-'-'¿Quió-
res (tú) cantar á prueba? pues acaba (tú).— 
Deja (tú) las burla?, vamos (nosotros) á las 
vera?." 

Balbuena escribió estos versos sin los pro-
no mbres puestos en los parén'esi?, que son 
los sujetos perfectamente omitidos en este 
caso y otros semejantes. 

Sin embargo, deben conservarse estos 
pronombres siempre que se insiste demasia-
do en la afirmación, ó que la claridad y ar~ 
nionü do k íVas i lo exijan. Ejemplos: 

GRAMÁTICA. 
Yo te hallaré donde perpetuas dichas 
Las almas de los ángeles dutrutan. 

Y desolar"mi patria le ofrecía, 
Esclavo yo de la insolente turba . . .etc. 

Que •¿¿jiii 

13 Cuando el pronombre os se une eon 
la segunda persona de plural del imperati-
vo, pierde esta la d. • Ejemplos:-"Ama** 
Demostrar ;" pero se dirá: "Id 0«, y no tos. 



§ IV. Sintaxis del adjetivo 
F U N C I O N E S DE.LOS A D J E T I V O S . ' 1. ¿Oáh- s son 

h s funciones del adjetivo?—2. ¿Qué funciones p u e -
de ejercer el adj-tiv'o usado como sustantivo?— 3. 
¿Cuál ce ¡a función del adj-t.i '-o «tffctcrm'nado?—CON-
CORDANCIA DEL ADJETIVO.—4 . ¿Cómo.concier-
ta el ad juü o con el sustantivo?—5. ¿Cómo debe con 
cor la r el ad je t ivo cnando se refiere a dos ó teas s u s -

. tant ivos en n n g i i l a r ? - 6 . Y si «'1 ad je t ivo se refiere á 
«rosó mas sus tan ' ivos de dis t into género?—7. ; C o n 
q i i e n debe concertar el ad je t ivo cuando concurren on 
la preposición dos ó n m a u s t u n t i r o s ? — 8 . ¿Con quién 
concierta s iempre a y o ? — 9 . Q ,6 hay de nota!,le en 

q.w?—CONSTRCJJC10N D E LOS ADJETIVOS.—10. 
¿i'ómii debnr, colocarse ios c l j . a i v o s por regla g e n e -
ral?— 11. ¿Qué adver tenc ia conviene tener presente 
en este pntit.o?—12 ¿Qué regí t debe observarse cuan-
do hay dos sustantivos en la proposición y ^ d j e t i v o q u e 
califica ún icament ; á uno de ellos?—1:}. "¿Qué Jebe ob-
servarse en la colocación del posesivo s«?—14. Loa 
adjetivos, ya precedan ya no á los sus tan t ivo ' ¿deben 
separarse de e l l o : ? — u . ¿ 0 u á ¡ e i U construcción de 
los adjet ivos usados como s u s t a n t i v o s ? - 1 6 . ¿Cómo 
su colocan lo-: ad je t ivos cuando hacen funciones de a 
t r ibuto?—USO D E LOS ADJETIVOS.—17. ¿Debe 
oiiiüirse el ad je t ivo cuando:expresa una calidad t s e n -
ci.il Jema nulo conocida?—18. ¿Cuámdo un mismo adje-
tivo en linca á varios sustant ivos, puede omit í , se en al-
gunos?—19, ¿Se omiten también a veces para mejor 
orna to los adje t ivos posesivos?— 20. ¿Cómo se usará 
d c M g m e n y de ninguno"!— 21. Y de nadie y « w ¡ -
tío.—22. ¿Como deben emplearse alguien v nadie, al-
guno y ningunol—2?>. ¿Cómo so emplean quién y c'uáll 
—21. ¿Qué hay de no tab le en los sinónimos a d b t i -
vos? -Ci t a r . a lgunos .—:OBSERV. iClOX ES —25. S o -
bre alguno y ninguno.—26. Acerca de todo —27 
Cada — 28. Cuál y cuáles —29. Tai y ta'e* — 3> 
Quihi.—31. Cuyo.— 32. Qué. 

FUNCIONES D E LOS A D J E T I -
VOS. La fancion dol adjetivo calificativo, 
Be reduce á indicar Ja calidad del sustanti-
vo, sirviendo do complemento modificativo 6 
QO ate bufo. 

C-VKVÁ TICA 

5, Cuando el adjetivo calificaUvo esta u-
gado como sustantivo, puede ser o sujeio o 
régimen directo ó in directo- _ 

3 La función del adjeüvo de erminaU-
ve consiste en determinar la 
sustantivo, mediante la nueva idea que le 

ü T e ' C O N C O R D A N C I A DEL ADJETI -
VO El adjetivo concierta en genero y nu-
mero con el sustantivo 6 pronombre a que 
califica ó determina. Ejemplos: 

Mastín negro. 
Paloma blanca 
Este pantalón. 
Kstx camisa. 

Mastines negros. 
Palomas blancas. 
Edos pantalones. 

-Éstis camisa?. 

5. Cuando el a d j e t i v o se refiere a dos o 
m a s sus tant ivos ó. p r o n o m b r e s en s ingular , 
d e b e colocarse en plural , i y o m p l o s . — i . 
"La verdad y la justicia son frecuentemente 
desoídas en la t i e r ra . -S . * J alar y genio e 
ran comunes en Napoleon. 

6. Si el adjetivo se r e í b r e á dos sus tan-
t i v o s - d e dis t into géne ro , el uso qu i e r e se 
p o n g a el ad je t ivo en p lu ra l mascul ino; a no 
per que los sus tan t ivos sean de n u m e r o pin-
ra l , pues entonces conce r t a rá el ad je t ivo con 
e l mas p róx imo, a u n q u e sea este del géne ro 
femenino. E j e m p l o s . - l - ° «El hermano j 
la hermana son bondadosos—Zagales y za 
calas son hermosas; y mejor, hermosas son 
zaga las y zagales; ó hermosos son zagales y 
zaga las [1]." 

I (1) El buen escritor evita en lo posiblí esta*, locu-
$}ones q/'.e f i e n ; r • disuena'..'. 
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Sin embargo, si los sustantivos se usan 

• como sinónimos, ó van unidos por la con-
junción ó, el adjetivo solo debe concertar 
con el ultimo sustantivo. Ejemplos.—1. ° 
"El hcclio hizo patente una inadvertencia, 
un descuido INAUDITO.—Descubrió un genio 
ó una condicion IRACUNDA. ' ' 

Y aun en poet-ía puede el adjetivo concer-
tar en singular con dos-b mas sustantivos, 

•sin tales circunstancias. Ejeir.plo. 

Que goza en el poeta 
Su gloria, su delicia y paz COMPLETA . 

(Valdés.) 

7. Cuando concurren dos sustantivos en 
la proposicion, el adjetivo couceitará ó ca-
lificará á aquel á que pertenezca, según el 
sentido; v. g.:—X. ° "Parte del disco- OSCURO, 

'Ú oscu»A;-esto es, OSCUEO, si el adjetivo per-
tenece tí-disco; y OSCURA, si-á parte.—2.° 
Un al' n de •gallina -ASAN A ó ASABO;-ASADA, 
ti califica á-gallina', ASADO si á alón.—3.° 
Un pantalón de casimira NEGRA Ó N: G R O ; -

-NÉCRA, si á casimira; N : G R O , si á panta-
lón [2J." 

8. Cayo, concierta siempre con el obje-
to poseído, y nunca con el objeto poseedor. 
Ejemplo.—" La causa a/ya defensa enco-
mendé al valor de tu brazo, exige, etc." 

9. Que, es invariable, y por lo mismo 
hace á ambos géneros y números, á cosas 

(3) Véase !a observación 12. jiag 07, sobre la colo-
eaeion del «•jji-tivo. 

GRAMATICA. 

como á personas [1]. Ejemplos. 

Dias que premia á los 
lia VZnus qut l laman de k e d i c » . 

10 CONSTRUCCION D E LOS A D -
JETIVOS.—Los adjetivos pueden general-

s z s s ^ m 
verdes mDOB que con <u vista os alegraba-
des! ¡Oh FLORES olorosas, que de sus to -
cadas, de mayor FRAGANCIA erades Hena l 
S plantas! ¡Oh ARBOLAS de esta deleitosa 
S E L V A l^aced todos en la mejor forma que 
pudiérades, aunque á vuestra NATURALEZA 
í o s e conceda algún GENERO de SENTIMIENTO-

. " A mueva al cielo á concederme LO que le 

I t S " - ™ e n e tener p r e s e , 
te en este punto las advertencias sigu.enes 

1 « Si el adjetivo significa una calidad 
esencial del sustantivo, suele preceder a el. 
f e m p l o . - " U n feroz javalí se ha recogt-

d ° 2 ' ¿ ' Pero "si el adjetivo expresa única-
mente una.calidad accidental, puede ir des-
pues del sustantivo. Ejemplos: 

1. o Y con PALABRAS dulces y elegantes. 

m E v a es la concorannc'a l lamada <le relativo y an 
u £ d . « £ y por esto ambo, llevan el m , m o géuero y 
í.úmero. 
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2. 3 R o m p e con YERRO agudo el cas to pe-

c h o . 
8. Los adjetivos usados en sentido figu-

rado, van generalmente untes del sustantivo. 
Ejemplos: 

Sen tido figurado. 

Grande HOMBRE. 
.Derelevantes prendas 
Pobre HOMBRE. De 
eecasa inteligencia ó 
desgraciado [11. 
Buena ALHAJA Pe 
rillan, tunantuelo. 
Buena PUA. Tunan-
te sagaz. 
Buena PIEZ A. Tuno. 

Buen DINERO. Mu-
cho dinero. 
Alta MANCHA. Por 
esclarecida. 

Valiente BRIBON. 
Gran bribón. 

Sentido recio. 

HOMBRE grande. 
De gran tamaño. 
HO M BRE pobre. Sia 
furtuna. 

ALHAJASì l i c i Sin 
tacha. 

P U A buoia'Sin t a -

P IEZA buena. Sia 
tacha. 
DIN YRObueno Cor-
rientesin tacha legai. 
MANCHAa/fo. Pol-
la f arte de territorio 
Uamada ati. 
BBIBON grande El 
que tiene està cali— 
dad. * - r 

4. 33 El sentido de la frase exige también 
que algunos adjetivos vayan autes ó despues 
de sustantivo. Ejemplos.—1" "Para llevar á 
cabo esta empresa, un solo hombre conozco 
yo." Esto es, los demás hombres son incapa-

li) :Pubrc Teresa! al recordar te - icu to 
U'.i ¡is-air «11 intenso. -{Ktpron yrltl . ; 
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ees inútiles.—"2° "Para recoger todo eso no S y mas que un HOMBRE solo." Y se. necesi 
tan muchos mas.-3? - He hablado a R O M E A 
el actor.1' Esto es, á Bornea el ador y no a 
los demás Romea?.-*' "He hablado al ao-
tor ROMEA-" E=to es, al actor Romea, no a 
los demás adores. . , 

5. * Cierto, cierta, en significación de tai, 
ó de un no se que indefinible, deben antepo-
nerse al sustantivo; y deben posponerse 

'cuando significan verídico, verdadero, segu-
ro' v o-.: . , 
Una cierta vez se es- j La voz cierta de su 
parció por los salones. 

Cierta razón que á pe-
netrar no alcanzo. 

muerte circuló pol-
los salones. 
Cuando la RAZÓN 
cierta de su muerto 
nos dem ostro Eabian. 

6 * Cual va despues del antecedente, 
precedido da él, ó antes del sustantivo a que 
se refiere sin el artículo; v. g 'Llamo a 
la razón; la cual dormitaba en el error.— 
Ignora" mal camino es el mejor." 

c7 - Un al(/'• ", gr m, buen, mal, prime/, 
postrer y tercer, van siempre antepuestos: 
ío, alguno, ninguno, grande, bueno, malo, 
'1 Amero, postrero, tercero, pospuestos; v. g.; 
* "Pi n i m Un perro. 

Algún deseo. 
Ningún- consuelo. 
Gran causa. 
Buen humor. 
Mal g e n i o . 

Dia uno. 
Deseo alguno, 
Consuelo ningrmo.-
Causa grande [lj. 
Humor bueno. 
Genio malo. 

( r , Siu ftmbargo, se dioe tr.wie h-mhrt, <«••»'-
g0) g'rmdt t¿ o.li i y ̂ «.eralawat« «i«"»;'" 
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Primer lluro. 
Postrer aliento. 
Tercer dia. 

Libro primero. 
Aliento postrero. 
Día tercero [2J. 

8. a Arribos, cada, otro,.cuan, cuanto, po-
co, cien, van generalmente antes del sustan-
tivo. Ejemplos: 
Ambos labradores[l]. 
Cada soldado. 
Cuánto empleado. 
Mucho oro. 

Otro marqués, 
Poco dinero. 
Cien zeqníesv 
Tanto capricho. 

También deben colocarse antes del 
sustantivo los adjetivos demostrativos, este, 
ese, aquel. Ejemplos.—"Ese caballo;—esa 
muger;—esos caballos;— esas mugeres.—Es-
te cajón;—esta mesa;—estos cajones;—estas 
mesks.—Aqael coWaáo-,'—aquella co\in&-,— a-
qusllos collados;—aquellas colinas." 

Sin embargo se dice:—"Qué hombre est& 
tan raro; qué muger aquella tan bribona." 

Y otras locuciones semejantes.. 
10. a Los adjetivos posesivos mi, tu, su, 

van siempre antepuestos; mió, tuyo, suyo, 
pospuestos. Ejemplos. 

Mi capa. 
T u camisa. 
Su pluma. 

Capa mi a. 
Camisa tuya. 
Pluma suya. 

11. - Nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, 
van generalmente ántes del sustantivo; v g.: 

Nuestro dolur. 
Nuestra razón. 

Nuestros dolores. 
Nuestras razones. 

«•1 suslantivo empieza P°r vocal, ó c iando grande se usa 
en sentido figurado, ó en equivalencia de excelente' 

(i) También se puede decir tercero dia. 
[ I ] También se d i c : Juan y L)ie o, labradores am-

bos, fueron á Portuenl á . . . .etc. 
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Vuestro peluquín. Vuestros peluquines. 

Vuestra peluca Vuestras pelucas. 

12. & Mismo puede anteponerse ó pospo-
nerse al sustantivo [1]. Ejemplo.—"Vió, d i -
ce la historia, el rostro mismo, la misma fi-
gura,^ mismo aspecto, la misma fisonomía, 
Ja misma efigie, Ja perspectiva misma del 
bachiller Sansón Carrasco."—(Cervantes) 

13.03 San se coloca antes del sustantivo; 
santo, despues. Ejemplos.—1? "San Ramón; 
—dia santo. 2° Padre santo (2)." 

Sin embargo, debe preceder santo en los 
casos siguientes:—"Santo Tomás;—santo To-
ribio;—santo Domingo." 

Y también se dice:—"El santo ángel cus-
todio.—¡Oh santo Dios! es posible que tal 
haya etc." 

14.05 Todo se coloca antes del sustantivo, 
cuando se usa en singular; y autes y despues 
en plural. Ejemplos.—Toda muger; todas 
las mugeres; y las mugeres todas. 

12. Cuando hay dos sustantivos en la 
proposicion y un adjetivo que califica á uno 
de ellos, la buena concordancia evita equí-
vocos, si los sustantivos son de distinto gó 
ñero, y el adjetivo de los de dos terminacio-
nes; pero en caso contrario solo puede evi-
tarlos una acertada colocacion. Así, pues, 
en casos tales, el adjetivo debe colocarse al 
lado del sustantivo á que califican. Ejem-
plos.—"Pantalón de casimira blanco ó blan-

[1] Salvá quiere preceda siempre este adjet ivo; no 
hallamos razón para ello. 

[2]_ Por el Papa: también se dice Santo padre; pero 
locucion estaee francesa. i 
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ca," según que se califique ápantalón ó á 
casimira. En este caso la concordancia evi-
ta el equívoco; pero no en los siguientes:— 
"Pañueleta de crespón doble." ¿Es doble la 
pañueleta ó el crespón? (1).—Chaleco de 
casimiro raido."—¿Es raido Q 1 chaleco ó ol 
casimiro? Dígase pues: "Pañueleta de cres-
pón doble, si doble califica á crespón; y pa -
fiueleta doble de crespón, si doble cal i tica á 
pañueleta. "Chaleco de casimiro raido, 6i 
raido califica á casimiro; y chaleco raido de 
casimiro, si raido califica áchaleco. 

13. El adjetivo posesivo su, debe colo-
carse siempre antes del objeto poseido y 
despues del sujeto poseedor, para evitar 
equívocos. 

Así, si quisiéramos manifestar, que Julia, 
Rogelio y la hermana de este habian ido á 
paseo, diriamos:—Julia ROGELIO y su her-
mana fueron á paseo."—Si la hermana fue-
se de Julia, dir iamos:—"JULIA, SU HERMA-
NA y Rogelio fueron á paseo." 

14. Los adjetivos, ya se coloquen antes, 
ya despues de los sustantivos, no suelen se-
pararse de estos: sin embargo, algunas ve-
ces, y especialmente en poesía, se colocan 
entre los sustantivos y los adjetivos, no solo 
palabras, sino hasta proposiciones enteras. 
Ejemplos.—1. ° "Yo soy, dice, la que hice 
cobrar eterna fama al antiguo ciego natu-
ral de Esmirna, por 61 solamentz famosa." 
—[Cervantes. J 

[1 ] Una Tez sen tada la r eg la , no l iabria lugar á esta 
p regunta , ni por consiguiente al equívoco, pues yendo 
doble a l lado del crespón, es claro que debe calificar á 
«ele, y r o á pañue le ta . 
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2. ° ¿Cómo caiste despeñado al suelo, 

Astro de la mañana luminoso? 
Angel de luz, ¿quién te arrajó del cielo 
A este valle de lágrimas odioso?. .[Es-

pronceda.] 

3? Estos, Eabio, ¡ay dolorl que ves ahora, 
Campos de soledad, mustio collado...,&c. 

[.Eioja.] 

15. Cuando los adjetivos se usan como 
sustantivos, guardan las leyes de estos. 
Ejemplos,—"i.°Lo amable es muy digno 
de aprecio.—2 ° El sábio busca lo útil; el 
sensualista lo agradable. 

16. Los adjetivos cuando hacen de atri-
butos se colocan antes ó despues del verbo, 
según la mejor armonía y sentido de la f ra-
se; v. gr.-.—"Hermosa es la vega; la vega es 
hermosa." 

17. ÜSO DE LOS ADJETIVOS.—Cuan-
do el adjetivo espresa una calidad esencial 
demasiado conocida, conviene omitirle. Así 
por ejemplo, á una tempestad es inútil cali-
ficarla de terrible; á la nieve de blanca; á la 
miel de dulce, &c. 

3 8. Si un mismo adjetivo califica á va-
rios sustantivos, puede omitirse delante de 
alguos, según lo exija la mejor cadencia de 
la frase. Ejemplo: 

Grande fué tu valor, y tu prudencia. 
Y también tu constancia, Delio amigo; 
Así será tu nombre, así el respeto, &c.' 

[Cetina.] 
19. be omiten también á veces, para 
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mayor ornato del lenguaje, los adjetivos po-
sesivos, cuando fácilmente se sobreentien-
den; v. gr.: 

Ya á lanzar se apresteban 
Con torpe lengua eiinfernal veneno. 

(Quintana.) 
"•.Paños, telas, bayetas, sedas, todo me 

destruyó." Estos es: "Mis paños, mis telas, 
mis bayetas, mis, sedas, etc." 

20. Alguien, alguno. Se usará de Al-
guien cuando se refiera ilimitadamente á 
alguna persona; y de alguno, cuando il i-
mitadamente; v. g.:—Si viniese alguien á 
preguntar por mí, di que no estoy en casa; 
porque temo venga alguno de mis amigos." 

Alguno de ellos, y no álguien de ellos. 
21. Nadie, ninguno, están en el mismo 

caso; v. g.:—1. ° "Nadie se mueva.—2. ° 
Ninguno de ellos, y no nadie de ellos." 

22. Alguien y nadie deben emplearse 
solos ó sustantivadamente: alguno y ningu-
no van mejor con el sustantivo espreso. 
Así se dirá:—Alguien viene.,—Nadie vie-
ne." Y "viene algún amigo.—No viene 
ningún amigo." 

23. Quien, cual. Se usará de guien si se 
refiere á personas ó cosas personificadas; y 
de cual, si se refiere á cosas; v g.:—Io "Ha-
lló Anselmo quien le refiriese el suceso 
—2. ° El negocio del cual no me acordaba." 

Así, refiriéndonos á una persona diríamos: 
"iQuién vieneV Y si nos refiriésemos, por 
ejemplo, á un pañuelo, diriamos: "iCual 
es?" 

Por la misma razón, cuando queremos 
preguntar con qué persona viene un sujeto 
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y en qué carruage, por ejemplo, decimos: 
—"¿Con quién viene? ¿En cuál viene?—Vie-
ne con el embajador y en Ja diligencia." 

2i. Los sinónimos adjetivos, lo mismos 
que los sustantivos, tienen siempre alguna 
diferecia que hace á veces impropio su uso, 
si los aplicáse mos indistintamente, como se 
ve en los siguientes: 

H U E C O , Y A C Í O . Hueco es la falta de mate-
ria en lo interior de un cuerpo: vacío la fa l -
ta de materias estrañas en un cuerpo hueco, 
ó que se hizo tal. Así se dice:—"La caña 
es hueca.—La jarra está vacía." 

IMPORTUNO, I M P E R T I N E N T E . L o q u e e s f u e -
ra de tiempo es importunoy lo que es fuera 
de propósito, impertinente. 

DUDOSO. INCIERTO. L O dudoso supone ra-
zones que inclinan á dudar; lo incierto, falta 
de estas mismas razones. Así será dudoso 
el término de una guerra, ó incierto, el de 
la vida. 

SOLÍCITO, D I L I G E N T E . Solícito expresa el 
cuidado, el esmero que ponemos en un ne-
gocio: diligente, la actividad en ejecutarle. 
Así pues, el pleiteante anda solícito, para 
que el procurador ande diligente. 

R A R O , E S T R A Ñ O , S I N G U L A R . Raro es lo 
no comuD, lo q u e se v e y sucede pocas v e -
ces: estraño, lo que no es poopio; y singu-
lar, lo q u e es ún ico , lo q u e no t iene igual ó 
semejante. 

H O R R I B L E , H O R R E N D O , HORROROSO. Hor-
rible es lo deforme: Horrendo, lo de gran-
des dimensiones: horroroso, lo atroz ó cruel. 
Así se dirá: un aspecto horrible; un elefante 
horrendo; un crimen horroroso. 
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GORDO, GRUESO. Grueso se refiere siem-

pre al espacio: gordo, al espacio y á la ma-
teria. Ejemplos.—1.° "Una mano gruesa, 
una mano de gran volumen."—2. ° "Una 
mano gorda, una mano de gran volúmen, 
carnosidad y grasitud." Por la misma ra-
zón se dice:—Medir el grueso de una puerta, 
porque la medida recae siempre sobre_ el 
espacio. También se dice con mas propie-
dad palo grueso, que palo gordo; y pantor-
rilla gorda, quQpantorrilla gruesa. 

CHICO, P E Q U E Ñ O . Se usa de chico para de-
notar la pequenez absoluta de un ser; y de 
pequeño para denotar la de un ser con rela-
ción á los demás de la especie. 

El adjetivo pequeño puede calificar á los 
sustantivos físicos, morales y metafísicos: el 
adjetivo chico solo á los físicos. 
r Así ee dirá: 

Un rio pequeño, y no chico. 
Un lugar pequeño, y no chico. 
Un espíritu pequeño, y no chico. 
Un obstáculo pequeño, y no chico. 

Y también.—"Un pié chico ó pequeño.— 
Un hombre chico ó pequeño, etc." 

SINGULAR, P A R T I C U L A R . — S i n g u l a r se dice 
de lo que es único; particular de lo que no 
es común, ó mas bien de lo que se distingue 
de los demás seres de su clase. Así.—"El 
Fénix seria particular entre las aves, y sin-
gular en su especie." 

ACTIVO, EFICAZ. Se usará de activo para 
denotar la viveza, la prontitud con que o-
bran las causas para producir los efectos; y 
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do eJUaz, si se quiere significar el poder de 
aquellas para producirlos 

Así pues.—"Un remedio activo obra con 
prontitud.—Un remedio eficaz produce el 
efecto apetecido, cura." 

LARGO, D I F U S O , largo, tomado en sentí-
do figurado, equivale á de gran duración; y 
difuso, á prolijo. As{.-«Sermón largo es 
un sermón que dura mucho . -Semon difu-
so, aquel en que se trata con demasiada pro-
lijidad las materias." 

SILENCIOSO, TACITURNO. Se usa oe silen-
cioso para calificar al que habla poco y con 
moderación; y de taciturno para manifestar 
al que habla poco y con repugnancia. 

R E L A T I V O , RESPECTIVO. Relativo expresa 
la referencia de una cosa con otra; respecti-
vo, la proporcion en que una cosa esta con 

SE ME JA N T E , P A R E C I D O . La conformidad 
de propiedades entre dos objetos los consti-
tuye semejantes ó parecidos; pero semejante 
indica que esta conformidad de propieda-
des es absoluta, real y efectiva; y pareado, 
que así nos lo hace ver nuestra percepción. 
Se dirá pues.—"Triángulos semejantes.—lie-
trato parecido." _ . . . 

PROPICIO, F A V O R A B L E . Propicio, es o 
que está dispuesto á favorecer: favorable, lo 
que de hecho favorece.-"Un ministro está 
propicio.—El viento estk favorable. 

F I R M E , CONSTANTE. E S constante el que no 
varía: es firme el que no cede. _ 

SINGULR, EXTRAODINARIO. Singular, equi-
vale á único: extraordinario es lo que esta 
fuera del orden común. 
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D E T E S T A B L E , A B O M I N A B L E , EXECRABLE. E S 

detestable lo esencialmente malo, queexitael 
odio; es abominable lo siniestro, lo que exi-
ta el terror, la aversión; es execrable lo que 
es sacrilego, impío, contrario á las leyes di-
vinas y humanas, que exita el horror, la 
indignación. 

25. OBSERYACIONES.—Alguno, al-
guna, equivalen á algún sujeto, siempre que 
preceden al adjetivo ó al verbo; y á nadie, 
ninguno ó nada, si van pospuestos al sustan-
tivo, al adjetivo y al verbo; v. g.:—"Algún 
gloton le comió —Alguno lo sabrá.—No he 
hallado papel alguno.—No se haya alguno 
tan tonto." 

26. Todo, precedido de del, va por ente-
ra ó totalmente, y es un adverbio; v. g :— 
"Terminó del todo el negocio; esto es, ter-
minó por entero ó totalmente el negocio." 

To do, precedido del artículo, equivale á 
totalidad, y es un sustantivo; v. g.:—"Yo 
adivino el todo de ese enigmático hecho." 

27. Cada se refiere á cosas y á personas, 
y pertenece á ambos géneros y números; 
pero para determinar un plural, debe llevar 
despues de sí un numeral; v. g.:—"cadaáia-, 
cada muger; cada ocho meses." 

Cada que y cada cuando son modos ad-
verbiales, y equivalen á siempre que, cada 
vez que; v. g.-.—"cada cuando le vea; esto es, 
cada vez que le vea." 

28. Cual y cuales son de ambos géneros. 
Así se dice:—1"¿Cuál razón? \cuál motivo? 
—\Cuáles razones?—¿cuáles motivos." 

29. Tal y tales esián en el mismo caso; 
pero llevan en sí fuerza comparativa; v. ge 

GRAMÁTICA. 1 0 5 
—"Tal educación.—Tales maneras.—Tal 
para cual.—Es un tal." 

30. Quien hace el plural quienes, y per -
tenece á ambos géneros; v. g.:—"1? L a s e -
ñora á quien me dirigí era casada.—2° El 
caballero á quien me recomendaron.—3° 
Los huéspedes á quienes serví.—Io Las se-
ñoritas con quienes hablé." 

Cuando quien se usa sustantivadamente, 
ó como distributivo, equivale á uno, unos; 
este, estos; aquel ó aquellos; tal, ó tales. E-
jemplos:—1° Quien rie.—2" Quien llora.— 
3° Quienes tocan.—4o Quienes no." 

31. Cuyo equivale á de quien en frases 
como la siguiente:— l'\Cuya es la capa? esto 
es:—iDe quién es la capa?" 

A veces es un sustantivo; v. g.:—"Es mo-
lestísimo el cuyo" 

32. Que, cuando lleva delante de sí el 
artículo, equivale á cual ó cuales; quien ó 
quienes; cuyo ó cuyas; v. g.:—"El qne guste 
salir que salga; esto es, quien guste salir 
etc." 

A veces el que equivale á sino; v. g.:— 
"En este soto no hallo otro placer que la ca-
za." 

En frases como la siguiente, el que se con-
vierte en de; v. g.:—"Hay castas mas privi 
legiadas de lo que conviniera; estu es, que lo 
que conviniera. 

Que cuando determina lo al adjetivo que 
le precede, equivale á cuan ó cuanto; y 
cuando la frase es admirativa y comienza 
por quede á cuanto, cuantos, cuanta, cuan-
tas. Ejemplos:—"Sé lo necio que estuvo a-
j e r ; esto es, cuán necio." 



1 0 0 GRAMÁTICA. 

Ésta perla que nos diste, 
Nacar de Austria única y sola, 
¡Qué de máquinas que rompe! 
¡Qué de designios que corta! ( 
¡Qué de espeianzas que infunde. 
¡Qué de deseos malogra! 
¡Qué de temores aumenta! 
;Oué de preñados aborta! 
4 . [CervantesJ. 

El s e c u n d o que d e los t r e s versos q u e le 
l l evan , s i rve p a r a da r m a s f u e r z a y e x p r e -
sión á la f r a se . . . . , - , 

Cuando que se refiere a sitio o lugar, y les 
preceden las preposiciones a o en, equivale 
donde ó adonde, y fuera roas exacto usar 
de estos adverbios; v. g . : - l ? "La vega m 
que apacenté los ganados; -esto es, donde a -
pacenté.—2 ? JV adrid es el punto a que roe 
dirijo; esto es, adonde me dirijo." 

§. Y. Sintaxis del artículo. 

i F U N C I O N E S D E L A R T I C U L O . - ¿ C u á l es la f o n -
' cion del a r t í c n l o ? - 2 . ¿Cuándo e s t á t o m a d o en s e n t i -

do d f t e r m i n a d o el sus tan t ivo c o m u n ? - 3 ¿ Q u é ™ 
p a l a b r a s hacen funciones d« ar t iculo*?—4. D I S -
C O R D A N C I A D E L A R T I C U L O ¿Con q ^ o n -
cier ta el a r t í cu lo y como concier a ? - o . ^ ^ ^ 
C I O N D E L A R T I C U L O J 
construcción del a r t í c u l o ? - « . U b O D E L A R 1 1 0 U 
LO. ¿En qué casos se expresara o usará delI . i t o j o t 

7 IE'.I qué casos se sup r ime el n r l i íu lo?—8. 6 U i a n 
do h a y muchos sus tant ivos con t inuados se r e p . e el 
a r t í cu lo an t e s de cada u n o ? - 9 . S i hay do» a d j e t i v o , 
u n i d o s por la conjunc .cn y. cuando se r ep i t e el a rU 
culo de lan te de cada uno y cuándo n o . - l O J a p r e 
«ion y supresión del artículo^ según que las p a l a b r a s 
se usen en sent ido r ec to ó figurado.-11. iComo ee 
emplea el a r t ículo neu t ro loí 
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1. FUNCIONES DEL ARTÍCULO.— 
La función del artículo en preceder los sus-
tantivos comunes, para indicar que están to-
mados en sentido determinado. 

2. El sustantivo'común está tomado en 
un sentido determinado, siempre que desig 
na un género (1), una especie ó un individuo 
particular. Ejemplos:—"1 p Los perros son 
los mas fieles de los animales.—2 ? Los per-
ros de Terranova abundan en Inglaterra.— 
3 ? El perro que has comprado es muy bo-
nito." 

En la primera frase, la palabra perros de-
signa un género; en la segunda, una especie 
particular de perros; y en la tercera, un in-
dividuo. 

3. Todos los adjetivos determinados ha-
cen funciones de artículos por la razón sen-
cilla de que el artículo no es mas que un ad-
jetivo determinativo. Ejemplo:—"Este pa-
pel; aquella capa; mi pañuelo." 

4. CONCORDANCIA DEL ARTICU-
LO.—El artículo concierta en género y nú-
mero con el sustantivo á que determina; es-
to es, se emplea el artículo masculino con 
los sustantivos masculinos; el femenino con 

(1) Creemos o p o r t u n o adve r t i r que no damos á las 
voces género y especie la significación r igurosa que t i e -
nen en h is to i ia n a t u r a l . "Nosot ros usamos a q u í de la 
voz género en la acepción de un conjunto de teres seme-
jantes y de la especie en la de una yorcion de este conjun-
to al cual distingue alguna particularidad. En este c o n -
c e p t o pueden ser apl icables dichas voces á los n o m b r e s 
d e séres inan imados . Así pud ié ramos t ambién d e c i r 

Zas sillas;—qne cons t i tu i r ía un género de séres l l a -
mados s i l l as .—Las sillas de caoba;—que const i tu i r ía una 
especie p a r icular al género Billa.— I.a tilla del escrito -
r io ;—que expresar ía un i nd iv iduo del género silla. 
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los femeninos, ya en singular, ya en plural, 
según la propiedad del sustantivo. Ejem-
plos.—1? "El tocador; los tocadores: la 
espiga; las espigas." 

Sjn embargo, se usará del singular mas-
culino con los sustantivos femeninos que em-
piecen por á acentuada, esto es, que eleven 
en á el acento prosódico ó predominante de 
la dicción; v. g.: el alma, el agua, el aura, 

• el águila. 
5. CONSTRUCCION DEL ARTÍCU-

LO.—El artículo se coloca siempre antes de 
la palabra que determina; y por lo general 
inmediato á ella.—Ejemplo:—"Truene el 
cañón: el cántico de guerra." 

Sin embargo, á veces se coloca entre el 
artículo y la palabra determinada alguna o-
ira; v. g.:—"Ved, ya desciende á la oprimida 
tierra." 

6 USO DEL ARTÍCULO.—Se usará 
del artículo: 

1 ? Antes de los sustantivos comunes to-
mados en sentido determinado.—Ejem-
plos: 

El cielo está sin luces 
El campo está sin flores, 
Los pájaros no cantan, 
Los arroyos no corren, 
No saltan los corderos, 
No bailan los pastores, 
Los troncos no dan frutos, 
Los ecos no responden 

2 ? Antes de cualquier otra palabra em-
pleada como sustantivo, y en sentido deter-
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minado.—Ejemplo:—"1 ? El si y el no fue-
ron las mas breves palabras, porque sean 
desengañados presto los hombres.—2 ? "Y 
también:— El verde (1); el como; el cuando: 
el por qué!' 

3 ? Antes de algunos sustantivos pro-
pios, cnando están omitidos en la frase por 
elipsis, los sustantivos comunes, á los cuales 
únicamente determina.—1 ? "La España, 
esto es, la regiou llamada España. — 2 ? 
La Andalucía, esto es, la provincia llamada 
Andal ucía.—3 ? El Lerez, esto es, el rio 
llamado Lerez.—4? El Ferrol, esto es, el 
puerto llamado Ferrol.—5? El Pindó, es-
to es, el monte llamado Pindó.—6 ? El nor-
te, esto es, el viento llamado norte.—7.° El 
Dante y el Petrarca, los poetas llamados así. 
—8 ? I,a Dolores [2] esto es, una muger lla-
mada Dolores." 

Sin embargo, no se empleará jamas el 
artículo con los nombres propios de reinos y 
provincias que tengan el mismo que sus ca-
pitales; v. g.:—"Nápoles. Barcelona, Ponte-
vedra, Valencia." 

4 ? Antes de los sustantivos individua-
les ó propios usados como sustantivos comu-
nes; v. g.:—"Aranjuez es el Versalles espa-
ñol.'' r 

o ? Antes de los sustantivos propios 
cuando por elegancia se emplean en plural; 
v. g.-.—«Los Cervantes, los Garcilasos. los 
Herreras" 

c J o J A q u í s e h a l I a o m i t i d o per elipsis el sus tan t ivo 

[2 ] Esta locueion, de un uso general en Madrid, e j 
poco común en las demás provincias de la península. 
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6 ? Antes délos sustantivos comunes 

empleados despues de las palabras mayor 
parte de, muchos de; v. g:—"La mayor par-
te de los ganados; muchos de los hombres." 

7. Se suprime el artículo: 
1 ? Cuando los sustantivos ó palabras li-

gadas como tales, están tomadas en un sen-
tido indeterminado ó vago; v. g.: "1 ? Da-
me pan, carne, libros. 2 ® Mesa de Már-
mol" 

Sin embargo, si el sustantivo va modifi-
cado por el sentido de la frase, lleva antes 
artículo; v. g.:—"El altar del mas puro már-
mol fabricado; ó del mármol mas puro fabri-
cado." 

2 ? Cuando los sustantivos se toman ad-
jetivadamente ó como atributos; v. g :—"U-
na madre siempre es madre." 

3 ? Despues de un nombre colectivo, á 
ménos que el nombre común no esté deter-
minado por las palabras siguientes, pues en-
tonces puede llevar artículos; v. g.:—1 ? 
"Un gran número de personas; un enjambre 
de conejos.—2 ? Una multitud de personas ó 
de las personas que asistieron al entierro de 
Arguelles." 

4 ? Cuando el sustantivo común, aun 
tomado en sentido determinado, lleva des-
pues de sí palabras que le determinan sufi-
cientemente; ó cuando el sustantivo es de u-
í?o tan general en la sociedad, que nadie du-
da el objeto determinado á que se aplica; v. 
g.:—"Vengo de casa de Chao." 

Las palabras de Chao determinan sufi-
cientemente al nombre casa, y por eso en 
este caso y otros semejantes, 6uele suprimir-
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se el artículo; v. g.:—"Voy ó.palacio." 

Estando por ejemplo en Madrid, todos en-
tienden por la voz palacio, la morada de los 
reyes de Espafía en la corte, y por eso suela 
usarse sin artículo. 

5 ? ^ Cuando el nombre ejerce la función 
de apostrofe; v. g.: 

Mas tú, pastor famoso, en venturosa 
Hora pasaste de este mar insano 
A la dulce región maravillosa. 

[Cervantes.] 
6 ? En muchos sustantivos que siguen á 

los verbes tener, hacer, pedir, sacar, vender, 
etc.; v. g.:—"Hacer punta; tener sed; pedir 
limosna; sacar vino; tomar veneno; vender 
escarola." 

7 ? Guando puede reemplazarse por al-
gún adjetivo determinativo posesivo. 

Mejor dicho está. 
Mi casa,—que la casa mia. 
Tu casa,—que la casa tuya. 
Su casa,—que la casa suya. 

_ 8. Cuando hay muchos sustantivos con-
tinuados, se repite el artículo antes de cada 
uno de ellos, especialmente si son de distin-
tos géneros.— Ejemplo. «La fidelidad, el 
hono,r la compasion, la vergüenza y todos 
los sentimientos que pueden mover un cora-
zon generoso, etc.—\Jovellanos.~\ 

Sin emdargo, no faltan ejemplos de bue-
nos escritores en que, para dar mayor real-
ce á la expresión, hayan suprimido el artí-
culo; v. g.:—"Fué el parecer del médico, 
que melancolías y desabrimientos le acaba-
ban áDon Quijote."—(Cervantes) 

9. Se repite también el artículo antes 
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de dos adjetivos unidos por la conjunción y, 
cuando califican á distinto sustantivo; v. g.: 
—1 ? "JEl primero y el segundo piso son 
medianos.—2 ? El segundo y el último dia 
de las funciones estuvieron nublados." 

Aquí se trata de dos pisos distintos y de 
dos dias distintos. 

Pero no se repetirá el artículo cuando ca-
lifique á un mismo sustantivo; v. g.: 1 ? 
"El verde y fresco prado— 2 ? El segundo 
y el último dia de las funciones estuvieron 
nublados." 

10. Por lo general, cuando 6e usa del ar-
tículo antes de nombres tomados en sentido 
recto, se suprime en los mismos tomados en 
el figurado, aunque no faltan ejemplos de lo 
contrario; v. g.: 

Sentido recto. 

Abrir la escuela. 
Andar en los paños. 
Dar las señas. 
Dar el perro. 
Dar él alma. 
Echar las plantas-
Estar en la cama. 
Estar en la capilla. 
Estar en la prensa. 
Hacer la cama. 
Llevar el capote. 
No tocar el pito. 
Poner la casa. 
Pasar la plaza. 
Tener la casa. 

Sentido figurado. 

Abrir escuela. 
Andar en ó con paños. 
Dar señas. 
Dar perro. 
Dar alma. 
Echar plantas. 
Estar en cama. 
Estar en capilla. 
Estar en prensa. 
Hacer cama. 
Llevar capote. 
No tocar pito. 
Poner casa. 
Pasar plaza 
Tener casa. 
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Ejemplo de lo contrario. 

Tomar hábi to , esto es, j Tomar el hábi to , esto es, 
tomar la costumbre. j profesar. 

11. El artículo neutro lo, como ya diji-
mos (pág. 22), precede á los adjetivos usa-
dos sustantivadamente, ó en abstracto; v. 
g.:—"Lo falso á lo verdadero —lleva ven-
taja infinita."—(Zorrilla.) 

Sin embargo, también precede él artícu-
lo lo á los sustantivos comunes, cuando se 
toman en un sentido abstracto. Ejemplos. 
—1 ° "Vivir á lo marqués ó á lo marque-?? 
sa.—2 ? Portarse á lo caballero.—3 ° Bfc-W 
blar á lo embajador." g 

§. VI. Sintáxis del verlo. 

1. Fnac iones del verbo. 

« 1 
S¡ I 

2 3 

1. ¿Bajo qué formas puede presentarse el verbÜfetT» 
la proposición?—2, ¿Cuáles son las funciones del 
ve rbo presentado en la forma sustantiva?—3 Y en 
la forma ad je t iva?—i . ¿Y en la a t r ibut iva? 

1. _ El verbo puede presentarse en la pro-
posición bajo tres formas distintas, en cada 
una de las cuales tiene diversas funciones 

2. Presentada en la forma sustantiva, 
como sucede en el modo infinitivo, cuya 
voz, que llamamos radical, no es mas que 
un sustantivo ó el nombre del verbo, puede 
este hacer funciones de sujeto, atributo, com-
plemento directo e indirecto. Ejemplos --
1 ? "El hadar fatiga." Aquí bailar hace 
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funciones de sujeto.—2? "El soplarte a-
gitar el aire." Aquí agitar es atributo.— 
3 ? "Mandóle dar uuas yerbas." Aquí 
dar es complemento directo, puesto que po-
dríamos decir: El dar fué mandado por el 
rey; y que completa el sentido sin pre-
posición. 

Mas dio el rey en sospechan 
Y el cobarde dió en fingir; 
El empezó á no salir, 
Y el r ey en la c u e n t a á dar. 

Aquí sospechar, fingir, salir y dar son 
complementos indirectos, porque comple-
tan el sentido por medio de las preposicio-
nes en y a, y porque á estos giros no puede 
darse la forma pasiva. 

3. Presentado en la forma adjetiva, co-
mo sucede en el modo participio, cuyas dos 
voces son unos verdaderos adjetivos, puede 
ejercer las funciones de estos, sirviendo ya 
do atributo, ya de complemento modificati-
vo. Ejemplos.—1 ? "Amarilis es queri-
da." Aquí querida es atributo. 

¿Do irá la huérfana amante 
Sino tras su bien perdido^ 

Aquí perdido es complemento modifica-
tivo de bien.—3 ? "La Gariboldi está can-
tando." Aquí cantando es atributo, pues-
to que el verbo estar se ha resuelto en ser. 
—4 ? "Lo rociaron con agua hirviendo." 
Aquí hirviendo es complemento modifica-
tivo de agua.—5? "Entracomiendo" A-
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quí comiendo C3 complemento indirecto y 
modificativo del verbo entrar. 

4. Presentado en la forma atributiva, 
como sucede en sus modos personales [indi-
cativo, condicional, imperativo y subjunti-
vo], sirvo constantemente de atributo, de-
notando siempre el estado ó acción del su-
jeto con las modificaciones de número, de 
personas, de tiempo, de modo y de ccnju-
gacion (i). Ejemplos. 

Late su corazon, vaga su mente, 
Tiembla, se agita, su mirada excusa, 
Mientras del juez terrible que le acusa 
El fallo aguarda el hombre delincuente. 

Late, esto es, está latiendo; vaga, está va• 
gando; tiembla, está temblando; excusa, está 
excusando; aguarda, está aguardando. En 
cuyos ejemplos se encuentra siempre el a -
tributo con las modificaciones expresadas 
do número, personas, tiempos, etc. 

(1) Aun en la forma atributiva puede el verbo h a -
cer funciones de conplemeuto directo é indi rec to , como 
cuando decimoe: 

Veo que comes.— Complemento directo. 
Lo a t r ibuyo & que durmiera demas iado .—Complemento 

indirecto. 

Pero estas son proposiciones complementos, y noso-
tros creemos suficiente considerar al ve rbo solo en c a -
d a proposicion. 



2. Concordancia del verbo. 

1. ¿Con qué concierta el verbo eou su sujeto?—'2. 
¿Cuando hay varios su je tos unidos por l a conjunción 
y ó ni, dóude debe colocarse el verbo?—S. ¿Cuando 
el sujeto se compone d e var ios pronombres ó de v a -
rios sus tant ivos y pronombres , cómo debe consertnr 
el verbo?—4. ¿En la concurrencia de dos 6 mas s u -
jetos, en qué casos debe concer tar el ve rbo ú n i c a m e n -
t e con el ultimo?—5. ¿Cuando se colocan los s u j e -
tos despues del verbo, puede este concer tar con el 
pr imero?—6. ¿Cuándo debe concer ta r el ve rbe f o r -
zosomente con el p r imer sujeto?—7. ¿Con los sus -
tant ivos colectivos en s ingular , cómo emplearemos el 
verbo?—8. " ¿En qué casos se emplea el ve rbo en 
p lura l a u n q u e el su je to sea singular?—9. E n las 
frases yo soy el que, tú eres el que, nosotros somos los 
que, vosotros sois los que, con qné sujeto d e b e conce r -
t a r el verbo?—10. ¿Cuál es la concordancia de haber, 
t omado en sentido impersonal? 

1. El verbo concierta con su sujeto en 
número y persona. Ejemplo.—"Yo me a -
liviaré, tú descansarás, Antonio recibirá un 
consuelo, todos nosotros mejoraremos de s i -
tuación, vosotros quedareis expeditos, y 
nuestros amigos celebrarán mi recobro. 

2. ' Cuando hay varios sujetos unidos pol-
la conjunción copulativa y ó ni, se coloca 
el verbo en plural; v. g.:—"Moisés y su her-
mano condujeron á los israelitas á la tierra 
de promision.—Ni Alejandro ni Napoleon 
merecen, como conquistadores las alabanzas 
de los hombres. 

3. Cuando el sujeto se compone de va-
rios pronombres ó de varios sustantivos y 
pronombres, el verbo se coloca en plural, 
y en primera, segunda ó tercera persona, 
según que por su orden se hallen en la pro-
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posicion los pronombres que los represen-
tan; v. g.:—1 ? "Armida, Lucinda y yo, 
cenaremos juntos.— 2 ? Flora y tú iréis al 
campo.—3 ? Ella, Julia y Benita ven-
drán al prado. 

Sin embargo, aunque los pronombres us-
ted y ustedes pertenecen á la segunda per-
sona, cuando hacen funciones de sujetos p i -
den se coloque el verbo en tercera persona, 
ya de singular, ya de plural; v. g:—"Usted 
estudia mucho.— Ustedes compraron barato." 

4. Si concurren dos ó mas sujetos, el 
verbo concertará únicamente con el último 
en los casos siguientes: 

1 P Cuando los sujetos son casi sinóni-
mos y no van unidos por la conjunción y 
ó ni\ v. g.:—"En todos tiempos y países, el 
hombre honrado, el hombre probo, es apre-
ciado y respetado." 

2 ? Cuando los sujetos están unidos por 
la conjunción ó, á menos que pueda realizar 
simultáneamente la acción expresada por 
el verbo; v. g.:—"El fausto ó el placer le 
cercaba dó quiera." 

3 ? Cuando los sujetos van colocados 
por gradación, de manera que el último es 
el mas importante formando como un cou-
junto tácito de todos ellos; v. g.:—"España, 
Europa, el mundo está en tus manos." 
^ 4 ? Cuando los diferentes sujetos es-

tán reunidos en uno solo por medio de la 
expresión todo, ú otra equivalente, de m a -
nera que forma un conjunto expreso; v. g.: 
—"Asuntos, pensamientos, imágenes, ver-
sificación, todo es original, todo- propio, na-



1 1 8 GRAMÁTICA, 
da tomado de antiguos ni de modernos."— 
(Martínez de la liosa) 

5 ? Cuando se colocan los sujetos des-
pues del verbo, este puede concertar con el 
primero; v. g.:—"Así termina la gloria, la 
belleza, las virtudes." 

Sin embargo, también puede decirse: — 
"Así terminan la gloria, la belleza, etc." 

6 ? Si hubiese dos sujetos unidos por 
una conjunción comparativa, el verbo con-
certará forzosamente con el primero; v. g.: 
—"Nace el hombre con breve vida, como la 
flor, cuya cuna es la aurora y su sepulcro el 
ocaso." 

Es como si dijésemos:—"El hombre nace 
con breve vida, como la flor nace con bre-
ve vida, etc." 

7. Con los sustantivos oolectivos en sin-
gular usaremos del verbo en singular, por 
mas que veamos autorizado el uso contra-
río por algunos de nuestros clásicos (1); v. 
g-:—"La muchedumbre interceptó las ave-
nidas; y no interceptaron.— El populacho 
corrió al_ palacio.—Una infinidad pereció; y 
no perecieron.'" 

(1) Cervantes dijo: esta gente aunque los l levan van 
de por fuerza; y es muy común oir: "desbandados los 
enemigos áespues de ¡a derrota , pa r t e huyeron, una p o r -
cion subieron á los montes, y o t ra gran pa r t e quedaron 
her idos ," Nues t ro oido se resiente de este giro violento, 
que por mas p lura l idad que haya en los colectivos uo 
autoriza la buena gramát ica {"). 

(*) Sin embargo, Herrera pudo decir con inimitable 
gracia: 

¿Cómo así se acabaron y perdieron 
Tanto heroico valor SB ROIC BE dial 
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8. Cuando el sujeto es algo vago y no 
va expreso en la proposicion, liay casos en 
que empleamos con mucha gracia el verbo 
en plural, aunque el sujeto sea singular; v. g.: 

¿Cómo vamos? 
Acá estamos todos. 
Qué tenemos con eso? 
Preguntan por V . 
A q u í le llaman á V . 

Callémonos por no i r r i ta r le . 
Seamos generosos. 
Suframos; y eso re f i r iéndo-

se á uno solo. 

9. En las frases yo soy el que, tú eres el 
que, nosotros somos los que, vosotros sois los 
que (1), el verbo que empleamos despues de 
ellas puede colocarse en la tercera persona 
de singular ó plural, según que el sujeto sea 
el que ó los que, pues yo, tú, nosotros, voso-
tros, son únicamente sujetos del verbo ser. 
Ejemplos: 

Yo soy el que cantó. 
Tú eres el que huyó. 
Nosotros somos tos que cayeron. 
Vosotros sois los que alborotaron (2). 

10. El verbo haber tomado en sentido im-
personal, se usa siempre en tercera perso-
na de singular, aunque el sujeto ó comple-

(1) Y lo mismo en yo era el que yo fui el qué, etc. 
('¿) E l uso y algunos gramáticos, en t re ellos Salvá, 

quieren se diga: yo soy el que canté, tú eres el que Imistes, 
etc.; pero nosotros opinamos en esta par te como M a r t í -
nez. Clemencin y otros, fundados en lo que nuestra ló -
gica nos dice en el par t icular (*). 

(*) De ambos modos es muy castizo, y por esto en el 
texto de las reglas pusimos puede en lugar de debe, 
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mentó sea del número plural.—Así se di-
ce: "En mi país hay, hubo, habrá desgra-
cias.— En la Granja hay, hubo, habrá f ru -
ta." 

3, Constrnccion del verbo. 

1. ¿Existe igual l ibertad pa ra la colocacion del ve rbo 
que pa ra las demás par tes del discurso?—;Qué a d v e r -
tencias pueden hacerse? 

1. Igual libertad existe para la coloca-
cion del verbo que para las demás partes 
del discurso [1]; advertiremos únicamente-
en esta parte: 

1 f Qu.e e? g^o do coloiar el verbo al 
fin de los incisos, tan bien manejado por 
Cervantes, no puede emplearse hoy con 
tanta libertad y frecuencia sin que el escri-
to aparezca algo afectado. Véanse algu-
nos de estos giros en esta bellísima des-
cripción. 

"A tiempo que á la redonda de nuestro 
polo buena parte de las errantes ostrellas 
andado habían, señalando los puntuales 
cursos de la noche; en aquel instante, de la 
misma sepultura de Meliso se levantó un 
grande y maravilloso fuego, tan luciente y 
claro, que en un momento todo el oscuro 
valle quedó en tanta claridad como si el 

(1) Al t r a t a r de la construcción ¿ e l nombre y p r o -
nombre, fijamos en lo posible la del verbo: por mas de 
una vez nos hemos referido á este p a r a marcar aquel la , 
lo que nos evita algunas adver tencias que quedan allí 
expllicadas. 
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mismo sol le alumbrara... .Todo lo cual 
visto porTelesio, adornándose en un punto 
de las sacras vestiduras, acompañado de Eli-
do, Tirsi, Damon, Lauso y de otros animo 
sos pastores poco á poco se comenzó á llegar 
al íuego con intención de con algunos líci-
tos y acomodados exorcismos procurar des-
hacer ó entender de dónde procedía la es-
traña visión que se les mostraba. Pero ya 
que llegaban cerca de las encendidas llamas, 
vieron que dividiéndose en do3 partes, en 
medio de ellas parecia una tan hermosa y 
agraciada ninfa, que en mayor admiración 
les puso que la vista del ardiente fuego: mos-
traba estar vestida de una rica y sutil tela 
de plata, recogida y retirada á la cintura, 
de modo que la mitad de las piernas se des-
cubrían, adornadas con unos coturnos ó 
calzado justo, dorados, llenos de infinitos la-
zos de listones de diferentes colores: sobre 
tela de plata traia otra vestidura de verde 
y delicado cendal, que llevado á una y otra 
parte por un vientecillo que mansamente 
soplaba, estremadameate parecia: por las 
espaldas traia esparcidos los mas luengos y 
rubios cabellos que jamas ojos humanos vie-
ron, y sobre- ellos una guirnalda 6olo de 
verde laurel compuesta: la mano derecha 
ocupaba con un alto ramo de amarilla y 
vencedora palma, y la izquierda con otro de 
verde y pacífica oliva.. - ." 

2o No obstante lo explicado acerca de la 
colocacion de Jos complementos, réstanos 
advertir que cuando un verbo tiene dos de 
naturaleza distinta, suele enunciarse prime-
ro el mas corto, esto es, el que tenga menos 
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palabras; v, g.:—"Sacrifica el avaro á su co-
dicia (1) los placeres mas inocentes y todas 
las comodidades de la vida (2) 
y á puros ruegos redujo la pena á solo cien 
reales."—(Cervantes). 

Si los complementos son de igual exten-
sión, convendría dar la primera al directo, 
como lo exige el orden lógico, si bien no de-
ja de ser frecuente ver practicado lo con-
trario. Ejemplo:—"Yo prefiero lo positivo 
á lo imaginario. 

Si bien podría decirse:—"Yo prefiero á lo 
imaginario lo positivo." 

Sin embargo, lo que sobre todo conviene, 
es evitar equívocos en la colocacion de los 
complementos indirectos. Cuando oimos 
decir, por ejemplo:—"Los empleados que 
sirven á los que gobiernan con asiduidad, 
llenan su deber," preguntamos luego; ¿Sir-
ven con asiduidad ó gobiernan con asidui-
dad? Si se quiso expresar lo primero, debió 
decirse:—"Los empleados que sirven con a-
siduidad, etc. 

3? Cuando concurren des verbos en la 
frase, que tienen entre sí cierta dependen-
cia, por cuya razón les llaman los gramáti-
cos determinante y determinado, y también 
antecedente y consiguiente, suele colocarse 
este despues de aquel, sin que sea raro ver 
practicado lo contrario, especialmente cu 
poesía, acerca de lo cual debe atenderse á 
la mejor cadencia y claridad de la frase y 
al común uso de los autores. Ejemplos. 

(1) Complemento indirecto. 
(2) Complemento directo. 
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Los campos ve que á su infancia 
lloras dieron de contento. 

|A.h! ¿Llorar? ¿llorar?.. . .no puedo, 
Ni ceder á mi tristura. 
Ni consuelo en mi amargura 
Podré jamas encontrar. 

Que ni enemigo navio, 
Ni tormenta ni bonanza, 
Tu rumbo á torcer alcanza. 

(Espronceda.) 
4° El adjetivo activo se colocará siempre 

al lado del sujeto, y nunca al del comple-
mento, á fin de evitar equívocos; v. g.:— 
"Encontré á Julieta yendo al canal."— 
¿Quién iba? ¿Julieta ó yo? Se evitará el e -
quívoco diciendo:.. Yendo al canal, encon-
tré á Julieta." 

5 ? Cuando las frases son interrogativas 
ó admirativas, el sujeto va de ordinario des-
pués del verbo, y á veces se omite; v. g :— 
"¡Qué ejemplo tan nuevo y admirable de 
desgracia y resignación no presentaron en-
tonces á nuestra afiigida patria tantos fieles 
servidores suyos."—(Jovcllanos) 

6° C u a n d o el v e r b o se usa en el m o d o 
i m p e r a t i v o , l l e v a s i e m p r e despues de sí el 
sujeto, y f r e c u e n t e m e n t e se o m i t e . 

Vedloñ huir para esconder su oro, 
Ved los cobardes lágrimas v e r t e r . ; , 

Venid, volad, guerreros dol desierto. 
(Espronceda.) 
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7o Los verbos ser y estar en frases ad-
mirativas, llevan siempre antes de sí el a-
tributo, y despues de sí el sujeto; v. g.:—1? 
"¡Qué amable es la señora!— 2" ¡Qué gracio-
so es el Gesner cuando la llama á la prima-
vera la graciosa mañana del año!" 

U S O B E L V E H B O . 

1. DEL V E R V O SER Y ESTAR. ¿Cuál es el uso con-
veniente de estos dos verbos?—2. USO D E LOS MO-
DOS Y TIEMPOS.—MODOS IMPERSONALES.—IN-
FINITIVO. ¿Cuándo usaremos del modo infinitivo?—3. 
¿Cuándo se usa generalmente el infinit ivo como r é g i -
men directo?—4. ¿Debe evitarse el emplear dos o. 
mas infinitivos seguidos?—5. ¿En equivalencia de qué 
t iempo empleamos la voz radical?—6. pABncinoe 
¿Cuándo emplearemos este modo?—7. ¿Cuándo s -
emplea el adje t ivo activo?—8. ¿[ 'ara qué t iempo aé 
nuncia su acción el ad je t ivo activo?—9. ¿Para qué 
ee usa el adjet ivo activo con los verbos andar , e s t a r -
ir?—10. ¿En qué ot ro caso se emplea el adje t ivo aca 
tivo?—11. ¿Y en cuál otro?—12. ¿Cuándo se empleo 
el ad je t ivo pasivo como invariable?—13. ¿Y cómo 
variable?—14. ¿Cuándo ee emplea el ad je t ivo pasivo 
como activo.—15. ¿Cuándo se usa el adje t ivo regular 
y cuándo el i r regu la r de un verbo?—16. ¿Cuándo so 
n?a de matado y muerto?—17. MODOS P E R S O N A -
LES.—INDICATIVO. ¿Cuándo usaremos de este modo? 
1S. ¿Cuándo emplearemos el presente?—19. ¿En e-
quivalencia de quién se emplea el presente?—20. ¿Qué 
es suficiente para indicar la acción de que depende el 
pasado relativo?—21. ¿Cuándo emplearemos el pasa-
do definido?—22. ¿Y el pasado indefinido?—23. ¿Y 
el pasado anterior definido?—24. CONDICIONAL. ¿Cuán-
do usaremos de este modo?—¿Y del t iempo fu tu ro con-
dicional?—25. IMPKEATTVO. ¿Cuándo emplearemos 
este modo, y su t iempo único?—26. SUBJUNTIVO. ¿En 
cuantos casos se emplea el modo subjuntivo?—27. ¿En 
qué casos podemos usar indis t in tamente del p r imer 
fu turo y del fu tu ro dubitat ivo?—28. Cuándo u s a r e -
mos del segundo y tercer futuro?—29. USO D E LOS 
V E R B O S SINONIMOS.—¿Es indiferente el uso de los 
verbos sinónimos? Citad algunos. 

GRAMÁTICA. 1 2 5 
1. DEL VERLO SER Y ESTAR. Ser 

es signo de mera afirmación, la idea mas 
abstracta, y por eso la mas simple que co-
nocemos. Emplearemos, pues, este verbo 
para afirmar la existencia de las calidades 
esenciales é imperecederas. 

Estar quiere decir ser en estado. Emplea-
remos, pues, este verbo para afirmar el es-
tado de los séres, ó aquellas calidades que 
solo son accidentales en ellos. Así ¿iremos: 

Yo soy bueno. Yo estoy bueno. 
Tú eres dichoso. Tü estás con tercianas. 
Ella es linda. Ella está linda. 

2. ÜSO DE LOS MODOS Y TIEM-
POS. (1)—MODOS IMPERSONALES.— 
INFINITIVO.—Cuando hayamos de emplear el 
verbo en la forma sustantiva, usaremos del 
modo infinitivo, y generalmente: 

1? Despues de algunos verbos uniperso-
nales ó usados como tales; v. g.:—"Convie-
ne leer. Es justo orar." 

Pero si el segundo verbo lleva sujeto, se 
emplea el subjuntivo; v. g :—"Conviene que 
leas. Es justo que Adela ore por su ma-
dre." 

2° Cuando es uno mismo el sujeto de 
dos verbos que tienen entresí mútua depen- • 
dencia (2); v. g :—" Yo quiero cantar." Sin 

(1) Véase en la sección pr imera de estos e lementos 
lo dicho acerca de los modos y tiempos, páginas ¿ 4 , 2 5 , 
26, 27, 28, 29 y 30. 

(2) El de terminante y determinado, como ya d i j i -
mos, y acerca de los cu:ilce liaremos alguuas observacio-
nes en ot ro lugar . 
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embargo, se dice: "Afirmo, dcdedaro que 
me vengaré. Digo que iré " 

-3. Él infinitivo se emplea generalmente 
como régimen directo después do los yer-
bos creer, dignarse, deber, oir, hacer, ima • 
ginarse, poder, pretender, saber, valer y que-
rer; v. g.: 

Creo morir Puedo estudiar. 
Dígnese V. se rv i r de guía. Pre tendía ganar. 
D e ^ i a salir mañana . Supe bailar. 
Oí cantar á la Basso. Va le mucho correr. 
I l ico abrir el correo. Quiero aprender. 
Se imaginaba saber algo. 

4. Debe evitarse el emplear dos ó mas 
infinitivos seguidos cuando son complemen-
tos unos de otros. Así no se dirá:—"Creo 
poder ir á ver mañana á la Emilia;" sino: 
—"Creo que podré ir á ver mañana á la E-
milia." 

Sin embargo, si los infinitivos pertenecen 
como complementos á un solo verbo, pue-
den ir juntos y seguidos aunque fueren tres 
ó mas; v. g.: 

¿Cómo supiste 
Imponer, aturrullar 
Y adquirir fama de docto, 
Sin hacer nada jamas?—(Moratin.) 

5. VOZ RADICAL.—Empleamos esta 
voz, que es la única del modo infinitivo, en 
equivalencia: 

Io De un adjetivo activo, ó de un presen-
te de indicativo, como cuando decimos:— 
"Veo bailar;" esto es: "Veo á otros bailando, 
ó que bailan." í'Vco dormir al niño;" esto 
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es: "Veo al niño durmiendo, ó que duer-
me." _ H 

2° De un pasado relativo, como cuando 
decimos:—"Vió asomar por allí dos cabe-
zas;" esto es. "Vió que asomaban por allí 
dos cabezas." 

3° De un pasado definido, como cuando 
se dice: "Le vió ayer hablar con ella; esto 
es: "Le vió que habló con ella ayer." 

4? De un futuro absoluto; v. g.:—"I'ro. 
meto pasear con V.;" esto es: -'Prometo que 
pasearé con V." 

o° De un presente y futuro de imperati-
vo; v. g.-.—"Darle de comer," esto es: "Dad-
le de comer." 

6" De un futuro condicional: v. g,:— 
"Ofreció venir;" esto es: "¿Ofreció que ven-
dría." 

7o De un primer futuro de subjuntivo; 
v-, £-'•—'f'éA dónde quieres ir?" esto es: "¿A 
dónde quieres que vayamos?" 

S-_ De un segundo y tercer futuro de sub-
juntivo, como cuando decirnos:—"Nos con-
vendría estudiar la química;" esto es: "Nos U S 
convendría que estudiarámos ó estudiáse- 5 ."<5 
mos la química." S? 

6 . P A R T I C I P I O . Siempre que empleemos § § 
el verbo en la forma adjetiva, usaremos del ® !9 
modo participio. * 

7. ADJETIVO ACTIVO. Se emplea 
como complemento modificativo con todos 
los modos y tiempos. Así podemos igual-
mente decir:—"Andar cantando. Andoc««-
tando;" como: "Anda, anduve, andaré; an-
dad, andaría, ande; anduviera, anduviese, 
anduviere cantando." 

I I 
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8. El adjetivo activo anuncia casi siem-

pre la acción para el tiempo del verbo de 
quien es complemento; v. g.:—"La veo le-
yendoesto es: "La veo que lee." " F ai pa-
seando por la vega;" esto es: "Paseé por la 
vega." 

Sin embargo, á veces el adjetivo activo 
indica un tiempo distinto que el del verbo 
de quien es complemento; v. g.:—"Le en-
contré comiendo;" esto es: Le encontré que 
comía:' 

9. Se emplea el adjetivo activo con los 
verbos andar, estar é ir para indicar una 
acción prolongada y ejecutada en el tiempo 
que usemos dichos verbos. Ejemplos: 

Aves que andais volando, 
Vientos que estáis soplando, 
R Í O S que vais corriendo, 
Elores que estáis creciendo, 
¿Qué os importa agora, 
Decid, la blanca aurora?—(Villegas.) 

En el ejemplo anterior, andais volando. 
estáis soplando, vais corriendo, estáis cre-
ciendo, equivalen á voláis, sopláis, correi-s, 
crecéis S IEMPRE o CONTINUAMENTE. 

10. También se emplea el adjetivo acti-
vo para explicar el modo de conseguir un 
fin, 6 el que vamos á poner ó pusimos en 
práctica para ello. En este caso le prece-
de la preposición en, y puede considerar-
se como un modo adverbial; v. g.:—44En 
cantando se i'atiga; esto es: "Se fatiga en can-
tando, ó atí que,6 cuando canta;" y también: 
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"Con cantar se fatiga, ó se fatiga con can-
tar, .ó si canta." 

11. Finalmente, empleamos el adjetivo 
activo para expresar el modo de hacer ó de 
estar de un sujeto único, en cuyo caso no 
admite la preposición ni la inversión, sino 
que forzosamente ha de ir despues del ver-
bo; v. g.: 

Trabaja llorando,—habla tartamudeando. 

Y en el pensil do con rosada frente 
El halagüeño Abril pasa riendo, 
A la sombra de un árbol eminente 
Está la juventud danzas tejiendo; 
Cuál á la margen de la hermosa fuente 
Canta blando laúd diestro tañendo, etc. 

(Espronceda.) 

12. ADJETIVO PASIVO (1). Este ad-
jetivo se emplea como invariable cuando 
expresa aecion, como sucede con el verbo 
haber; v. g:.—"lie, hemos corridoesto es: 
"He, hemos hecho la acción de correr." 

1.3. Se emplea el adjetivo pasivo como 
variable cuando expresa estado 6 existencia; 
v. g.:—Soy perdido, perdida.—Estarnos mo-
lidos, molidas." 

En cuyos ejemplos no vemos mas que el 
estado ó modo de existir. 

14. El adjetivo pasivo se emplea como 
activo cuando indica una idea de hábito ó 
el carácter de un individuo, como cuando 

( I ) be llama pasioo este ad je t ivo porque nos presenta 
los ijttos sufr iendo el -efecto do las.acciones, en contra-
posición al activo, que presenta los sujetes en acción 



1 8 0 GRAMÁTICA 
decimos:—"Hombre leído; esto es: inteli-
gente. Hombro instruido; esto es: hábil" 

15. Cuando un verbo t ienedos adjetivos 
pasivos, uno regular y otro irregular, no 
deben usarse indistintamente. Por lo ge-
neral el adjetivo regular se emplea como 
invariable, ' y el irregular como variable; 
Vi g.;—"Juan ha incluido los papeles en la 
carta de hoy.—Juan halló inclusa la carta." 

Aun siendo variable se usará el adjetivo 
regular, si el adjetivo lleva algún comple-
mento. Así no se dirá:—"Fué confusa por 
la razón;" sino: Fué confundida por la ra -
zón." 

16. Matado se usa solo para indicar una 
caballería herida ó llagada, y muerto en to-
dos los domas casos. Así se dice:—"Caba-
llo muerto, caballo matado. Arturo ha 
muerto á su contrario;" pero de uno que se 
suicida, se dirá: "Se ha matado." 

17. MODOS PERSONALES.—INDICA-
TIVO.—Emplearemos este modo siempre que 
tengamos que manifestar las acciones de 
una manera positiva y absoluta. 

18. PRESENTE. Usaremos de este tiem-
po: 1. ° , cuando la acción es simultánea con 
el momento de la palabra; 2. ° , cuando se 
ejecuta en una época que aun no se ha de-
terminado; 3. ° , cuando se expresa el ejer-
cicio habitual de las personas. Ejemplos: 

1 . ° Yo estudio ahora. 
0 ( Hoy estudiamos física. 

{ Este año aprendemos matemáticas. 
0 ( Alberto es abogado. 
" 1 La Villó canta bien. 
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19. El presente se emplea en equivalen-

cia: 
1. ° Del pasado definido para hacer mas 

viva y rápida la narración. Ejemplo.— 
"Bruto quiere dar la libertad á Roma, le-
vanta un ejército, acomete,pelea se mata." 

2. o Del f uturo absoluto para indicar su 
proximidad, como cuando decimos:—1"Vuel-
vo instante;" esto es: "Volveré al instan 
te."—"Marcho mañana;" esto es: Marcharé 
mañana." 

3. ° Do un futuro dubitativo, si viene 
con la partícula condicional si; v. "•.:—"Si 
Dolores viene, dile que entre;" esto es: "Si 
Dolores viniere, dile que entre." 

20. PASADO RELATIVO. A veces 
basta un adverbio ó alguna otra palabra 
para indicar la acción de que depende este 
tiempo. Ejemplo.—"En esto y a.comenzaban 
a gorgear en los árboles mil suertes de p in-
tados paj arillos, etc.—[Cervantes.) 

21. PASADO DEFINIDO. Emplea-
remos este tiempo para indicar una época 
completamente trascurrida. Así Espronce-
da en su himno al sol refiriéndose al dilu-
vio, dice: 

Bramó la tempestad: retumbó en torno 
Jil ronco trueno, y con temblor crugieron 
Los ejes de diamante de la t i e r r a . . . „etc. 

Porque se refiere á una época completa-
mente pasada; pero no diriamos:—'"Recibí 
una carta este ano, este mes, esta semana, 

so I Z V V u ™ ? a ú n c,n 0 1 í i e t l l P O de que so t ra ta , deb iendo emplearse el 
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22. PASADO INDEFINIDO. Tiempo 

que se usa para designar una época no ter-
minada. Asi le usaríamos por el ejemplo 
anterior, diciendo:—"He recibido una carta 
este año, este mes, esta semana, hoy" 

También se emplea este tiempo: 
1. ° Para denotar una época vaga é in-

determinada, como cuando decimos, v. g.: 
—"Aun no hs bebido vino de Chipre." 

2. ° Cuando se hacen relaciones de suce-
sos ó memoria de méritos propios; v. g,: — 
"Despues de caminar por entre asperezas y 
matorrales, hemos llegado á un amenísimo 
vergel, donde hemos visto cuanto podia de-
leitar los ojos y e l 'pa ladar . Para hacer 
mas perfecta mi obra, he viajado, he visto, 
he examinado, he comparado ', etc." 

23. PASADO ANTERIOR DEFINIDO. 
Usaremos de este tiempo paia indicar una 
época pasada, anterior á otra también pasa-
da, y por lo general despues de los adver-
bios luego que, así que, y despues que; v. g : 
"Así que hubo traspuesto la sierra, oyó un 
confuso rumor como de gemidos." 

2 4 . CONDICIONAL. Se usa este modo cuan-
do hay condicion. 

FUTURO CONDICIONAL. Este tiem-
po s.e emplea por el pasado definido ó ante-
rior en algunos casos; v. g.:—"Creo ven-
drían unos mil franceses;" esto es: "Creo 
vinieron, ó que vinieron, ó han venido uuos 
mil franceses." 

25. IMPERATIVO. Usaremos de este mo-
do y de su tiempo, único para denotar man-
do, voluntad ó deseo. Su forma rápida se 
ve palpable en los ejemplos siguientes:— 
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" Ve, corre, vuela; alarma, al pueblo; anima 
á los v a l i e n t e s . . . . . . " 

20. SUBJUNTIVO. Este es el modo de la 
duda, de la incertidumbre, y generalmente 
se emplea: 

1° Despues de los verbos que expresan 
voluntad, mando, deseo, Umor, duda, y otros 
análogos; v. g.:—"Dijo, dispuso, temió, de-
seó, dudó que llegaras, ó que llegases luego." 

2" Despues de una frase interrogativa ó 
negativa; v. g.:—"¿Cree V. que venga hoy? 
No dudo que venga." 

Sin embargo, se emplea el modo indica-
tivo cuando la frase tiene un sentido afir-
mativo bajo la forma interrogativa; v. g\: 
«'¿Olvidáis acaso que soy la reina?" 

3? Despues de algunos verbos uniperso-
nales ó empleados como tales, siempre que 
el segundo verbo lleve sujeto; v. g.:—"Con-
viene, es necesario, es justo que le auxilien 
eficazmente." 

Sin embargo, el verbo parecer acompaña 
do de los pronombres personales haber en 
sentido unipersoual, resultar, seguirse, ser 
cierto, seguro, evidente, y toda locucion uni-
personal que exprese algo positivo, reclama 
despues de sí el uso del modo indicativo; v. 
g.:—"A'o parece, hay noticia, resulta, sígne-
se, es cierto, es seguro, es evidente que le 
auxilian eficazmente." 

4° Despues do un adjetivo relativo, ó del 
adverbio donde, siempre que demos á la 
frase un sentido de duda ó incertidumbre, 
usando el indicativo en el caso contrario. 
Ejemplos: 



1 ? Deseo una casa i ^ ^ ^ g r e 1 donde viva holgado. 
2 ? Deseo una casa \ f e f 7

s 

(donde estoy holgado. 

5° Despues de un adjetivo relativo pre-
cedido de alguno, ninguno, nada, único, so-
lo, poco, apenas; de un superlativo relativo, 
ó de los adjetivos ordinales primero, segun-
do, último,etc. Ejemplos:—'"Alguno, que 
llegue.—Ninguno que sepa.—Nada que al-
tere la razón.—Poco que aprenda.—Apenas 
que lo crea.—El único, el solo que pueda.— 
El primero que llegue.— El segundo que so-
licite.—El último que se siente.—El mas 
lindo caballo que salga." 

Sin embargo, siempre que afirmemos el 
hecho de una manera positiva, empleare-
mos en estos mismos casos el modo indica-
tivo; v. g.:—'"alguno que llegó lo dijo.—Nin-
guno que lo supo fué á su casa.—Nada que 
alteró sus planes fué admitido.—hopoco que 
aprendió supo decirlo —Apenas que lo cre-
yó.—El solo, el único que puede salvarle.— 
E\primero que llegó cogió el puesto.—El 
segundo que solicitó la plaza vacante.—El 
último que se sentó allí.—El mas lindo ca-
ballo que salió de Córdoba." 

G? Despues de quien quiera que, cual-
quiera que, quienes quiera que, cualesquiera 
que; v. g.:—"Quien quiera que lo vea." 

7° Despues de algunas conjunciones, co-
mo áfin de que, á menos que, antes que, has 
ta que, lejos de que, con lal que, aunque, sin • 
que, sea que; v. g.:—"A fin de que, á menos 
que, antes que, hasta que, lejos do que, con 
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tal que, aunque, sin que, sea que le perdo-
nen." 

N O T Á . Las conjunciones de modo que, de 
suerte que, de manera que, sino que, y algu-
nas otras, piden subjuntivo ó indicativo, se» 
gun que manifestemos duda ó afirmación; v. 
v.:— 1 ? "Arregla eso de modo que SAL G A 
hoy.—2o Arreglé aquello de modo que SA-
LIÓ hoy." 

8? Y despues de la interjección ojalá; v. 
g.:—"ojalá me hubiera muerto ayer." 

27. PRIMER FUTURO.— FUTURO 
DUBITATIVO. Podemos usar indistinta-
mente de estos dos tiempos cuando les pre-
ceda un imperativo; v. g.:—Io Di cuanto 
quieras ó quisieres.—2° Mandad cuanto 
convenga ó conviniere.—3? Ilaz lo que di-
gan ó dijeren." 

El primer futuro no admite nunca la con • 
junción si, aunque sí las demás condiciona-
les. Se dice:—'"Con tal que venga, le a-
compafiaré." Perc- nunca: "Si venga, etc.' 

28. SEGUNDO Y TERCER FUTURO 
Usaremos de estos tiempos con la conjun 
cion si, cuando revela la condicion que exi 
ge el condicional; v. g.:—"Iria á Zaragoza 
si me conviniera ó conviniese salir de Ma-
drid." 

El segundo futuro se emplea también en 
equivalencia: 

1? De un pasado definido. Ejemplo: 
Mil memorias 

Del hijo que perdiera: el triste cuadro 
Que me ofrece Toledo, sus horrores, 
Su ruina y orfandad, á cada paso 
Mi pié detienen .-{Martines déla Rosa.) 



2? De un pasado relativo anterior. E 
jemplos. 1 ? "Así fui el mas fiel de sus a 
migos en la desgracia, como fuera (1) el mas 
sincero y desinteresado en la amistad."— 
\Jovellanos.~\—2? "Mostrándose resueltas 
á recobrar con la fuerza lo que no pudieran 
(2) con el apoyo de la razón y de las leyes." 
\ Martínez de la Posa.] 
" 29. USO DE LOS YERBOS SINÓNI-
MOS. También tenemos sinónimos entre 
los verbos, y su uso no es tampoco indife-
rente, como se ve en los siguientes. 

R O M P E S , Q U E B R A R . Usaremos DQ romper, 
para denotar la acciou de hacer pedazos un 
cuerpo de cualquier modo; y de quebrar, 
para expresar la misma acción ejercida en 
un cuerpo inflexible ó vidrioso, y de un solo 
golpe ó esfuerzo violento.—"Se rompe un 
papel, una tela.—Se quiebra un vaso, un 
plato." 

A C A B A R , CONCLUIR. Se emplea acabar, 
para denotar la acción de llegar al término 
ó ñn de una operacion; y concluir, para ma-
nifestar la acción de dejar una cosa comple-
ta; v. g.:—"Acaba de llegar, de volver.— 
Hoy se concluyó la casa." 

S U F R I R , T O L E R A R . Se emplea sufrir para 
denotar el esfuerzo físico; y tolerar para 
expresar el esfuerzo moral.—"Se sufren los 
dolores; se toleran las injurias." 

T O L E R A R , CONSENTIR, P E R M I T I R . Se tole-
ra el mal ó el abuso, dice Huerta, haciendo 
que se ignora su existencia: se consiente, 

[1] Por había sido. 
['¿ i Habían podido. 
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sondescendieudo pasivamente, no prohibién-
dole; se permite, autorizándole. 

A S I R ; A G A R R A R . El que agarra asegura, 
tiene firme; el que ase, puede ó no asegurar, 
—"Está asido de un cabello, y no agarrado. 
Corrió tras él, y le agarró." 

G U I A R , V. OXDUCIK. Se guia mostrando, 
enseñando el camino, yendo delante; se con-
duce dirigiendo. 

N O T A Guiar hace relación á los medios, 
conducir al fin.—"Un asesino guia la vícti-
ma para conducirla al paraje donde debe 
inmolarla: Una estrella nos guia; un ami-
go nos conduce." 

M O V E R , M E N E A R . Todo lo que se menea 
se mueve; pero no todo lo que se mueve se 
menea Usaremos de mover para denotar 
un movimiento hecho en cualquier direc-
ción, y de menear para denotar un movi-
miento determinado y corto, como el que 
hace un cuerpo separándose un poco de su 
lugar para volver á él.—"Un pájaro que 
vuela se mueve en todas direcciones, y me 
nea de cuando en cuando sus alas y su cola." 

P R O C E D E R , P R O V E N I R . Proceder indica 
la causa eficiente ó directa; provenir la im-
pulsiva.—"Un mal olor^procede de las ma-
terias de que es propio, y puedeprovenir de 
haberlas puesto en movimiento, ó de otras 
causas." 

SE CA R, E N J U G A R . Ambos explican la ac 
cion de extraer la humedad de un cuerpo; 
pero enjugar se aplica cuando se extrae una 
corta porcion de humedad, y secar cuando 
mucha.—"Se enjuga lo que está húmedo. 
Se seca lo que está mojado." 



D E S A M P A R A R , A B A N D O N A R . — U s a r e m o s d e 
desamparar para indicar que se priva del 
bien necesario; de abandonar para expresar 
que se deja expueto á un riesgo ó peligro 
inminente.—"Un rico que no socorre á su 
familia pobre la desampara; si lo hace cuan-
do se halla en riesgo de parecer, la aban-
donad 

E N T E N D E R , COMPRENDER. Se entiende 
lo que se ve y S 3 estudia; se comprende lo 
que se medita. Así se dice:—"Juan entien-
de el francés Newton comprendió la ley 
de la gravitación universal." 

ESCUCHAR, A T E N D E R . Se escucha para 
oír bien lo que se dice. Se atiende para 
comprender bien lo que se oye. 

S E P A R A R , A P A R T A R . Se separa lo que es-
tá unido, mezclado ó hace parte de un todo. 
Se aparta lo que toca ó está próximo á otra 
cosa.—"Juan separó los huesos de la carne. 

Manuela apartó la mantilla de la cara." 
A G U A R D A R , E S P E R A R . Usaremos de a-

guardar cuando solo tengamos probabilidad 
de que venga lo que se aguarda; y esperar 
cuando tengamos seguridad de que ha de 
venir lo que se espera. 

I R , I R S E . So empleará irse para mani-
festar que se deja un lugar sin relación con 
el á que so dirige; se empleará ir para m a -
nifestar el lugar á donde se va sin relación 
con el que se deja. Así decimos:—«Me vov, 
o rne voy de Madrid. Y 110 podríamos de-
cir: Yo voy. Sino: Yo voy á Cádiz, á Se-
villa etc." 

A \ A D I R , A U M E N T A R . Se usa de añadir 
para expresar el medio de aumentar, y de 
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este para manifestar el resultado de añadir. 
—"Para aumentar se añade; añadiendo se 
aumenta." 

H A L L A R , ENCONTRAR.—Se halla lo que se 
busca; se encuentra lo que solo el acaso nos 
presenta.—"Yendo á Aranjuez he encontra 
do la diligencia. Acabo de hallar los pa-
peles que buscaba." 

SUPLICAR, R O G A R . Ambos manifiestan 
pedir un favor; pero el primero supone res-
peto, el segundo humildad. 

E X A G E R A R , ENCARECER. Se exagera pon 
de rando las c i rcuns tancias de una cosa; se 
encarece encomiando la3 que la hacen a p r e -
c iable . 

P E R T E N E C E R , CORRESPONDER. Se emplea 
el primero para denotar la propiedad que se 
tiene sobro una cosa; y el segundo para ma-
nifestar el derecho á ella.—"Esta arboleda 
pertenece al duque. Esta casa corresponde 
á la duquesa, aunque no le pertenece hoy." 

D E S T R U I R , A R R U I N A R . Para destruir se 
necesita voluntad; para arruinar basta una 
causa de ruina.—"Los enemigos destruyeron 
las campiñas. El tiempo arruinó las casas." 

P R E T E N D E R , SOLICITAR. Pretende el que 
aspira á una cosa: solicita el que pone los 
medios para lograrla. 

ESCOGE» , E L E G I R . So escoge para elegir5 
se elige despues de escogido. Así diremos: 
—"Despues de hartarme de escoger entre los 
colores mas variados, me decidí por fin á 
elegir el verde." 

GUSTAR, A G R A D A R . Gusta lo que satisfa-
ce los sentidos; agrada lo que deleita el á -
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uimo.—"Noe gusta una fruta deliciosa; nos 
agrada la virtud. 

D A R , E N T R E G A R . Empezaremos á dar pa-
ra manifestar cedemos 6 pasamos á otro la 
po^esion de una cosa; y de entregar para ex-
presar se ha puesto materialmente en pose-
sión de ella. Así, no siempre el que da en-
trega, ni entrega siempre el que da. 

T O M A R , R E C I B I R . Usaremos de tomar pa-
ra expresar la acción material de apropiar-
nos de una cosa; y de recibir para denotar 
la acción formal gon que aceptamos lo que 
se nos da —"Se recibe el regalo de parte de 
quien lo envia, y se toma materialmente de 
parte de la persona que le trae." 

H U I R , ESCAPAR. El que se fuga huye; el 
que se fuga y no es alcanzado, escapa.— 
"Huyó un momento del peligro; pero no pu-
do escapar de 61." 

D E B E SER y D E B E DE SER, Usaremos de 
esta primera locucion para manifestar que 
es debido, justo, necesario que la cosa sea; 
y la segunda para expresar que. es única-
ments probable.—"Si lo dice el Evangelio, 
debe ser cierto, es decir, es cierto. Si lo dice 
el pueblo, debe de ser cierto, es decir, es pro-
bable." 

INESPERADO, IMPREVISTO. LO que sucede 
y no se espera, aunque se tenga conocimien-
to de la posibilidad de que suceda, es ines-
perado,' lo que sucede siu que se tenga co-
nocimiento de su posibilidad, es imprevisto. 

A P R E S U R A R , A C E L E R A R . Ambos suponen 
el efecto de aumentar la velocidad; pero a-
presurar supone desorden, desconcierto, y 
acelerar solo aumento de velocidad ordenada. 
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P U B L I C A R , D I V U L G A R . Publicar es hacer 

público un hecho porque se desea que lle-
gue á noticia de todos; divulgar es hacer 
público un hecho de una manera subrepti-
cia ó por casualidad.—"Se publica una obra, 
se divulga una noticia que quizá conven-
dría tener secreta." 

C O R R E G I R , E N M E N D A R . Se corrigen los er-
rores, los defectos de entendimiento. Se 
enmiendan los yerros, los defectos de la 
voluntad. 

Las correcciones de un escrito consisten 
en el mejor modo de expresar los pensa-
mientos; la3 enmiendas en las mudanzas 
materiales, borrando unas letras ó palabras 
sustituyéndolas con otras 

LLEGAR, A L C A N Z A R . Son sinónimos en 
la acepción de ser una cosa suficiente, bas-
tante; pero llegar expresa positivamente el 
hecho, alcanzar manifiesta únicamente la 
posibilidad. 

IMPEDIR, ESTORBAR. Impedir supone un 
obstáculo insuperable; estorbar un obstácu-
lo que se puede vencer y se vence.—"Las 
tinieblas les impedían distinguirlos obje-
tos; y aun despues de disipadas, su aturdi-
miento les estorbaba reconocerlas." 

LOGRAR, CONSEGUIR, A L C A N Z A R . S e lo-
gra lo que se desea; se consigue lo que se 
solicita; se alcanza ío que se ruega. 

E s PRECISO, E s MENESTER. L o q u e es pre-
ciso, es inevitable; lo que es menester, pue -
de ser solo conveniente. Espreciso morir, 
y es menester llevarlo resignadamente. 

S E R V I R P A R A , S E R V I R DE. Servir para, 
significa el uso á que so destina ó en que se 
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emplea una cosa.. Servir de, espresa el li-
so en cuyo lugar se emplea v.na cosa, es de-
cir, equiva'e á en lugar de. Así se dice:— 
"La pluma sirve para escribir. El hueco 
de la mano servia á Diógenes de vaso; esto 
es, en lugar de vaso." 

EXCITAR, MOVER. Ambos se aplican á 
los afectosdel ánimo; pero es mas propio el 
uso de excitar para los afectos fuertes y su-
blimes, y el de mover para los suaves y 
sencillos. 

CONVENCER, P E R S U A D I R . Se convence el 
entendimiento; se persuade la voluntad. 

H A C E R , EJECUTAR. Ilacer representa la 
acción absoluta; ejecutar la relativa. Todo 
lo que se ejecuta se hace; pero no se hace 
todo lo que se ejecuta.—1 ? "Se hace una 
silla, un reloj.—Se ejecuta una orden, una 
obra que se encarga." 

5» Observaciones ace rca del verbo. 

1. Sobre I03 verbos intransitivos.—2. Sobre los prono-
minales.-!}. Sobre los unipersonales.—i. Sobre loa 
defectivos.—5. Sobre la voz pasiva.—6. Sobre el 
par t ic ipio en ante ó ente.—7. Del de te rminante y 
determinado. 

INTRANSITIVOS.—(1) Algunos verbos 
intransitivos llevan en sí mismos un com-
plemento directo, puesto que: 

Gritar equivale á dar gritos. 

(1) O neutro dijimos ( fág . 31). para icdicar que m u -
chos gramáticos miran estas voces como sinónimos; p e -
ro es de adver t i r uue otros l laman neutros j un tamente 
á los que no son tramilivos ni intransitivos; esto es, i 
los verbo: de estaco. 
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Vocear equivale á dar voces. 
Gemir á dar gemidos. 
Arrullar á dar arrullos. 
Llorar á derramar lágrimas. 
Llover i caer lluvia. 
Escupir á arrojar saliva. 
Pasear á dar pasees. 

Sin embargo, no todos los intransitivos 
están en este ca^o, porque brillar significa 
estar trillando, ir, dirijirse á, y así otros. 

A veces vemos empleados algunos intran-
sitivos como transitivos', pero entonces no 
están tomados en su verdadera acepción; 
v. g.:—"Pasear la colonia no significa dar 
paseos por la colonia; sino recorrer la colonia. 
—Llover piedras, solo significa caer piedras 
en abundancia." 

2. PRONOMINALES.—Hemos diebo 
(página 31) que los verbos pronominales son 
realmente verbos transitivos, que tienen por 
sujeto y régimen una misma persona, y así 
sucede por lo general. Sin embargo, no to-
dos los pronominales están en este caso, pues 
en algunos los pronombres nada significan, 
sirviendo solo de signo para dar al verbo 
diferente acepción: tales son entre otros los 
verbos dormirse, irse, correrse; v. o-: 
Pedro duerme, esto es, 
Pero e&tá durmiendo. 

Arnalda va á ^Lisboa, 
esto es, Arnalda se 
dirige á Lisboa. 

Lucinda corre bien, 
esto es, anda muy a 
prisa. 

Pedro se duerme, es 
to es, Pedro se está 
quedando dormido. 
Arnalda se va de 
Madrid, esto es, Ar-
nalda deja á Madrid. 
Lucinda se corrió de 
verse desnuda, esto 
es, se avergonzó. 



3. UNIPERSONALES.—Ademas de los 
verbos que hemos señalado como uniperso-
nales, deben mirarse como tale?: 

1? El verbo ser en locuciones como las 
siguientes:—"Es menester, preciso, necesa-
rio.—Era bueno, temprano,tarde.—/^¿¿inú-
til, conveniente, etc." 

2? El verbo haber en frases como:—"Ilay 
conejos, perdices, etc.—Había lechuga, pe-
ras, etc.—Hubo comercio, sedas, lana, etc." 

3o En los verbos hacer, soler, convenir; 
en otras tales, como:—"Hacia un vientecillo 
picaresco.— Suele venir tarde.— Conviene 
saber latin." 

4"? Los verbos decir, disponer y contar, 
en se dice, se dispone, se cuenta. 

N O T A . Disponen, dicen, cumian, no son 
locuciones unipersonales. 

Los verbos unipersonales se emplean á 
veces como personales ó completos, como 
cuando decimos:—"Amanecí en Vicna.— 
Lloveré todas las veces que se me antojare." 
"—(vCWCLll'tCS ) 

4. DEFECTIVOS.— Deben emplearse 
con mucha parsimonia los verbos defectivos, 
pues unos son de uso mas corriente que otros, 
y aun los tiempos de un mismo verbo no le 
tienen igual. Soler es bastante usado en 
sus dos tiempos solia y suelo; erguir tiene 
en un uso frecuente á erguido, y en mucho 
menos á erguimos, erguii. Lcs"tiempos de 
arrecirse son de poquísimo uso. 

5. VOZ PASIVA.—No hay verbas pasi-
vos, ni por consiguiente vozpasioa (l) I ie-

(1) E n la construcción mater ia l di la palabra, no 
la h a y , pero en la idea ei la hay. 
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•mos dicho [pág. 31 cómo la generalidad"de 
nuestros gramáticos entendía suplir esta voz-
y añadiremos ahora que frecuentemente la' 
suple el pronombre se, como cuando deci-
mos: 

Se le alteró la bilis. Fuéle alterada. 
Se .e dara Ja licencia Le será dada. 
Es justo se veneren. Sean venerados. 

Esfe modo ds suplir la voz pasiva es mas 
genial a nuestra lengua, pues las demás for-
mas pocas veces le cuadran bien, y frecuen-
temente muy mal. 

6 - P A R T I C I P I O E N A N T E Ó E N T E 
—Muchos gramáticos, y entre ellos la Aca-
demia, llaman participios activos á ciertas 
voces terminadas en ante ó ente, como <z-
mante, leyknte, danzante; pero estas pala-
bras son ya unos verdaderos SUSTANTIVOS lo 
mismo que comandante, estudiante, farsan-
te; o ADJETIVOS, lo mismo que penetrante, lu-
cíente, etc., según ya indicamos en la nota 
del cuadro núm. 5. 
A T ^ D E T E R M I N A N T E Y DETERMI-
3 j , m n J Recuente la concurrencia 
de dos verbos que tengan entre sí mútua de-
pendencia, es decir, que el uno sea comple-
mento del otro. Los gramáticos para distin-
guirlos llamaron determinante ó antecedente 
al verbo del complemento, y determinado ó 
consiguiente al verbo complemento, según 
hemos indicado ya (pág. 121). 

El verbo determínalo puede ser, ó 
plemento directo ó indirecto, ó una prono ri-
cion; complemento también directo ó indi-
recto. 



En el primer caso, el determinado estará 
en la voz radical de infinitivo con preposi-
ción ó sin ella, como cuando se dice:—"De-
seo comer," complemento directo.—Estudio 
para saber," id. indirecto. 

En el segundo caso el determinado se en-
cuentra siempre en el modo indicativo ó 
subjuntivo, precedido de la conjunción que, 
sin preposición ó con ella; v. g,:—"Veo que 
comes<—Te suplico que bailes." 

En estas dos frases hay cuatro proposicio-
nes, a saber:—Yo veo, y tú comes.—Yo te 
suplico á fin de que tu bailes. 
, Eas proposiciones y tú comes, áfin de que 

tú bailes, se llaman proposiciones comple-
mentos, porque completan el sentido de las 
dos primeras, yo veo, yo te suplico. 

Que comes es proposicion complemento 
directo, porque el que es sencillo y equivale 
á y-

Que bailes es proposicion complemento 
indirecto, porque el que es doble y equivale 
káfin de que, donde encontramos la prepo-
sición de que le hace indirecto [ l j . 

Ardua y difícil tarea seria manifestar aquí 
los casos en que, dado el modo y tiempo del 
verbo determinante, pudiéramos señalar el 
modo y tiempo del determinado. Al tratar 
del uso de los modos y tiempos, hemos d i -
cho alg o sobre el particular, reservaudo sin 
embargo para este lugar las observaciones 
siguientes: 

Ia Cuando el determinante se haya ea la 

(1) E n el análisis veremos cómo deben considerarse 
estas proposiciones complementos. 
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voz radical, el determinado se pondrá en u-
no de los tres futuros de subjuntivo; v. g.:— 
"Estorbar que se hagan disparates. 2 ? 
Sin estorbar por eso que se hicieran ó hicie-
sen disparates." 

2a Cuando el determinante esta en el 
presente ó futuro de indicativo ó en impera-
tivo, el determinado debe estar en el primer 
futuro de subjuntivo; v. g^—1 ? «Deseo que 
la ame .2° No lograreis que le castiguen 3 ? 
Permitid que os deje." 

3a Si el determinante está en cualquiera 
de los otros tiempos de indicativo (menos en 
el anterior definido), ó en el condicional, el 
determinado estará en el segundo ó tercer fu-
turo de subjuntivo, ó en la voz radical [1J. 
—Se detenia, se hablan detenido, se detuvo, 
se ha detenido, se habrá detenido, se deten-
dría para que comiera ó comiese, ó para co-
mer. 

4a Si el determinante fuere el condicio • 
nal anterior, el determinado será el segundo 
ó tercer futuro de subjuntivo con la condicio-
nal si; v. g.:—"Habría dormido, si hubiera 
ó hubiese tenido tiempo." 

t 

§. VII. Sintáxis de la preposición. 

i. F U N C I O N E S D E LA P R E P O S I C I O N , - ¿ C u á l es la 
función de la preposición?—2. CONSTRUCCION.— 
¿A qué deben preceder las preposiciones?—3. ¿Dón-
de deben colocarse los antecedentes de las prepo'-úcio-
n e s ? - 4 . USO D E LAS PREPOSICIONES.—-¿Indica 
s iempre el an teceden te la r o l a d o n que queremos e x -
presar con la preposición?—5. ¿Suelen repet irse las 

(1) Cuando es uno uiismo el sujeto de ambos verbo : . 
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preposiciones á, cu?— 6. ¿Todas las preposiciones p u e -
den también repetirse?—7. ¿No hay casos en que se 
omitan sin a l terar el sentido?—8. ÍTeo de la preposi-
ción á.—9. ¿A qué equiva le la preposición «7—10. 
¿Ko se emplea en la formación de varias frases a d v e r -
biales?—11. ¿Cómo debe emplearse ante?—12 ¿Y 
bajo?—12. ¿Y con?—14. ¿Y contra?—15. ¿Y de?— 

SA quó equiva le de?—17. ¿Por qué suele usarse 
de entre dos sustantivos?—18. ¿Cuándo se emplea des-
dZTVJ- , ¿Y eu?~20- ¿Y entre?—21. ¿Y Ji4cia?—Z2. 
¿Y hasta? 23. ¿Y para?—U. ¿Y por?—25. ¿Y se-
gún?- 26. ¿Y m . ¿ Y so?—28. ¿Y sobre?-2d. 
¿Y iras?—30. OBSERVACIONES.—Sobre las p r e p o -
siciones en general .—31. Sobre á — 3 2 . Sobre «níg. 
o3. Sobre< desde.—34. Sobre entre.—35. Sobre/¿as-
ía.—36. Sobre p a r a y _por._37. Sobre sin.—3S. So-
bre ¿ras.—39.—Preposiciones ó locucioues p repos i t i -
vas viciosas. 

1- FUNCIONES DE LA PREPOSI-
CION.—La función de la preposición es de 
notar las relaciones de las palabras entre sí. 
Ejemplo: 

Atrida juzgó que de nuevo errantes 
Por ese mar en vergonzosa fuga 
A Grecia volveremos. 

[.Ilermosüla, tirad, de la Iliacla.] 

2. CONSTRUCCION.—Las preposicio-
nes deben preceder siempre á la palabra 
término de la relación que expresan, sin que 
puedan mediar entre ellas y sus términos 
otras palabras que adjetivos (1). Ejemplos. 

Pendían de sus hombros 
Arco y cerrada aljaba; y al moverse, 
En hórrido ruido retemblando; 

(1) E tn re los cuales va el articulo. 
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Sobre la espalda del airado númen 
Resonaban las flechas; pero él iba 
Semejante á la noche . . . . 

[.Ilermosüla, trad. citada.] 

L ? s antecedentes de las preposiciones 
pueden ir antes y después de ellas y sus 
términos, próxima ó separadamente, como 
seobserva en los de los ejemplos preceden-

é. USO DE LAS PREPOSICIONES (1) 
-fc-i antecedente no indica siempre la verda-
dera relación que deseamos expresar con 'la 
preposición, y necesitamos conocer su térmi-

m u p I Z m f n
e m e ^ ° P a r a fi¿ar c , l á l deba ser 

aquella como lo comprueban los ejemplos 
de la tabla siguiente: 1 

* 

(1) F i ja r el uso conveniente y ace r t ado de la nre™ 
,cion es mater ia ha r to espinosa y del icada p í r F o T a l 

S S S K J J d e í X 6 C ° n el 



00 i" ,• >3 o* Co S « o 

•o 8 & o 

¿i i é i f=¡ rt o 35 <í 

5 o> 55 
O 3 

. 
i, 
a o 

¡s o M 
• 

e <3 

í l ci "-O 
s 

rO 
¡3 

^ -so-, 
3 5 : f-S tx • 

'• < | 03 H 

1 « s 53 53 J 
'. >¿ • <5 
. 5 a J 
• a 

Q a 03 < R 

Cw 
H Q fJi 
w a 

S v ? =0 S 
^ g- f S ^ 
."í . o * s ^ 

K Q CQ w o 

«o 

m u * * * 
2? ^ ¡s 

S 

00 

•to 

i i ; i í i d i i 
< o o < § 55 w o < R s 03 

0 
%°.t 

0 
03 ¡> 
>• -

•o - O O G 
0 OS G3 
> 
0 > f>§ 0 5 J>i 

. O 

. *o 

. 3 • cr< . 
o, ~ es a. O 

« 
0 P- s 

o c3 
2-S = 
0 1 I « 0 
c3 (JJ 'r1 

en Si CJ " 

í - 3 S S o „ - a> a tí -»J a 
C r d C3 O 

O C 3 

3 . A • O í 
tC - o 

8 2 P § ^ 
„ « 3 f G 

C> > O Í̂ JU .03 O a 

, tí C! 2 -- t. es o 
O G. CS CU > 
•2 s - i S 2 
<1 

o E o _ 
O h O h l 

^ o T¡ tí ® 5 
s o a 
O .<D O cO „ O 
CO O G. 
§ O r5 > o 
. ''0 

cS 
> ^ O ^ — O t> 03 

GRAMÁTICA. 1 5 1 
5. Las preposiciones a, en, suelen repe-

tirse delante de cada complemento. Ejem-
plos:—1? "Yo voy á Roma y á Milán este 
año.—2? Estuve esta tarde en el retiro y en 
la fuente Castellana." 

G. Todas las demás preposiciones pue-
den también repetirse 110 siendo casi sinóni-
mos los complementos. 

Y tú solo, Señor, fuiste ensalzado 
Sobre la alta cerviz y su dureza, 
Sobre derechos cedros y estendidos, 
Sobre espinados montes y crecidos, 
Sobre torres y muros 

(Herrera.) 

7. Sin embargo, en muchos casos se 0 -
miten las preposiciones sin alterar el senti-
do; v.g.:—1? "Lo haremos tú y yo, esto es, 
entre tú y yo.—2o- Hubiera hablado un si-
glo sobre este asunto, esto es, durante un si-
glo.—3° Le vi vuelta la cara, es decir con 
la cara vuelta." 

8. A.—esta preposición se emplea por 
lo general: 

I o Como relación de un complemento 
personal directo de verbo; v. g.:—"Amo á 
mi patria.'" 

2° Como relación de Jn complemento in-
directo, término de daño ó provecho; v. g : 
—"1? Contesto á Juan.—2o Enviara la pes-
te asoladora á sus enemigos." 

3o Como relación de verbos de movi-
miento y antes de un infinitvo, v. g.:—"Se-
guido habernos de los troyauos á tomar ven-
ganza." 



4o Como relacicn de lugar, de tiempo' 
T. g : - l ? "Y se lleve ¿ C W La heca-
tombe sagrada.—2° Llegarán á la tarde á 
ias diez" 
. 5° Como relación de lugar á lugar, de 

tiempo á tiempo; v. g . : - " l ° De Lisboa á 
Madrid.—2o De año á año. 

G• Como relación de mimero ó cantidad; 
Jo V "Los Sastos sut>en á rail reales.— 

/ra rebano Hegaba á den cabezas." 
T- Como relación de conformidad ó ar 

reg,o; v. g.:—"á fé de caballero." 
8° Como relación de distribución ó de 

cuenta proporcional; v. g . : - " l ? A seis por 
ciento.—2? A real por arroba.—3? Nueve 
á nueve." 

9o Como relación de precio; v. o••—"A 
cien reales la vara." 

10? Como relación de un plazo; v. g.:— 
<51? Desde aquí á San Juan.—2 ? a la co-
secha próxima." 

11- Como relación de situación de paí-
ses, pueblos, edificios y personas; v. g •—»1° 
Al oriente de Francia.—2 ? Al occidente de 
.Barcelona.—3 ? A la derecha de Adela." 

12° De costumbre, uso ó hechura; v. o-• 
—"1.a A la española.—2 ? A la frances'a. 
—3? A lo oriental." 

13° De móvil ó principio y fin; v. g.: 
Al grito de la patria 
Volemos, compañeros. 

[Espronceda.] 

"A ízanos de Héctor homicida caigan 

Hija de Jove! ¿A qué del alto cie/o 
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Bajaste ahora? ¿á presenciar acaso 
Como me insulta y amenaza altivo 
Agamenón de Atreo?. . . . ( I l e r m o s i l l a . ) 

14? De instrumento; v. g . : -«Q„i e n á 
nierro mata, a hierro muere." 

15° De conexion ó inconexión de unas 
cosas con otra?; v. g. :-"Comparable á un 
d i o s . . ; . " 

16° De diferencia de las cosas y accio-
nes entre sí'; v g : - " l ? De malo á bueno. 
2? De.cantar á bailar." 

0. La preposición Á equivale á p o r , ha-
cia, hasta, contra, si, según; v. g\: 

"Vuelva V. d la tarde; esto e?,por la (ar-
UG. 

Pasó el rio con el agua á la cintura? esto 
es, hasta la cintura. 

No le llega el vestido á la rodilla; esto es, 
hasta la rodilla. 

Se volvióá la pared; esto es, hádala, pa-
red ó contra la pared. 

A creer lo que sucede; esto es, si creyera 
lo que sucede. 

Atento á lo que dicen; esto es, según lo 
que dicen." 

JO. Se emplea en la formacion de varias 
frases adverbiales; tales son entre otras:— 
"A sabiendas.—A la verdad.—A hurtadi-
llas.— A tontas y locas.—A roso y belloso. 
—A pesar de.—A mas no poder.— A diestro 
y sientro, etc." 

11.—ANTE—Esta preposición se em-
plea: 

1 ? Como relación que indica la persona 
ó cosa á cuya presencia se hace algo; v. g.: 
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"Y ante la imágen de Jesús postrados. 

Ante sus tiendas lóbregas paramos." 
(.Espronceda.) 

2 ? De prioridad de tiempo como equi-
valente de antes que ó antes de; v. g.:—'"An-
te todas cosas; es decir: antes que todas cosas. 
—Ante todo; esto es: antes de todo." 

12. BAJO.—Se emplea para indicar re -
lación de subordinación, inferioridad ó co-
locacion menos elevadas; v. g.:'—"1 ? Mi-
lita bajo sus banderas.—2 ? Lo cobija bajo 
sus alas.—3? Cae bajo ol hospital." 

13. CON.—Se emplea: 
1 ? Como relación de modo; v. g.: 

Y al sacerdote, 
Con imperiosa voz y adusto ceño, 
Mandó que de las naos se alejase. 

[Ilermosilla.] 

CON tardo paso, CON silencio y calma 
A la luz del relámpago partimos. 

[Espronceda. J 

2 ? Como relación de compañía; v. g.: 
—"Volveré á Tesalia CON mis tropas." 

3 ? De medio; v. g.:—"Con estas y con 
otras leyes y estatutos nos conservamos y 
vivimos alegres." 

4 ? - De instrumento; v. g.: 

"La corva garra en sangre, aleteando 
Ya CON su pico el pecho barrenando." 

[Espronceda.] 
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14. CONTRA.—Se emplea: 
1 p Como relación de oposicion ó con-

trariedad. 

Contra su raza en implacables odios, 
¡Oh mis tirios! arded 

k . . . Armas 
Contra armas, playas contra playas, mares 
Contra mares luchando se embravezcan, 
Que sus últimos nietos acrecienten 
Contra mis nietos últimos su saña 
Y los míos en ellos so ensangrienten. 

[Fr. Sánchez.] 

2 ? Como relación de oposicion para 
contener ó precaver. 

Aquiles 
Que contra los estragos de la guerra 
Es el antemural de los aquivos. 

[Ilermosilla.'] 

3 ? De situación en equivalencia de en-
frente; v. g.:—"Este palacio está contra 0 -
riente; esto es, enfrente de Oriente." 

DE.—Esta preposición se emplea: 
1 ? Como relación de pertenencia. 

Y el áureo cetro en la siniestra mano, 
Y en la derecha la infida DE Apolo. 

[Ilermorsilla.] 

2 ? Como relación del lugar de don-
de son, vienen ó salen las cosas ó personas; 
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v. g.:—"Mármoles de Paros.—Café de Mo-
ca.— El te viene de la China.—Ahora llega 
de paseo." ° 

3 ? _ Como relación do tiempo; v. g . : _ 
"De. dia.—De noche.—De madrugada. " b 

4 ? De tiempo oportuno; v. g.:—"Hora 
de recogerse.—Tiempo de pasear." 

5 ? De abundancia ó escasez; v. o-
"Ano de vientos.—Tiempo de guerra — A -
bundante de maíz.—Escaso de trigo.—A<*e-
ro de cuidados." ° 

6 ? De causa; v. g.:—"No le compré de 
miedo do perderle." 

7 ? De procedencia de las familias- v 
g - : ~ A q u i l e s , de Peleo, canta, diosa." 

8 ? De tránsito de situación; v. o-
"Despierta del sueño." 

9 ? De la materia de que algo está he-
cho; v. g.:—"En medio de la cuál está pues-
ta una artificiosa fuente, DE Naneo y precio-
so marmol fabricada." 

30? De modo; v. g . : - « E s t a b a ' ¿ T g a l l . " 
, TÍ „ ° ° „ m o r e , a c i o n de contenido; v s "Botella de cerveza." & 

32? De edad; v. g . : - " E r a de seis me-
ses. 

13® De empleo ú oficio; v. g.:—"Fué de 
embai'ador á Constantinopla." 

14? De trage; v. g " T i s t e de militar 
de luto." 

15. DE equivale: 
1 ? A para entre adjetivos y verbos en 

la voz radica!; v. g.:—1 p "Bueno de co-
mer, esto es, para comer.—2? Fácil de 
digerir, esto es,para digerir." 
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2 . A por; v. g . : _ 1 ? uDe m ¡ d 

to es por miedo.—2 o Ve lástima, esto es 
! ^ J a s t i m a . - 3 o gozo, e s t o ' e f / ¿ 

v i ' 1 - A p u r e n ,fcl r é g ¡ m e " indirecto de la 
voz pasiva llamado persona agente, y por 
Z t T V e T e 8 d e m u c h ^ adjetivos pasivos Ejemplos.—1 ? -El rey e veia 
e s t r a t s J perseguido c?, b s estranos - 2 ? Acompañado de su esposa." 

d i«v'<1 p í °0n; V ' gy~Be i n t c n t ^ ^ estu-
bíazo " a 7 d 6 m a l a ^ 3a-

5 ? A entre: v. o- • i o «77. *«- A . , ; 
Zaragoza.—2 ? j f f b a s t i l l a 4 f ¿ ^ d n d á 

10. feuele usarse la preposición de entre 
dos sustantivos, para dar cierta gracia á a 

^ t i m a ó q u e j a ; 

17. DESDE.—Se emplea como relación 

c.on del i n u n d o . - ^ / , M é x i c o á Oajaca." 
j o emplea esta preposición: 
1 . Como relación de tiempo y hu'ar-

l i d » M e e n f e r m ó m M a y°>- ¿ S 5 -
2 ° Como relación de modo; v. g — 

"Inflamado en ira." 
F J A De estado; v. g.:—"Vive en p a z . -
H-sta en agonía." v 
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19. E N T R E . — E s t a preposición se em-

plea como relación de situación en medio 
de seres ó acciones; v, g.:—"Vive entre in-
fieles.—Distribuyes tu tiempo entre el es-
tudio y lajoracion." 

20. HACIA,—Se emplea como relación 
del lugar donde está ó sucede algo, o á 
donde se dirije alguien; v. £.:—1 ? "Hácia 
allí está Murcia.—2 ? Hácia Lisboa se en-
negreció el cielo,—3 ? Yoy hácia Paris." 

21. HASTA.—Se emplea como relación 
del termino del lugar, acción, numero ó 
tiempo', v. g.:—"Yoy hasta Benavente.— 
Comió hasta reventar.—Ganó hasta mil y 
quinientas onzas.—Nos dejó hasta la tarde." 

22.—PARA,—Se emplea esta preposi-
ción: 

1 ? Como relación de una persona ó co-
sa á quien se dirije una acción en su daño 
ó provecho; v. g.: "El ocio es para los 
imbéciles, la ocupacion^am la felicidad." 

2 ? Del fin de las acciones y uso de las 
cosas; v. g,:—1? "Dejaba ya para tomar 
venganza.—2? Ved'.os huir para escon-
der su oro.—3? Dame la pluma para es-
cribir." 

3 ? Como relación de movimiento y en 
equivalencia de á ó hácia; v. g.:—"Salgo 
para Venezuela." 

4 ? Como relación de tiempo ó plazo 
determinado; v. g.:—"Pagaré para Octubre. 
—Lo dejaremos para la tarde." 

5 C o m o relación de proporcion; v. 
g.:—"No sabe poco para su edad." 

G? Como relación de proximidad; v. 
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g.:—"Estoy para partir.—Estuve para rom-
per la cabeza." 

7 P Usase varias veces delante de otras 
preposiciones y adverbios; v. g.:—"Huma-
no para con sus criados.—Cariñosa con 
todos.—Para cuando llegue mi primo.— 
Para entonces te lo diré." 

23. POR—Se emplea esta preposición: 
1 ? Como relación del que ejecuta una 

acción; v. g,:—1"Cuandopor el ejército es to-
mada la ciudad." 

2 P Del fin porque algo se hace; v. g.: 
—QWQpor vengar mi ofensa." 

3 P DE LUGAR; v, g ¡ -Cor r ió por el 
atrio." 

4 ? De tiempo; v. g :—"La v i ó ^ w úl-
tima vez" 

5 ? De medio; v. g:—"Fué graduado 
por suficiencia." 

6 ? De modo; v. g.:—"Se lo concedo 
por amor de Dios." 

7 o De causa; v. g.:—"Por mi desgra-
cia salí." 

8 ? De término de afirmación, a n e n a -
za ó súplica; v. g :—1 ? "Lo juró^w Dios, 
por su espada, etc.—2 P Por la Virgen 
Santísima, no me deje V. sola" 

9 p De precio; v. g.:—"Por mil pesos." 
10?̂  De equivalencia; v. g.:—"Valepor 

un ejército .entero." 
11? Co mo relación de equivalencia de 

en favor de, en lugar de, en cambio ó true-
que de, en concepto ú opinion de, sin; v. g.: 
—1 ? "Hablópor él, esto es, en su favor. 
—2p Hace centinela por su compañero, 
esto es, en lugar de su compañero.—3 ® 
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Cuéntase de no sé que animal que dió los 
ojos por la cola, esto es, en trueque de la co-
la.—1. Esta tenido por buen músico, es-
to es, en concepto ú opinion de buen mú-
sico. - o . La cama está por hacer, esto e« 
sin hacer." ' 

12? Como relación del término donde u-
no se coge; v. g. :-«Aeió!epor los cabellos." 

Suele precederá la preposición en-

< o / " l ^ ' r r x f m ¿ r e r o c a s s e despeñó." 
.24. SEGUN.—Se emplea esta preposi-

ción corno termino de conformidad ó arre-
glo de una cosa o acción con otra: v. c 
g í l l o T m C c o n t a r o n - — S e g ú n el Evan-

n Ü S e e ™ P l e a como relación de 
Privación; y. g , «ge volvió replicarle." 

-b- bU. omonimo de bajo: preposición 
que solo se usa en verso ó con las voces ca-
pa, color, pena, pretexto; v. g.: 

So la rabia cayó la virgen pura 
•Jel despota sombrío.-(Espronceda) 

27 SOBRE. Se emplea: 
1 . Como relación de peso; v. £*.: -"Sobre 

la espalda desairado numen " 
2 ? De superioridad moral ó social; v. - : 

-T La caridad es sobre todas las virtudes -
Quiso estar sobre todos." 

3 ? Como relación del asunfn 
• trata; 
ta sobre la historia " l i a -

el ^ f e t í » 8 d ? r e " d a « 
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5 ? De tiempo; v. g.:—"Hablar sobre 

mesa." 
6 ? De fianza; v. g.:—"Pidió mil pesos 

sobre sus haciendas." 
28. TRAS. Se emplea esta preposición co-

mo relación del orden en que se siguen u-
nas co£as á otras; v. g.j—"Tras la fortuna 
viene la adversidad.—Tras el desorden el 
orden." 

20. OBSERVACIONES.—Hemos dicho 
[pág. 42j las palabras que conceptuaba la 
Academia como propias y verdaderas pre-
posiciones: acabamos de añadir, al tratar de 
su uso bajo y so. 

Ahora observaremos que dichas preposi-
ciones se unen, ya entre sí, ya con otras pa-
labras, y forman: 

1 ? Frases adverbiales, como á sabiendas 
a hurtadillas. 

2? Frases prepositivas ó preposiciones 
compuestas; v. g.: 

En canuto á 
Tocante á 
Mediante d 
Freu te d 
Ka consideración d 
fc'u atención á 
Cerca de 
Al lado de 

A causa de 
A nivel de 
Delante de 
Al a b r i g o de 
En medio de 
Encima de 
Debajo de 

Antes de 
Con respecto <í 
T r a s de 
Fuera dt 
En contra 
Tocante i 
Acerca de 

3 Nombres y verbos cuya"significación 
alteran añadiéndoles el de la relación que 
las preposiciones expresan; v. g . : — " A n f y -
pagar equivale á pagar antes ái tiempo— 
( £>nírtfdccir, á decir contra, etc." 

NOTA. D e b e m o s a d v e r t i r en esta p a r t e 

11 
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que hay palabras verdaderas preposiciones, 
que solo tienen valor en union con otra?; ta-
les son: infra, sub, extra,pos, co, in, des, élis; 
y- gr.—"Infrascrito;- siíbsccuentc;-extrale-
gai ¡-posponer." 
_ 4 ? Nombres y verbos compuestos cuya 

significación es diametralmente opuesta á 
la que tenían como simples, siendo las pre-
posiciones in, dis, des y ex, v. g.: 

Infiel. 
Desfavor. 
Inmérito. 
.Desvergüenza: 
-fías-fiscal. 
/»habilitar. 
Desconvenir. 
Desabotonar. 

> contrario de... 

f Fiel. 
Favor. 
Mérito. 

, Vergüenza. 
^ Fiscal. 

Habilitar. 
Convenir. 
Abotonar 

30. A. Observaremos sobre esta preposi-
ción: 

1 ? Que debe cuidarse mucho no usarla 
entre voces que empiecen y concluyan por 
la letra á ; porque ademas de hacer dura la 
frase, hace dudoso el sentido. Ño se dirá, 
pues:—"Tardar á llegar, sino tardar en lle-
gar." 

2 ? Que repetida entre dos nombres, sue-
le significar movimiento pasado y continuo, 
extraordinaria proximidad ó familiaridad; 
v. g.:—"Llorar hilo á hilo.—Le hablaré ca-
ra á cara.—Estaba mano á mano con Tere-
sa." 

31. —CON. Unicamente observaremos 
sobre esta preposición, que entra en la for-
j a c i ó n d£ varias conjunciones condiciona-
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les, y que en composicion significa compa-
ñía ó unión de cosas ó personas y muche-
dumbre_ de ellas; v. g.:—"Con tal que lle-
gue manana, viene á tiempo.— Contraer es 
juntar varias cosas.— Comprobar es probar 
con varias razones.—CWpuesto es de va-
rias partes." 

32. —DESDE. Debe observarse que es-
ta preposición se uno á los adverbios do 
tiempo y lugar, y forma frases adverbiales-
v. g.-.—"Desde zhora;-desde mañana -.-desde 
aquí;-desde allí." 
. 33.—ENTRE. Acerca de esta preposi-

ción observaremos que frecuentemente e -
(juivale á en, y también en el país de, y que 
a veces significa el estado de dos cosas ó ac-
ciones, siendo entonces enteramente nula 
por lo cual conviene suprimirla: usada así' 
tiene la singularidad de que su régimen ó 
termino hace de sujeto del verbo; v. g . : _ 
"Entre las naciones antiguas, esto es, 'en 
Jas naciones.—Entre los turcos, esto es: en 
el país de los turcos.—Entre tío y yo Jo ha-
remos; mejor se diría: tú y yo lo haremos." 

34.—IIASTA. A veces equivale á tam-
bién en sentido de exageración; y Ja frase 
adverbial hasta no mas, expresa el mayor 
puuto a que puede exagerarse algo —''Se 
burla de todcs y hasta d j tí:mismo, esto es-
y también de sí mismo." 
, 3 5 . P A R A Y POR. Suelen emplearse 
a veces en un mismo sentido ó como sinó-
nimos; pero la preposición para explica 
mas directamente la influencia de la acción 
en el efecto, y la preposición por explica 
mas directamente la intención con que se e-
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jecuta la acción; v. g.:—"Salgo para ó por 
"ir al canal.—Me paseó por ó para distraer-
me." 

Sin embargo, mejor estaria':—"Salgo pa-
ra ir al canal.—Me p a s e é d i s t r a e r m e . " 

36. SIN.—Se emplea también en senti-
do de ademas de, fuera de y antes de. 

1 ? La implacable muerte 
Abrid sin (1) tiempo su sepulcro odioso. 
Y derribóle en él .—(Cienfuegos.) 

2 ? "Parece viejo sin serlo.—3 ? Lleva 
joyas de diamante sin otras alhajas de oro 
y plata." 

(La Academia) 
37. SOBRE Y TRAS. Observaremos 

acerca de estas preposiciones: 
1 ? Que conviene distinguir la preposi-

ción simple sobre, y la compuesta encima 
de: sobre expresa la relación de que un 
cuerpo gravita sobre otro; encima de, su co-
locacion mas elevada. Así diremos:—"El 
reloj está sobre la mesa, si se quiere decir 
que gravita cu ella.—El reloj está encima 
de la mesa, si queremos dar á entender que 
está mas elevado que ella." 

2 ? Que cuando la preposición simple so-
bre, expresa la relación del asunto que cita-
mos' puede suplirse por la compuesta acer-
ca de; v. g.:—"Tratado sobre los gusanos de 
seda, ó acerca de los gusanos de seda." 

(1) Antes de ser t iempo, fuera de tiempo. Salva cita 
este ejemplo para criticarle; uu lleva razón, a tend iendo 
á lo que dice la Academia y al Diccionario de la lengua ; 
como lo p rueba perfectamente i l a r l i n t z . 
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3 ? Que tras si despue3 del verbo cerrar, 
equivale á despuesde haber entrado; v. g.: 
—"Cerró tras sí la puerta, esto es: despues 
de haber entrado cerró la puerta." 

38. Hay varias locuciones psepositivas 
viciosas que deben evitarse cuidadosamen-
te; tales son entro otras las siguientes: 

Suele decirse. 
Vive con su trabajo. 
Decídete por ó con-
tra él. 
Voy á por agua, á 
por pan (1). 
Para por la noche. 
Según sobre lo que 
sea. 
Hasta por la mañana 
La duquesa es muy 
humana con sus cria-
dos. 

Desde por la tarde. 
Co7i efecto. 

Debe decirse. 
Vive de su trabajo. 
Decídete por él ó con• 
ira él. 
Voy por agu3, por 
pan. 
Para la noche. 
Según lo que sea. 

Hasta la mañana. 
La duquesa es muy 
humana para sus 
criados, ó para con 
sus criados. 
Desde la 'arde. 
En efecto. 

VIII. Sintaxis del adverbio. 

1. F U N C I O N E S D E L ADVERBIO.—¿Cuál es la f u n -
ción del adverbio?—2. ¿Cuáles son las principales cir-
cunstancias que expresan I03 adverbios?—3. ¿Qué 
funciones representan los adverb ios cuando hacen 
de adjet ivos y sustantivos?—I, CONSTRUCCION.— 
¿Q ¿ regla* pneden tenerse presentes para la coloca-
cion del a d r e r ! io?—5. Uso del adverbio.—¿A cuán -
tos verbos puede modificar un solo adverbio?—6. ¿Por 
cuánto? adverbios puede ser modificado un solo verbo? 
—7. ¿Cómo deben emplearse los adverbios aeá y allá, 

(1) Es 'e defecto es muy común en Madrid, 
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aqni y allí?—8. ¿Cómo deben emplearse jamas y nun-
ca?—¿Cómo se usa de «o?—10. O B S E R V A C I O -
NES.—¿Cuándo afirma el adverb io nol—11. ¿A qué 
equivale muy, acompañado de negación?—12. ¿Qué 
adverb ios l levan mas f recuentemente I03 verbos al 
sentido metafórico?—13. ¿A qué equiva le mas y me-
nos cuando preceden ¿i ad je t ivos determinat ivos?—14. 
¿En qué número debe estar el complemento de un s u -
per la t ivo relat ivo no sieudo nombre colectivo?—15. 
¿Qué locuciones adverbiales deben evitarse? 

1. FUNCIONES DEL ADVERBIO. La 
función del advirtió es modificar los verbos, 
adjetivos y aun adverbios á quienes se une. 

2. Las principales circunstancias que es-
presan los adverbios, son: el lugar, el tiem-
po, el modo la cantidad, la comparación, el 
orden, la formación, la negación, la duda, 
circunstancias de que nos hemos valido pa-
ra clasificarlos, según se ve [pág. 43). 
, 3. Cuando los adverbios hacen de adje-

tivos, representan sus mismas funciones. 
Cuando hacen de sustantivos, representan 
las de éstos, siendo ya sujetos, ya comple-
mentos. Ejemplos:—1? "Tiene poca razón, 
pero muebo dinero.-2 o La mañana estu-
vo deliciosa; la tarde templada.—3o En es-
to se aproximaba la apetecida mañana que 
debia colmarme de felicidad.—4o Del sí al 
no, no haoemos difereucia cuando nos con-
viene"— (Cervantes.) 

. 4—CONSTRUCCION—Para la coloca 
cion del adverbio deben tenerse presentes 
las reglas siguientes:: 

R E G L A I A Cuando el adverbio es com-
plemento de un verbo, debe colocarse inme-
diatamente despues de éste; v. g:—"Calla-
ré hasta despues de los dias de vuestra mer-
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eed, y plegué á Dios que lo pueda descubrir 
mañanad—(Cervantes) 

EXCEPCIONES. 31 El adverbio no precede 
inmediatamente al verbo que modifica; v. g.: 
—"No hay águila ni ninguna otra ave de 
rapiña, etc."—(Cervantes.) 

Sin embargo, los pronombres, haciendo 
funciones de complementos deben colocarse 
en medio, esto es, entre el no y el verbo; v. 
g.:—"A nuestra ligereza no LA impiden gri-
llos." —[ Cervantes. 

2a Las palabras cómo, cuándo dónde, u-
sados como adverbios, preceden al verbo, y 
comienzan la frase siendo interrogativa; y. 
g.:—"¿Cuándo suele cobrarse el bien perdi-
do?—¿Cómo, Jerusalén, yace3 desierta?— 
¿Dónde marchas, Oscar, sobre las rocas?" 

[Esproncedda.] 
N O T A . Hay casos en que la inversión es 

permitida, principalmente en poesía; pero 
debe tenerse presente que el adverbio es el 
que mas la repugna de todas las partes del 
discurso. 

R E G L A 2a Los adverbios deben preceder 
inmediatamente á los adjetivos cuando mo-
difican á estos; v. g.:—"Es hombre bastante 
rico." 

R E G L A 3 A Cuando concurren dos verbos 
que tienen entre sí mutua dependencia, hay 
que cuidar en colocar el adverbio no antes 
del verbo que les corresponda para evitar 
equívocos; v. g.:—1? "La herida no puede 
ser mortal; esto es: no puede morir de la he-
rida, por ser leve.—2o La herida puede no 
ser mortal; esto es: hay duda, porque es pe-
}igrosa.' '—[Ejemp. de Salvá.] 
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5. USO DEL ADVERBIO. - Un solo 

adverbio puede modificar tres, cuatro y mas 
verbos que entren en la preposición; v. g.— 
"Canta, baila, pasea, juega y se divierte dia-
riamente." 

6. Un solo verbo puede ser también mo-
dificado por dos ó mas adverbios en mente, 
reservando esta terminación para el último; 
v. g:—"Escribe propia, elocuente y feliz-
mente" 

7 . A C Á y A L L Á ; A Q U Í y A L L í . — A c á y 
aguí indican un lugar próximo al que habla; 
allá y allí un lugar apartado de él. Pero 
acá y allá abrazan mayor extensión que a-
quí y allí. Se emplean, pues, no solo con 
esta distinción, sino que acá y allá se usan 
con mas frecuencia en frases que llevan idea 
de movimiento. Ejemplos: 

Allí piden la paz; allá bramando, 
Guerra, guerra, apellidan furibundos. 

' Y allá reposa ageno de sus males. 

Vámonos de aquí de prisa. 

No venga acá con frecuencia. 
. Que primero 
Va j an casa de mis primas, 
Y si no estuviere allí. 

[Martínez déla Rosa.] 

Sin embargo, á veces se emplean alterna-
tivamente estos adverbios para hacer mas 
variadas las descripciones y evitar su repe-
tición:—AZ/í le parece que el cielo es injjs 
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trasparente y que el sol luco con claridad 
mas nueva 

Aquí descubre un arroyuelo, 
cuya3 frescas ascuas, que líquidos cristales 
parecen, corren sobre menudas arenas y 
blancas pedrezuelas, que oro cernido y pu-
ras perlas semejan. Acullá [1] ve una ar-
tificiosa fuente de jaspe variado y de lito 
mármol compuesta. Acá ve otra á lo gro-
tesco ordenada, á donde las menudas con-
chas de las almejas, con las torcidas casas 
blancas y amarillas del caracol, puestas con 
orden desordenado, mezclados entre ellas 
pedazos de cr itíal luciente y de contrahe-
chas esmeraldas, hacen una variada labor; 
de manei a que el arte, imitando á la natura-
leza, parece que allí la vence. Acullá de 
improviso se descubre un fuerte castillo ó 
vistoso alcázar, cuyas murallas son de ma-
cizo oro, las almenas de diamantes, las puer-
tas de jacintos 

(Cervantes.) 
8 . J A M A S , N U N C A , S I F A Í P R U . — T T a i n a s y 

nunca equivale á en ningún tienpo, y pue-
den usarse indibíamante, aunque jamas es 
mas enérgico; v. g.: 

Que jamas ni per acaso 
Ni de mí, ni de mi nombre, 
Volváis siquiera á acordarop. 

Y o t a m p o c o 
Pude minea imiginarlo. 

(Martínez de la, Rosa.) 

Jamas se uno con nunca y con siempre; 
0 ) Por allá 
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pero en este caso no es indiferente su uso: 
siempre jumas, significa perpetuamente, en 
todo tiempo; nunca jirnos, lo contrario; esto 
os: en ningun tiempo. Ejemplos.—"Nunca 
jamas volveré; esto es: en ningún tiempo.— 
Por siempre jamas me acordaré; esto es: en 
todo tiempo, perpetuamente." 

9. No. Cuando este adverbio precede 
al verbo, permite usar otras palabras nega-
tivas despues del verbo; v. g.:—"Digo que 
no oigo nada.—No creyera verme nunca en 
este aprieto.—No creyera, caballero, hallar-
me nunca en el caso 

[ 'Martínez de la liosa.] 
Sin embargo, cuando empleamos antes del 

verbo palabras que envuelvan idea negati-
va, como tampoco, nunca, jamas, nada, na-
die,, ninguno, siguiera en su vida, etc., su-
primiremos siempre el adverbio no; v. g.: 

¡Y qué, Edipo, siguiera te merezco 
Una voz de consuelo, una palabra! 

[Martínez de la liosa,'] 

El no puede repetirse con elegancia antes 
y despues del verbo; v. g.: —"No mas, no 
mas callar." 

10. OBSERVACIONES. El adverbio no 
afirma, siempre que entren en la frase sin, 
sino, el si condicional ó el adjetivo activo: 
v. g.:—"No sin miedo cruzó por entre las 
negras sombras que le rodeaban, esto es, 
con miedo, etc.—No deseo sino vengarme, 
esto es, solo deseo vengarme.—¡Qué no 
hablarían si tal hicieran! esto es, que ha-
blarían, etc.—¡Qué no juzgaría su padre 
leyendo la carta! esto es, qué juzgaría." 
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11. Muy, acompañado de negación, e-

quivale apoco; v. g.:—"No es Nemesio 
muy charlatan que digamos." 

12. Mas, manos, muy, mucho, poco y al-
gunos otros, llevan con mucha frecuencia 
ios verbos al sentido metafórico; v. g.:— 
"Napoleon fué mas hombre que Alejan-
dro."—No debe entenderse que fué mas 
hombre físicamente, sino que tuvo calida-
des superiores. 

13. Cuando mas y menos preceden á ad-
jetivos determinados, equivalen á excepto, 
fuera de, sino, y dejan de ser adverbios; 
v. g.:—"Entran todos menos ESTE, esto es, 
excepto este." 

14. El complemento de un superlativo 
relativo debe estar siempre en plural, á no 
ser que sea un nombre colectivo ó que en-
vuelva pluralidad; v-. g.:—1 ° El mas soez 
de los mortajas—2.° El mas sabio del 
mundo—3. ° El menos tonto del pueblo." 

15-. Hay algunas frases ó locuciones ad-
verbiales viciosas que deben evitarse con 
cuidado; tales por ejemplo: 

Se dice. Debe decirse. 

Volveré despues Volveré. 
Allí es donde mataron á Juan. Allí mataron á Juan. 
Vuélvete atras Vuélvete. 
Sube arriba Sube 
Baja abajo Baja. 
Sal afuera Sal 



..§. IX. Sintaxis de la conjunción. 

1. P U N C I O N E S D E LA CONJUNCION.? Cuáles sen 
la* funciones de la conjugación?—2. C O N S T R U C -
CION. ¿Como deben colocarse las conjunciones?—3. 
Qfaé ex cepción tiene esta regla?—4. USO D E LAS 
CONJUNCIONES. ¿Qué conjunción do.be emplearse 
pntes de las silaba* i, /«? ¿Y antes de yo, ye, hie?—5 
¿Y an tes de la o, lio?—G. ¿Deben omitirse la y la o 
cuando en la frase hay dos complementos indirectos? 
—7. Cuando y enlaza varios miembros, ¿ le ían te cuál 
de e'los debe pone r s f / ¿No .hay (X'-epciones/ ¿Puede 
suprimirse en todos?—8. ¿Y las demás conjunciones 
pueden repetirse?—9. ¿Cuándo se emplea la conjunción 
que?—10. / P u e d e repet i rse añ qve en el segundo 
miembro de la frase? OBSERVACIONES.—11. ¿K 

3né equiva le que?—12. ¿Yqrue di?—13. ¿A qvwén p u e -
e suplir nil 

1. FUNCIONES DE LA CONJUN-
CION. Enlazar entre sí dos miembros do 
una frase es la función única de la conjun-
ción en el discurso, según hemos indicado 
(pág.Li) 
_ 2. CONSTRUCCION. Las conjnncio-

ciones deben colocarse siempre á la cabeza 
del miembro de la frase que unen, sin que 
sea permitida la inversión. Ejemplos: 

La luna en el mar riela, 
En la lona gime el viento, 
I 'a lza en blando movimiento 
Olas de planta y azul; 
Y ve el capifan pirata, 
Cantando alegre en la popa, • 
Asia á un lado, al otro Europa, 
i ' a l l á á su frente Stambul. 

(Espronceda) 
3. Excepción de esfa regia es la conjun-
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cion pues, que va generalmente invertida; y 
también se hallan en este caso,_ aunque no 
con tanta propiedad, empero, sin embargo, 
no obstante y alguna otra; v. g.:—'"Convie-
ne, pues, estudiar Si, empero, tanto hor-
ror, si tantas muertes no os bastan, prose-
guid —(Martínez de la Rosa.)" 

4. USO DE LAS CONJUNCIONES.— 
Antes de las sílabas i, hi, se usará la con-
junción é y no y; v. g.:—"Madre E l i j a -
Candor E inocencia." 

Pero antes de yo, ye, hie, conservaremos 
la y; v. g:—"Tu Y yo.—Caballo Y yegua.— 
Liega Y hiere." 

5. Antes de las sílabas ó, ho, se em-
pleará la conjunción ú y"no la ó; v. g:— 
"Uno ú otro.—Respeto ú honor.: 

C. Ni la y ni la ó deben omitirse mien-
tras haya en la frase dos complementos in-
directos; v. g.:—"Que las contribuciones se 
diesen por encabezamiento, y no por fijas. 
—Defendían la villa en custodia de la reina 
y de la junta algunos caballeros con gente 
de á pié y d3 acaballo."—[Martínez de la 
Rosa.] 

Sin embargo, entrambas conjunciones de-
ben omitirse cuando no hay un precedente 
que de rigor las pida. 

7. La conjunción y se pone después del 
último miembro de la frase que enlaza, y 
puede suprimirse en los demás; v. g.:— 
"La lengua castellana por su elegancia., cla-
ridad, pureza, flexibilidad y abundancia, 
puede expresar con justa equivalencia cuan-
to hay de bueno y bello en los grandes 
maestros de la antigüedad."—[Paganini.] 
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Siu embargo, se espresa la conjunción y 

delante decada miembro cuando quiere 
comunicarse mas fuerza y energía al dis-
curso, como en este paeage de Jovellanos 
citado por Salva;—'"Y no temo añadir que 
si toda la Junta sevillana y los mismos 
que la movieron á insurrección, y sus saté-
lites, y sus emisarios,?/ sus diaristas, y sus 
trompeteros y factores pudieran ser sin-
ceros etc." 

También df ja de ser común verla supri-
mida enteramente para comunicar movi-
miento y rapidez de la fiase, como la pre-
sentan muy buenos ejemplos de nuestros 
clásicos, y entre ellos los siguientes de 
nuestro citado autor:—"Pero la menor edad 
de Cárlos I I fué demasiado agitada, triste, 
supersticiosa etc." 

8. No solo la conjunción y, sino todas 
las demás pueden repetirse sin faltar á la 
propiedad del lenguaje; v. g.: 

N¿ mas pronto entre liumo, y fuego,y trueno 
Rayo veloz del cielo se desata; 
Ni así fiero en la mar de su hondo seno, 
Las turbias olas bóreas arrebata; 
Ni montaraz torrente al vaile ameno, 
Ni súbito huracán, ni catarata 
De hondisonante rio, ni lava ardiente 
Su arranque asemejaron impaciente. 

[Espronceda.] 

9. Que se emplea frecuentemente para 
llevar los veibos á indicativo y subjuntivo; 
v.g.:—"Yo conozco que estudias.—Yo deseo 
que estudies." 
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10. Asi que no debe repetirse en el so-

segundo miembro de la frase, v. g.:—"Así 
que oyó el estruendo del cañón y los gemi-
dos de los moribundos." 

11. OBSERVACIONES. Que equiva-
le muchas veces: 

1. ° A y, muy ó á y mas; v. g.:—"Sos-
túvose Arminda tiesa que tiesa, esto es, 
tiesa y muy tiesa ó tiesa y mas tiesa." 

2. ° A y mas y pero; v. g.:—"Contigo se 
las habrá el hombre ese, que no conmigo; 
esto es, y no conmigo; mas no conmigo; 
pero no conmigo." 

12. Que de equivale d cuanto, cuanta, 
cuantos, cuantas, como ya dijiinos[pág. 000J 
al tratar del adjetivo, á cuya clase pertene-
cen estos equivalentes; v. g.:—"¡Qué de 
máquinas que rompe!—¡Qué de designes 
que corta! etc." 

13. Ni puede emplearse en lugar de sin;, 
v. g.:—"Es hombre sin reputación ni vir-
tudes." 

§. X. Sintaxis de la interjección. 

1. F U N C I O N E í D E LA INTERJECCION. ¿Cuáles son 
las funciones de la interjección?—2. CONSTRUCCION. 
¿Dónde deben colocarse las interjecciones?—3. USO 
D E LA I N T E R J E C C I O N . ¿Cuáudo emplearemos la 
interjección? 

1. FUNCIONES DE LA INTERJEC-
CION. La úuica función de la interjec-
ción es expresar los movimientos ó afectos 
del ánimo. Ejemplo.—"¡Ay, Oscar pere-
ció!" gemirá el viento "—[Espronceda.] 

2. CONSTRUCCION. La interjección 
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110 tiene lugar fijo en la -proposicion: allí 
donde el ánimo agitado prorrumpe en un 
grito enérgico, allí irá la interjección, sea al 
principio, al medio, ó al fin d é l a frase. 
Ejemplos: 

. jAy del pueblo del templo, del muro, 
' ¡Ay de tí, desdichada Salón."—|7Jm<Zo.] 
3. 'USO DE LA INTER J EN CCION. 

La interjección no debe usarse indistinta-
mente y al acaso: una interjección cuando 
el ánimo está en calma, deja de ser inter-
jección, y no es mas que un sonido vano, 
véase como aun en una narración caben 
las interjecciones, y pueden emplearse con 
propiedad. 

Sábito rumor de espadas 
Cruge, y un "¡ay!" se escuchó 
Un "¡ay!" moribundo un "¡ay!" 
Que penetra el corazon: 
Que hasta los tuétanos hiela 
Y da al que lo oyó temblor; 
Un "¡ay!" de alguno que al mundo 
Pronuncia el último á Dios 

[ Btspronceda.j 

•-fcRAMÁTrcA. 

GRAMÁTICA 

D E LA L E N G U A C A S T E L L A N A . 
S E C C I O N T E R C E R A . 

P R O S O D I A . 

A R T Í C U L O P R I M E R O . 

CANTIDAD DE LAS SÍLABAS 

§ I. ideas generales. 

^ J ^ t T P r , 0 S 0 < 3 . Í a ; -2- ¿Qué es cant idad?—3 í C A m o 
P° r8U Sílaba bre-

1- La prosodia es aquella parte de h 
gramatica que determina de una manem 
fija el valor vocal de las sílabas, es decir*™ 

dlZVZ GS P r e C Í S ° d a r I e s 7 l a s inflexione 
de la voz para pronunciarlas. 

liste tono y estas inflexiones dependen de 
la cantidad y del acento prosódico, q u e s í piedad " ^ n múc2a pro-

-2. La cantidad es 1.a medida del tiempo 
ia 
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no tiene lugar fijo en la -proposicion: allí 
donde el ánimo agitado prorrumpe en un 
grito enérgico, allí irá la interjección, sea al 
principio, al medio, ó al fin d é l a frase. 
Ejemplos: 

. jAy del pueblo del templo, del muro, 
' ¡Ay de tí, desdichada Salón."—|7Jm<Zo.] 
3. 'USO DE LA I N T E R J E C C I O N . 

La interjección no debe usarse indistinta-
mente y al acaso: una interjección cuando 
el ánimo está en calma, deja de ser inter-
jección, y no es mas que un sonido vano, 
véase como aun en una narración caben 
las interjecciones, y pueden emplearse con 
propiedad. 

Sábito rumor de espadas 
Oruge, y un "¡ay!" se escuchó 
Un "¡ay!" moribundo un "¡ay!" 
Que penetra el corazon: 
Que hasta los tuétanos hiela 
Y da al que lo oyó temblor; 
Un "¡ay!" de alguno que al mundo 
Pronuncia el último á Dios 

[ Btspronceda.] 

-DRAMÁTICA. 

GRAMÁTICA 

D E LA L E N G U A C A S T E L L A N A . 
SECCION TERCERA. 

P R O S O D I A . 

ARTÍCULO PRIMERO. 

CANTIDAD DE LAS SÍLABAS 

§ I. ideas generales. 

^ J ^ t T P r , 0 S 0 < 3 . Í a ; -2- ¿Qué es cant idad?—3 í C A m o 

v i t í r y ' r u d ó ' s t 9 p o r s u 

L La prosodia es aquella parte de ¡a 
gramática q n e determina de una manem 
fija el valor vocal de las sílabas, es decir*™ 

dlZVZ G S P r e C Í S ° d a r I e s 7 l a s i n f l e x i o n e de la voz para pronunciarlas. 
Este tono y estas inflexiones dependen de 

la cantidad y del acento prosódico, que Si-
piedad " ^ n míichTpro-

-2. La cantidad es 1.a medida del tiempo 
ia 
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que respectivamente (1) se emplea en pro-
nunciar una sílaba. 

3. Respecto á la cantidad, las sílabas son 
breves, largas ó dudosas. 

Sílaba breve es la que se pronuncia mas 
ó menos rápidamente con relación á las de-
mas de la palabra. 

Sílaba larga es la que se pronuncia mas 
ó menos lentamente con relación á las do-
mas de la palabra. 

Y sílaba dudosa ea aquella cuya cantidad 
no se ha figado aún. 

N O T A . En realidad no existen silabas 
dudosas según las reglas que daremos de la 
cantidad, que es dudosa únicamente en al-
gunas por no estar determinado en muchas 
palabras el lugar del acento predominante. 

§. II. Reglas de la cantidad. 

1. ¿De qué proviene la cant idad de las s í labas en la 
lengua castellana?—2. Reglas de can t idad según el 
número de sus elementos.—3. Reglas de l a c a n u c a a 
según el acento p r e d o m i n a n t e . 

1. Aunque el idioma castellano es sin 
disputa el mas prosódico de los modernos, 
no iguala empero al latino, y mucho menos 
al griego. Conviene no obstante fijar en lo 
posible° nuestra prosodia castellana, por lo 
cual expondremos aquí ^gunas reglas. 

La cantidad proviene en la ¡engna caste-
llana de dos solas causas, á saber: 1. l>eL 
número délos elementos de cada silaoa. 

(1) Dícese respectivamente, p o r q u e el t iempo prosó-
dico no está sujeto á las leyes del t iempo na tu ra ! o aD-
Boluto. 
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2. ° Del acento prosódico ó predominante 
de la dictron. 

2. Según el número do elementos, son 
breves las sílabas: 

1. ° Formadas por un solo sonido vocal 
2. 5 Las formadas por una articulación di-

recta simple, cómo ca. [Véase la nota 1.05 

al fin]. 
Por el mismo concepto son largas: 
1. ° Las compuestas por un diptongo ó 

triptongo, como^?ó¿-nado, buey. 
2. ° Las formadas por una articulación di-

recta compuesta, como bra-zo. 
3. ° Las de articulación inversa simple y 

compuesta, como «¿-signe. 
3. Según el acento prosódico ó predomi • 

nante de la dicción, son largas las sílabas: 
1. ° En que se apoya dicho acento, aun 

cuando fueren breves por la regla de sus 
elementos; v. g :c í - tara . 

2 . ° La primera sílaba do las palabras 
bisílabas cuya última lleve el acento predo-
minante. aunque fuere breve por el número 
de su£j elementos, como ó-ir, cú-r&r. 

Por igual concepto son breves: 
Todas las sílabas que siguen á la que lle-

va el acento predominante, aunque fueren 
largas por sus elementos componentes, como 
•b ó,-ra-tro. 
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A R T Í C U L O S E G U N D O . 
DEL ACENTO PROSODICO. 

§• L Definición del acento prosódico y cla-
sificación que se hace en este concepto de 

las palabras. 

1. ¿Qué es acento prosódico ó p redominan te de la d i c -
ción?.—2 ¿Qué clasificación se hace en este concepto 
de las palabras? 
1. En todas las palabras castellanas se e -

leva el tono de la voz en una de sus sílabas 
mas que en todas las otras de que consta; y 
be aquí álo que_ llamamos acento profódi'o 
ó acento predominante de la dicción. 

2. La elevación del tono de voz, es decir, 
el acento predominante, recae siempre en la 
última, en la penúltima ó en la antepenúlti-
ma sílaba de las palabras, como se ve en a-
mór, saludo,pájaro [ l j . En el primer caso 
las palabras se llaman agudas; en el segun-
do graves, regulares ó breves; en el tercero 
esdrújulos. 

N O T A . Aunque el acento no puede recaer 
mas que en dichas tres sílabas si las pala-
bras no tienen ninguna agregación, sin em-
bargo, cuando se les unen los pronombres 
personales, el acento puede recaer en la cuar-
ta sílaba, á contar desde la última, como 

; búscamele. 
En algunos adverbios en mente el acento 

apoya en la quinta sílaba, y se repite en la 
penúltima; v. g.\ candidamente. 

(1) En este ca?o y otros p in taremos el acento para 
indicar mejor el lugar del predominante , a u n q n e por las 
reglas or tcgráficas que luego expondremos no deba p i n -
tarse. 
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111J.e las voces que llevan el acento predo-

minante en la antepenúltima sílaba. 

J j f í " P ^ a saber cuándo el acento 
predominante apoya en la an-epenúl t ima s í l a b a ? - 2 
¿I or qué med.os supliremos la falta de datos para deter-
m .na r ]a d . ccon esd, ú j u l a ? - 3 . ¿Qué puede tenerse pre 
senté de m a s u t i l idad pa ra conocer esta dicción? 

3. No es fácil fijar reglas para conocer 
as voces que apoyan el acento predominan-

te en la silaba antepenúltima. Por eso es-
tas voces llevan generalmente marcada en 
Jo escrito la sílaba en que apoya el acento 
ün caso de duda debe consultarse al Diccio -
nano. 

S Í L A B A ^ 0 " 7 1 1 1 1 6 1 A C E N T O E N L A A N £ E P E N Ú L T I M A 

1. ° Muchas voces de origen griego ó la-
tino [1] que tenían en estos Idiomas la mis-
ma prosodia, y otras que, aunque de distin-
to origen, tienen semejanza con ellas por su 
material ortológico; v. g c á n t a r o , pérsigo, 
infimo, Córcega, húmedo, apólogo, átomo, 
geómetra, pábulo, Hécate, ejército, Temísto-
cles, enfasi, espíritu, Júpiter, Hércules, etc. 

w Las primeras personas del plural del 
pasado relativo de todos los verbos; v. g.: a 
mabamos, temíamos, partíamos. 

3 ' , ° .-Cjas Peineras personas del plural de! 
condicional; v. g.: amaríamos, temeríamos, 
partiríamos. 

4. ° Las primeras personas del plural del 
segundo y tercer f uturo, como amáramos, a-

(1) Es ta adver tencia no es de gran ut i l idad, porque 
oeoen ser necesar iamente pocos los nue conozcan es-
1 0 8 idiomas. 
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máseraos; temiéramos, temiésemos; partiéra-
mos, partiésemos. 

0. ° Muchas de las terminaciones de los 
verbos cuando se les agregan los pronom-
bres, formando con ellos una sola dicción-, v. 
g.: láscamelo, mírame, sigúeme. 

6. ° La primera persona del plural del 
primer futuro de los verbos haber ó ir, como 
hayamos, váyamos. 

7. ° Los dias de la semana miércoles y sá-
bado. 

§. III . De las palabras que apoyan el acento 
en la penúltima sílaba. 

3. ¿Dónde apoya el acento en las voces terminadas en 
vocal?—2. Eu qué o t ros casos apoya el acento en la 
penúl t ima sílaba? 

1. Las palabras terminadas en vocal a -
poyan generalmente el aceuto predominante 
en la penúltima sílaba, como mesa, amigo, 
cára, cabeza, dulce, amable. Exceptúanse de 
esta regla las voccs que se mencionarán al 
tratar de la dicción aguda. 

2. Apoyau también el acento en la penúl-
tima sílaba: 

1. ° Algunas voces terminadas en is, l,n, 
r, d, deribadas del griego ó latín; v. g.: tésis, 
elipsis, silépsis, Iris, Isis, Télis, mármol, 
árbol, fácil, inútil, orden, virgen, joven, cri-
men, mártir, huésped. 

2. ° .Muélaos nombres patronímicos (1), 
como Fernández, López, González, 

3. ° Los dias de la semana lunes, mirtes 
juéves y viernes. 

(1) Q'ie indican descendencia ó l i nage . 
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4. ° Los adverbios ménos, miéntras, ántes, 

apénas, lejos, y entonces 
5 . ° Las primeras y segundas personas 

del plural del futuro absoluto, como amaré-
mos, temeremos, partirémos; amaréis, teme-
réis, partiréis. 

C. ° Las voces de los verbos terminados 
en n o s , menos las exceptuadas por esdrúju-
lás: ámas, amámos, áman, ames, amemos, a-
méis. 

§• I\r. De las voces que 'apoyan el acento en 
la última silaba. 

1. ¿Dónde apoyan el acento las dicciones terminadas en 
consonante?— 1. En las vocea terminadas en a, ¿ci.áleg 
apoyan el acento en ellas?—3. Entre las voces t e r m i -
nadas en e, ¿cuáles apoyan el acento en ella?—4. E n t r e 
las terminadas en i, ¿cuáles le apoyan en esta letra? 
6. E n t r e las en o, ¿cuáles la apoyanen ella?—6. ¿Y dón-
de apoyan el acento las voces terminadas en ul 

1. Las voces terminadas en consonante a-
poyan el acento en la última sílaba, como 
Moáb, voluntád, razón, honor, amár, pardal, 
carmín, perder, etc. 

Exceptúanse de esta regla las voces que 
hemos caliiicado de esdrújulas y graves 
[pág. 181]. 

2. Entre las voces terminadas en a opoyan 
el acento en la última sílaba: 

1. c Las terceras personas de singular de 
los futuros absolutos de todos los verbos, co-
mo asomará, temerá, partirá. 

2 ° La tercera persona del presente, y la 
segunda de imperativo, ambas del singular 
del verbo estar; v. g.: él está está tú. 

3. ° Los adverbios acá, alia aculla. 
° Algunas voces de origen exoticó ó 



extranjero; v. g.: Alcalá, Alá, maná, Mus-
tafá, bajá, zalá, sabá. 

5 . c Los monosílabos en a como v/t, á, lá. 
3.- Entre les terminados en e, apoyan el 

acento en la última sílaba:. 
1. ° Las primeras personas del pasado 

definido de los verbos en ar; v. g : ame, es-
tudié, canté, bailé. 

Exceptúanse anduve estuve, de andar y 
estar. x ' ' 

° Las primeras personas de los futuros 
absolutos de todos los verbos; v. g.: amaré, 
temeré, partiré. 

3..° La primera y tercera persona de 
singular del primer futuro del verbo estar; 
v. g.: yo esté, él esté. 

4. ° Algunos nombres de origen exótico 
ó extrangero, como Noé, Coré, café, babolé, 
minué, obué, trué,peroné, rapé, glasé, y tupe. 

5. ° Las voces por qué, y qué en sentido 
interrogante; v. g.:—1"¿Qué quieres? \Por 
qué lloras?" 

6. ° Todos los compuestos en que entra 
la palabra pié; v. & puntapié, tirapié,paspi¿, 
hincapié, aguapié, etc. 

7. ° Los monsilabos eu é, como mi, té, sé. 
4. Entre las voces terminadas en i apo-

yan el acento en ella: 
1. ® Las primeras personas del pasado 

definido de los verbos que le liacen eu í\ v 
g.: di, vi, fui, caí, sentí, etc. 

2. ° Algunas voces propias de la lengua, 
y algunas otras de origen arábigo, termina-
das en i sin diptongo; v. g.: aquí, ahí, allí, 
así, maravedí, borceguí, baladí. carmesí, ru-
bí, turquí, cadí. alfolí 
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Exceptúanse los adverbios cásicuási; mu-

chos nombres patronímicos, como Capmáni, 
y otros de_ origen griego ó latino, como ro-
soli, álcali, éxtasi, Apccalípsi. 
b 3 ° Los monosílabos en i, como vi, di, ¿í. 

5-. Entre ras voces terminadas en o, re-
cae el acento en la última silaba: 

1. ° En algunos sustantivos, por lo gene-
ral propios;\v. g.: Matará, San Malo, *te. 

2. ° En las terceras personas del singular 
del pagado definido de casi todos los verbos; 
v. g.: amó, temió, partió. 

Exceptúanse anduvo, estuvo, hizo, cupo, 
pudo, puso, quiso, supo, tuvo, hubo, plugo, 
vino, dijo, condujo; y sus semejantes, redu-
jo, tradujo, sedujo, etc., y .los compuestos de 
todos los mencionados, como deshizo. 

0. Las voces terminadas en u, aunque 
sean monosílabas, apoyan generalmente el 
acento en esta letra; v. g.: Perú, biricú, 
Belcebú, ambigú, tú 

Se exceptúan ímpetu, espíritu y otras de 
igual origen y prosodia. 

§. Y. Peí lugar del acento en los incrementos. 
1- ¿Q«é es incremento?—2. ¿En qué ca os se forman 

los inerementos?-r-3 ¿Varía el acento en loa plurales? 
—4. ¿Qué novedad resulta en las dicciones con la ina-
movilidad d.el acento?—5. ¿Conservan el diptongo los 
nombres al pasar al pkiral?—6. ¿No varia el lugar del 
ncento en los supei la t ivos 'S- í . Varí-i el lugar del a -
cento en los nombres llamados aumentativos y ditni— 
nutivos?—8. ¿Qué hay que decir de los efectos del i u -
cremento de los verbos? 

1. Incremento es el aumeuto que toman 
las voces variables para expresar sus acci-
dentes. 
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2. Los incrementos tienen lugar en la 

dicción castellana: 
1. ° En los plurales de los nombres. 
2. ° En los adjetivos cuando se hacen su-

perlativos. 
3. c En los aumentativos y diminutivos. 
4. ° En las diferentes personas de los 

tiempos de los verbos. 
3. El lugar del acento no varía del sin- ' 

guiar ^ al plural; v. g : rosas de rosa; suáves 
de suave: exceptúase caractères, cuyo singu-
lar es carácter. 

4. La inamovilidad del acento en los 
incrementos Lace que la dicción aguda pa-
se á grave, y esta á esdrújula. 
_ 5- Las voces que tienen diptongo en el 

singular, no le desatan en el incremento de 
plural, como se ve en pies de pié; prodigios, 
de prodigio; auxiliares de auxiliar. 
_ G En Jos superlativos el acento pasa 

siempre á la primera i de la palabra ísimo 
que se le añade; v. g : de justo, justísimo; 
amalle, amabilísimo 

7. Los nombres aumentativos y dimi-
nutivos si acaban en vocal, varían el acen-
to para la penúltima sílaba; si en consonan-
te, para la última: v. g.: de muger, mugeró-
na\ de espada, espadín. 

8. Las voces verbales ban de ser por 
sus_ incremento?, ó agudas, ó graves, ó es-
dr ájalas, ó semejantes á estas. 

Serán agudas: 
1. ° Todos los infinitivos; v. g.: amar, te-

mer, partir. 
2. c Las primeras y terceras personas del 
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singular del pasado definido como ame, te-
mí, partí; amó, temió, partió. 

3. ° Las personas primera, segunda y ter 
cera de singular y la tercera de plural del 
futuro absoluto, como amar'e, amarás; ama-
rá, amarán; temeré, temerás; temerá, teme-
rán; partiré, partirás; partirá, partirán. 

4 . ° La segunda persona de plural del 
imperativo; v. g.: amád temédpartid. 

5. ° Todas las dicciones verbales monosí 
labas; v. g.: dás, vés, vé, di, Un, son, etc. 

Serán graves en todos los verbos, con tal 
que tengan por lo menos dos sílabas: 

1. ° Todas las personas del presente y del 
primer futuro: 
amo ánie temo téma ] árto parta 
ámas ámes ternes temas partes pártas 
áma áme teme téma párte parta 

amáraos amemos tememos temamos partimos P n r L u _ 

11108. 

amáis améis teméis temáis " paríais 
áman áinen temen témau partan partan 

Se exceptúan las segundas persona^ de 
plural del presente en los verbos en ir, y 
las personas primera y segunda de plural 
del primer futuro de los verbos haber é ir. 

2 ? Las personas primera, segunda y 
tercera del singular, y la tercera del plural 
del pasado relativo, del condicional y del se-
gundo y tercer futuro-, v. g : 

amába amaría amara amáse 
amábas amarías amaras amáses 
amába amaría amara atnáse 
amaban amarían amáran amásen 
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t e m í a t e m e r í a t emié ra t emióse 
t e m í a s t e m e r í a s t emié ras t emieses 
t e m í a t e m e r í a t e m i é r a t emióse 
t e m í a n t e m e r í a n terniéran t emiésen 

p a r t í a p a r t i r l a p a r t i é r a pa r t ióse 
p a r t í a s p a r t i r í a s j a r t i é r a s pa r t i é seS ' 
p a r t i a p a r t i r í a p a r t i é r a pa r t i ó se 
pa r t í an p a r t i r í a n p a r t í é r a n pa r t i e sen 

3 ? L a s pe r sonas s e g u n d a de s ingu la r y 
p r i m e r a y s e g u n d a de p lu ra l del pasado de-
finido; v. g.: 

a m á s t e temióte p a r t i s t e 
amáraos t e m i m o s p a r t i m o s 
amás te i s t e m í s t e u p a r t i s t e i s 

4 o L a p r i m e r a y s e g u n d a p e r s o n a d e 
plural del futuro absoluto-, y. g ; 

a m a r e m o s t e m e r é m o s p a r t i r e m o s 
a m a r é i s t emeré i s p a r t i r é i s 

5_? La secunda persona de singular de 
los imperativos; v. g.: áma, teme, parte. 

6 ? . i , a s t r e s pe r sonas de s i n g u l a r y la 
tercera de plural del futuro dubitativo, v. 

a m a r e t e m i e r e p a r t i é r e 
a m a r e s t e m i é r e s pa r t i é r e s 
a m a r e t e m i é r e p á r t i é r e 
a m á r e n t e m i é r e n p a r t i e r e n 

7 ? Los adjetivos activos y pasivos: v, 
g : 

a m a lo t e m i d o p a r t i d o 
a m a n d o t e m i e n d o p a r t i e n d o 
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Serán esdrújulas: 
1 ? Las primeras personas de plural del 

pasado relativo; v. g.: amábamos, temíamos, 
partíamos. 

2 ? Las primeras personas do plural 
del condicional^ y del segundo y tercer futu-
ro, como amaríamos, amáramos, amásemos, 
temeríamos, temiéramos; temiésemos; parti-
ríamos, partiéramos, partiésemos. 

3 ? Las primeras personas de plural 
del futuro dubitativo; v. g.: amáremos, te-
miéremos, partiéremos. 

4 ? Las primeras personas de plural del 
primer futuro de los verbos haber é ir, co-
mo hayamos, vayamos. 

Finalmente,'serán de dicción semejante á 
la esdrújula por llevar el acento en la síla-
ba anterior al diptongo: 
^ 1 ? Las segundas personas del plural 
del pasado relativo, como amábais, temíais, 
partíais. 

2 ? Las segundas personas de plural del 

pasado definido como amasteis, temisteis, 
partisteis. 

3 ? Las segundas personas del plural 
del condicional y del segunda y tercer futu-
ro-, y. g: amaríais, amdrais, amaseis, teme-
ríais, temierais, temiéseis/ partiríais, var-
tiérais, partiéseis. 

4 ? Las segundas personas de plural del 
futuro dubitativo; v. g.: amárais, temiereis, 
partiereis. 

5 ? Las segundas personas del plural del 
primer futuro de los verbos haber é ir como 
huyáis, vayais. 
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§. VI. Del lugar del acento en las voces 

que terminando por clos vocales no le apo-
yan en la última. 

1. ¿Qué reglas pueden fijarse para conocer el lugar d«l 
acento en las voces que te rminando por dos vocales 
no le rec iban en la ul t ima? 

1 ? Para conocer el lugar del acento 
predominante en las voces que terminando 
por dos vocales no le reciben en la última, 
pueden fijarse varias reglas: 

R E G L A 1 ? , Por lo general apoya el a -
cento en la primera de las dos Vocales en 
las terminaciones siguientes: 

1 ? En ae, como Pqsifáe. 
2 ? En ai, como Garáy. 
3 ? En ao, como Mtncláo. 
4 ? En au, como l'cláu. 
5 ? En ea, como presea. 
6 ? En ei, como Muléy. 
7 ? En eo, como camafeo. 
8 ? En cu, como .1 fasaeu. 
9 ? Eu oa, como cania. 

En ce, como alóe. 
II . En oi, como convoy. 
12- En ou, como Menóu. 
13. Eo ua, como ganzúa. 
14. En ue, como insinúe. 
15. En MÍ, como Mompertúi. 
16. En uo, como conceptúo. 

EXCEPCIONES. Apoyan el acento en la sí-
laba anterior á las dos vocales: 

1 ? Algunos nombres propíos en ae, ai 
y ao de origen griego, como Dánae Tánais, 
Dánao. 

2 ? Algunos sustantivos en ea, de ori-
gen latino, como área, Bóreas, línea. 

3 ? Los adjetivos en eo formados de vo-
ces esdrújul as, como purpúreo de púrpura. 

i ? Varios sustantivos y adjetivos en eo 
de procedencia latina, y otros formados ásu 
imitación, como óleo, empíreo, calcáreo, cu-
táneo. 

GRAMATICA. 1 9 1 

5 3 La voz héroe. 
6 ° Algunas voces de prosodia griega y 

latina y originarias de estos idiomas, como 
Evoe, Cósroes. 

7 ? Todos los sus'.antivos y adjetivos tn 
uo, como monstruo, árduo. 

8 ? Todas las voces terminadas en cua, 
cue, cuo; gua, giie, guo, como ascua, adecúe, 
vácuo) trégua,pingüe, águo. 

R E G L A 2 F5 Apoyan el acento en l aa las 
terminaciones en ia del pasado relativo y 
del condicional, como leía, cantaría. 

R E G L A 3 r3 Apoyan también el̂  acento 
en la i las voces terminadas en nía como 
compañía. 

R E G L A 4 J8 Apoyan el acento en la síla-
ba anterior á las dos vocales, si la primera 
de estas es i, en los casos siguientes: 

1 ? Casi todas las voces terminadas en. 
lia, lie, Uo, como labia, rabie, sabio. Se 
exceptúan algunas voces, conm algarabía, 
mancebía, cabrío, sombrío, ombrío, etc. 

2 ? Muchas voces-en cic», cié, ció, como 
hácia, espécie, ocio. So exceptúan encía, 
Mencía, Lucía, vado, y algunos nombres de 
dignidad, oficio y profesion, tales como su-
premacía, prelacia, abogacía, carpintería, 
etc. 

3 ? Muchas voces en cita, die, dio, co-
mo Leocádia, nádie, üdio. Se exceptúan 
entre otras, abadía, alcaldía, cofradía, nom-
bradla, regadío, judio, judía, y los tiempos 
del verbo vidriar en dichas terminaciones. 

4° Muchas voces en fia y fio como 
cofia, epitafio. Se exceptúan entre otras, ca-
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lografìa, calcografia, corografia, cosmogra-
fìa, filosofia, geografia, ortografìa, etc., y 
los verbos enfiar y friar. 

5 ? Ti luchísimas voces en gia, gie, gio, 
como mineralogia, logia, ortologia, ideolo-
gia, efigie, colègio. Se exceptúan varios sus-
tantivos de ciencias y artes, como teología, 
astrologia, cirugía. 

6 ? Un gran número de voces en lia, y 
lio, como Amelia, Julio. Se exceptúan va-
rios sustantivos de ciencias y artes, como 
hornilla, bailío; algunos propios, como fi-
lias, Dalias; los verbos en liar, como deslía, 
deslio; y finalmente, folias, regalía, trope-
lía, anomalia. 

7 ? Muchas de las voces en mia, mie, 
rnio, como acadlmia, premie, binòmio. Se 
exceptúan entre otros aljamia, anatomìa^ 
astronomìa, economía, y el verbo rumiar, 
que hace rumia, rumie, rumio. 

8 ? Muchas voces en nea, nie, nio, co-
mo venia, progènie, demonio. Se excep-
túan un gran número de voces en ania y o-
nia, como inania tiranía,pulmonía, cosmo-
gonìa, ironía. 

9 ? Muchísimas voces en pia, pie, pio, 
como escarpia,.escárpie, Serápio. Se excep-
túan, entre otras, arpía, espía, satrapía, im-
pío, y cuando estas terminaciones corres-
ponden á los verbos ampliar, espiar, y ex-
piar. 

10. Varias voces en guia, guie, guio, co-
mo tauromaquia, requièm, Eustaquio. 

Se exceptúan entre otros, varios nombres 
de derecho público, como monarquía, anar-
quía; y también Turquía, sequía. 
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11. Muchas de las voces en ria, rie, rio; 

y. g.: ària, barbàrie, vàrio. 
Se exceptúan entre otras, muchos nom-

bres d9 oficios y profesiones en ria, como 
caballería, artillería, infantería, marinería, 
baronía, droguería, volatería, y también 
zalamería, glotonería, tontería, amorío, ca-
serío, descarrío, poderío. 

12. Algunas voces en rria y rrio como 
Alcarria, barrio. 

Se exceptúan estas terminaciones en los 
verbos en rriar. 

13. Muchas voces en sia y sio como Asia, 
Dionisio. Se exceptúan entre otros alevo-
sía, apostasia,celosía,demasía, cortesía, etc., 
y el verbo extasiarse. 

14. Varias de las en tia, tie, tio, y tria, 
trio; Y. g.: bestia, útie, sitio,patria, patrio. 

Exceptúanse entre otras amnistía, anti-
patía, carestía, garantía, geometría, idola-
tría, etc., y los verbos terminados en estriar. 

15. La mayor parte de los en via, vie, 
vio, como Cracovia, abr'evie, Octavio. 

Se exceptúan el verbo aviar y sus com-
puestos; y los nombres de ellos derivados. 

16. Algunos nombres en xia, y xio, como 
asfixia, obnoxio. 

§. VII. Del lugar del acento en las vo-
ces terminadas por tres vocales. 

1. ¿Cuál es jsl lugar del acento en las voces t e rminadas 
por tres vocales? 

1. Para conocer el lugar del acento en 
las voce3 terminadas por tres vocales, se fi-
jan las reglas siguientes: 
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R E G L A Apoyan el acento en la ante-

penúltima vocal: 1 ? Las segundas perso-
nas de plural del pasado relativo termina-
do en ia; v. g.: temíais,partíais: 2? En las 
mismas personas del condicional, como bai-
laríais, jugaríais. 

R E G L A 2 ? Todas las demás dicciones que 
terminan en tres vocales, apoyan el acento 
en la penúltima; v. g.: traéis, deseáis. 

EXCEPCIÓN. Siendo la última vocal arti-
culación inversa y larga, se apoyará en ella; 
v. g.: Zapíam. 

§. V I I I . Del lugar del acento cuando este re-
cae dentro de la dicción en la concur-

rencia de dos vocales. 

1. ¿Qué reglas pneden fijarse para conocer el lno-a r <]e] 
acento cuando este recae dent ro de la dicción en la 
concurrencia de dos vocales? 

1. Para conocer el lugar del acento cuan-
do este recae dentro de la dicción en la con-
currencia de dos vocales, se establecen las 
reglas siguientes: 

R E G L A L? En la concurrencia de a y e, 
el acento apoya en esta sin diptongo; v. g.: 
faena, saeta. 

R E G L A 2 ? En la concurrencia de a é i, el 
acento apoya en la i sin diptongo: 

1 En todas las dicciones verbales que 
toman incremento en i, y en los nombres 
formados á su semejanza, como atraía, de-
caímos, caída. 

2 ? En las palabras que llevan h entre la 
a y la v. g : bahía. 
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3 ? En las que la i se halle en articula-

ción inversa; y. g.: arcaísmo. 
En las voees derivadas de otra agu-

da, y en los incrementos plurales, v. g.: raí-
ble de raer; países de país. 

5 ? En las voces paraíso, aína, aínas. 
N O T A . Fuera de estos casos, el acento 

recae por lo general sobre la a, y se forma 
diptongo, como aire, báile, fraile, gáita,pe-
laire, etc. 

R E G L A 3 f3 En la concurrencia de a y o, 
el acento se apoya en la o, como en caoba, 
tahona, etc. 

R E G L A 4 ? En la concurrencia de a y u, 
se apoya el asento generalmente en a y for-
ma diptongo; v. g.: aplánelo, ráuclo, jáula, 
máula, etc. 

Se exceptúan de esta regla y llevan el 
acento en la ú: 

1 ? Las personas del singular áe\¡presen-
te y primer futuro, y la segunda del impera-
tivo de los verbos ahuciar, ahuchar, ahümar, 
abusarse, avilar, aunar, maúllar y saúmar. 

2 ? A l g u n a s o t ras voces , como Ataúlfo, 
saúco, tahúlla. 

R E G L A 5 f5 En la concurrencia de e y a, 
el acento se apoya en la a sin diptongó; v. 
g.: beáto, reáto, etc. 

R E G L A G F5 En la concurrencia de e Y de 
i ; el acento recae en esta sin diptongo: 

1 ? En todas las dicciones verbales que 
toman incremento en la i y en los nombres 
formados á su semejanza; v. g : reímos, pro-
veímos, proveído, reído, etc. 

2 ? En algunos esdrújulos; v. g.: feísimo, 
deífico. 



3 ? En las que se interpone la h\ V; g.: 
rehizo. 

4 ? En las que la i se halle en articula-
ción inversa; v. g.: oteísmo, deísmo. 

5 ? En las de origen agudo; v. g.: creíble 
de creer. 

6 ° En algún diminutivo en ito, como 
feito. 

N O T A . A excepción de los casos contení-
dos en esta regla, el acento recae sobre la 6 
y se forma diptongo; v. g.: afeite, pleito, 
reino. 

R E G L A 7 ? En la concurrencia de e y o, 
lleva esta el acento, y no hay diptongo; v. 
g.: Eolo, leona. 

R E G L A 8 ? En la concurrencia de E y u, 
se apoya el acento por lo regular sobre la % 
y resulta diptongo, como Ceuta, deuda, feu-
do. 

R E G L A 9 f3 En la concurrencia de i y de 
a, apoya el acento en esta sin diptongo: 

1 ? En las dicciones compuestas de estas 
dos vocalcs y de otra sílaba posterior; v. g.: 
diúna, piáno, etc. 

2 ? En las dicciones verbales cuyas ter-
minaciones en io, ie, ia, llevan el acento en 
la i; v. g.: porfiamos, desafiamos. 

3 ? En nombres derivados de estas dic-
ciones; v. g.: alianza, confianza. 

4. ° En voces que preceda al ia una so-
la sílaba, y hiera la i una articulaciou di-
recta, simple ó compuesta, pero ambas con 
r; v. g.: eriales, Triarte, arriáno, Adriático, 
Cipriáno. 

5 . ° En las voces esdrúj«las compuestas 
únicamente de las combinaciones ia y de 
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dos sílabas posteriores; v. g.: diácono, diás-
iole. 

6. ° En las voces que al ia se siga io ó él 
mismo ia; v. g.: diário, diária. 

7. * En algunas compuestas; v. g.: ta-
riáncho. 

A D V E R T E N C I A A LA R E G L A 9 . a Permane-
cerá el acento sobre la á, pero formará dip-
tongo: 

1. ° En las dicciones verbales, siempre 
que la combinación ia se encuentre antes 
de la última ó penúltina silaba, y los ver-
bos lleven el aceuto en la i en las termina-
ciones io, ie, ia; v. g.: limpiamos, viciába-
mos. 

2. ° En los nombres deri vados de estos 
verbos; v. g.: estudiante, insaciable. 

3. ° En muchos nombres de dicción gra-
ve; v. g.: aciago, Luciano, Zodiaco, Ulpiáno. 

4. ° En algunas voces esdrújulas de las 
que llevan una ó mas sílabas antes de la 
combinación ia, como asiático. 

RF.GLA 10. En la misma concurrencia i 
a, lleva el acento en la ¿sin diptongo: 

1 . ° En las primeras y segundas perso-
nas del plural del condicional y del segun-
do futuro; v. g.: diríamos, amaríais, etc. 

2. ° En las primeras y segundas perso-
nas del plural del pasado definido, eomo de-
cíamos, gueríamos. 

3. ° Elefanciáco, maniáco, elegiáco, iliá-
co. 

R E G L A 1 1 . En la concurrencia de la i 
con la e, el acento recae sobre la é con dip-
tongo; v. g.: griégo, miel, tinieblas. Pero 
ÜO llevan el diptongo los nombres que des-



pues de la combinación ie les siguiese inme-
diatamente io ó ia; v. g.: bienio, pieria, po-
liedro. 

R E G L A 1 2 , En la concurrencia de i y o, 
el acento apoya en la o las mas veces, for-
mando diptongo; v. g.: rabioso, diosa, glo-
rioso, semióctava, biógrafo, maniobra. 

Se exceptúan algunos esdrújulos que lle-
van el acento en la i, como Antíoco, calío-
pe, etiope.. 

R E G L A 13. Para la concurrencia do la i 
con la u se establece: 

1. ° Si la u no está combinada con arti-
culación inversa, el acento se apoya por 
igual sobre las dos vocales y forma dipton-
go, como viúdo. 

_ 2. © Si la u está combinada con articula-
don inversa, el acento recae sobre la u sin 
diptongo, como diívrno. 

3. ° Si la i está combinada con articula-
ción directa compuesta, no por eso se quita 
el diptongo aunque la u esté articulada in-
versamente; v. g.: triunfo. 

R E G L A 1 4 . En la concurrencia de o y a 
el acento pesa siempre sobre la a sin dip-
tongo, como boáto, toálla, loámos, etc. 

R E G L A 1 5 . En la concurrencia de o y e, 
el acento recae siempre sobre la e sin dip-
tongo, como Bohemia, poema, roemos, etc. 

R E G L A 1 6 . En la concurrencia de o C i, 
el acento recae sobre la o con diptongo; v. 
g.: esferoide, estáico, heroico, romboide... etc. 

Se exceptúan de esta regla llevando el 
acento sobre la i, sin formar diptongo: 

1. ° Cuando entro o ó i se baila la hj v. 
g.: mohino. 

GRAMÁTICA. 1 9 9 
2. ° En algunos nombres compuestos, 

como introito. 
3. ° Y algunos otros, como heroína, he-

roísmo. 
R E G L A 17. En la concurrencia de o y de 

u recae el acento sobre la o con diptongo; 
v. g : Cóuto, Sóusa. 

R E G L A 18. En la concurrencia de W y a 
el acento recae sobre la a con diptogo, siem-
pre que la c fuerte ó la g suave articule á la 
u; v. g.: acuático, guapo etc. 

R E G L A 19. En la concurrencia de u y de 
e el acento recae siempre sobre la e, y por 
lo general hay diptongo cuando la u va 
articulada ó aspirada por la h, aunque no 
siempre; v. g.: abuelo, duermo, Suécia, sueco, 
cruento... „etc. 

R E G L A 20. En la concurrencia de u é i. 
recaerá el acento sobre la i formando dip-
tongo: 

1. ° En todos los incrementos verbales 
sobre la i; v. g.: destruímos. 

2. ° En las dicciones en que la u va a r -
ticulada por s y z, como Jesuíta, SUÍSCÍ. 

3. ° Cuando la u va combinada en una 
articulación directa compuesta; v. g.: Druí-
da, 'incluíais. 

4. ° Cuando la i se halla en articulación 
inversa. 

5. ° Algunos adjetivos en ible; v. g.: des-
truible. 

Se exceptúan las voces búitre, fluido. 
En los demás casos se reparte el acento 

entre la u y la i, como en circuito, ruina. 
R E G L A 21. En la concurrencia de u y o 

se apoyará siempre el acento sobre la o, y 
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con diptongo si la u fuese articulada por 
la c ó la g, y sin diptongo en todo otro caso; 
r . g.: acuoso, aguoso. 

K E G L A 22. En la duplicación de una mis-
ma letra el acento recae sobre la vocal re-
petida; v. g.: albaháca, Zahára, dehesa, frií-
simo, etc. 

§. IX. Del diptongo en las voces terminadas 
por dos vocales que apoyan el acento en 
la primera. 

1. ¿Cuándo se formará ó no d ip tongo en las voces t e r -
minadas por dos vocales que apoyan el acento en la 
pr imera? 

> 

1. Para poder conocer aproximadamen-
te k>s casos'en que las voces terminadas por 
dos vocales que llevan el acento en la pri-
mera, formen ó no diptongo, observaremos: 

1 . ° Que con frecuencia le desatan al fin 
del período eu la prosa, y al fin del verso 
en el metro. 

2 . ° Que le forman todas las dicciones 
terminadas en ai, au-, ei, eu, oi, ui; v. g.: 
ay, Dulmau, ley, Moren, hoy, muy, Tuy. 

3 p Que en las voces monosílabas y en 
cualquier otra combinación se comete ó no 
el diptongo, según lo pida el número y ri t-
mo de la frase ó del verso; v. g.: 

EN AE SIN DIPTONGO. 

Cáe, los campos gimen 
Con los rotos escombros. 

(Quintana-.) 
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EN AE CON DIPTONGO. 

Cual cáe de la segur herido el pino (1). 
_ [Er cilla.] 

Pero si la dicción fuere polisílaba se co-
mete raras veces el diptongo, si bien no fal-
tan ejemplos que le autoricen; v. g "Do 
Arquero los furores van creciendo." 

[Calderón.] 
4 ? Que la articulación directa com-

puesta, y la inversa simple en las dicciones 
verbales, facilitan el diptongo. Ejemplos. 
—1 P "Tráe ya escrita en el rostro la sen-
tencia. [Calderón.]—2 p Caen en la ten-
tación los animales. [Herías.] — 3 ? Ar-
boles que os estáis mirando en ellos " 

[Garcilaso.] 
5 p Que forman generalmente diptongo 

los patronímicos en aez como 2Varvs.ez Fe-
laes, Suez. 

6 P Que la combinación ao se usa con 
bastante frecuencia como diptongo: 

1 P En la voz caos. 
2 ?* En algunos patronímicos en aoz y 

aos, como Aráoz, Montaos. 
3 p En las dicciones verbales en aos for-

mados por la agregación del pronombre os; 
v. g.: animaos, deteneos, etc. 

7 p Que las combinaciones eos é ios for-
madas por la agregación del pronombre 05, 
suelen también formar diptongo, aunque no 
siempre; v. g.:—"Deteneos, yo os lo mando. 
[Calderón.]—Partios pues; es preciso. [El 
mismo,] 

(1) Iguales ejmplos pueden citarse de las demás com-
binaciones. 



2 0 2 G R A M A T I C A . 

S ? Que la3 dicciones terminadas por ee 
y per oo forman j a dos sílabas, ya una so-
la; v. g.: 

E E FORMANDO UNA SILABA-

Y el Alcorán en la siniestra alzando, 
Muere ó crée, frenètica clamando. 

(Melendez.) 

E E FORMANDO DOS SILABAS. 

Que mas tuerce la cara 
Cuanto poste mas el alma avara. 

[i*'. Luis de Leon.'] 

OO FORMANDO UNA SILABA-

Pues j a Feipo lo había dicho. 

CO FORMANDO DOS SILABAS. 

¡Olí mi Dios! j o te loo y te bendigo. 

9 ? Que las dicciones verbales termina-
das por a&, ea, eo, oa, óe, cuando se le agre-
gan pronombres forman generalmente d ip-
tongos; v. g\: ¿ráanle; lóasele, véole, róde, 
lòtnse. 

10. Que las dicciones verbales que ter-
minan en ia, ie, lo, no forman diptongo aun-
que se le agreguen pronombres, pues para 
ello seria preciso sacar el acento de la i. 

11. Que tampoco pueden formarle por 
razón análoga las dicciones verbales en va, 
ue, uo, en la agregación enclítica. 

§. X. Del diptongo en las voces agudas 
terminadas por dos vocales. 

1. ¿Se fo rma a l g u n a VÉZ d i p t o n g o en las voee3 a g u d a s 
t e r m i n a d a s po r do» vocales? 

1. Las voces agudas terminadas por dos 
vocales con articulación final inversa ó sin 
ella, no forman diptongo sino en loa casos-
siguientes: 

1 ? En la voz real. 
2 p En las voces terminadas en ial, me-

nos en erial, irlal. _ 
3 ? En las terminadas en ian, como O-

sia?i, rufián, exceptuando sin embargo cuan-
do la i lleva articulación directa compuesta, 
como en Cedri&n, el modo adverbial piam, 
p\am, y la voz $iam. 

4 ? En las terminadas en zar, como 
auxiliar, agobiar. 

5 ? Los imperativos en iod, como aco-
piad, entibiad. 

6 ? Algunas terminaciones en ie de los 
verbos en zar, como agobié. 

7? Todos ' lo3 nombres en ié con sus 
plurales, si los tienen como pié, pies, pasj)ie. 

8 ? Las voces terminadas en zel, ien, 
ies, 'íes, como miel, sien, guurdapiés,par-
diez, exceptuando sin embargo cuando la i 
se halla articulada por la r y presodida de 
una pola vocal, como Uriel. 

9 ? Las mas de las terminaciones en zo 
de los verbos en iar. * 10. La voz Dios. 

11. Ea las voces de dos ú mas sílabas 
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terminarías en iol, ior, ion cuando la i fue-
re articulada: 

1 ? Por la b, como turbión. 
2 ? Por la c, como nación. 
3 ? Por la d, como paladión. 
é f Por la g, como legión. 
5 ? Por la l, como rebelión. 
6 ? Por la n, como opinion. 
7 ? Por ]¿p, como escorpion. 
8 ° Por la s, como pasión. 
9 p Por la t, como cuestión. 

10 Por la x, como reflexión. 

Se exceptúan las Toces Álbión, Ebion, es-
pión, Ision. 

NOTA. Aun cuando la i va articulada 
por las demás consonantes, no se forma dip-
tongo: sin embargo, tendrá lugar este en las 
voces que lleven antes de dichas combina-
ciones mas de dos sílabas; v. g.: escojion, 
Endimion, decurión, aluvión. 

12. En las vuces terminadas en ua cuan-
do la u va articulada en la forma directa 
por la c ó la g, y la a en la inversa por la r 
ó la d, como adecuar, aguad. 

13. En la voz Juan. 
14. En las terminadas por u'é cuando la 

u va articulada por la c 6 la g: adecué, ave-
riguó,. 

15. En la voz oJuc. 
16. En las voces terminadas por ué con 

art iculación inversa de la e y/ l i recta de la 
u, como buen, jaez, pues. 

17. En las terminaciones en ui, menos 
« c las verbales; v. g.: benjui; Ruiz, rwm. 
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18- En las voces en uó cuando la u sa 
halla articulada por la c ó la g\ como en a -
decuó, apaciguo. 

§, XI . De otras reglas del diptongo. 

i i Cuándo se fo rmará d ip tongo en la concurrencia de 
dos vocales f u e r a del lugar de a c e n t o t - 2 . ¿Quceond . -
ciones se r equ ie ren para fo rmar d i p t o n g o en la c o n -
cur renc ia de Ires vocales? 3- ¿Cuáles son las c o m b i -
naciones posibles de vocales en que puede h a b e r t r i p -
t o n c o ' — 4 . ?Se fo rmará s iempre t r i p t o n g o en todas es-
tas C o m b i n a c i o n e s de vocales l l evando el acento la i 
de en m e d i o ? - 5 . ¿No hay casos en que puede formar-
se t r i p t o n g o a u n q u e el acen to no recaiga en, la de en 
m e d i o ' — 6 En la concurrencia de mas de dos yoca.les 
a l ñ n de dicción con ar t iculación inversa o sin ella, 
i q u é puede r e s u l t a . 1 - 1 . Algunos casos de formación 
de t r iptongos.—S. Algunos de la formación d e dipton-
gos.—9- Algunos en que todas las vocales se p ronunc ian 
separadamente . 

1. Cuando concurren dos vocales fuera 
del lugar del acento, formarán siempre dip-
tongo; v. g.: purpúreo, fragancia., anuncio, 
progenie, acopio, propicio. 

2. Pa ra que se verifique tr iptongoen la 
concurrencia de tres vocales, se necesita: 1? 
que las vocales,concurrentes y la combina-
ción en que se hallen, se presten fácilmente 
á producir los-tres sonidos bajo una sola e -
mision de voz; 2? que el acento recaiga so-
bre la vocal de en medio. 

3. Las combinaciones de tres vocales en 
que se puede formar triptongo son cuatro, á 
saber: iai, iei, uai, uei, según dijimos. 

4. No siempre que ocurren cualquiera 
de estas combinaciones se verifica el tripton-
go, puesto que so oaiite en las combinado-



2 0 6 _ GRAMÁTICA, 
ues iciis, ieis, de los verbos en iar, cuyos 
presentes apoyan el acento en la i de io; v. 
g . : f iá i s , fiéis; variais variéis. 

5. Cuando á las segundas personas de 
plural del pasado relativo, del condicional 
y del segundo futuro se añade enclíticamen-
te algún pronombre, se verifica el triptongo, 
aunque no recae el acento en la vocal de en 
medio; v. g.: quermsla, veríaisla, tendríais-
te (1). 

6. Siempre que se hallen tres, cuatro y 
aun cinco vocales reunidas al fin de dicción, 
con articulación inversa ó sin ella, puede 
resultar: 1? formación de triptongo; 2? for-
mación de diptongo; 3- pronunciación dis-
tinta y separada de cada una de las vocales. 

7. Tres ó mas vocales reunidas al fin de 
dicción con articulación inversa ó sin ella, 
forman triptongo en los casos siguientes: 

1 . ° En la, combinación iai si la palabra 
fuere segunda persona de plural del presen-
te de los verbos en iar, que hacen este tiem-
po en io sin acento en la i; v. g.: apreciáis, 
cambiáis, elogiáis. 

2. ° En el caso marcado [pregunta 5a de 
este §•] 

3. ° En la combinación iei si la palabra 
fuere de los verbos en iar cuyo presente en 
'io no lleve acento en la i, como lidiéis. 

4. ° En la uai si la u fuere articulada por 
la c ó la g; v. g.: aguáis, Paraguay. 

5. ° En la combinación uao si la u fuere 

O ) P u e d e dudarse ei estos son ve rdaderos t r i p t o n -
gos, o si nos engañan las apariencia?. 
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articulada por c o a , y conviniere así á la a r -
monía de la frase ó del verso. 

6. ° En la uei cuando la u estuviere ar t i -
culaba por la c ó por la g, como vacueií, a-
verigüeis. 

7. ° En LA MOZ buey. 
8. En la concurrencia de mas de dos 

vocales al fin de dicción, con articulación 
inversa ó sin ella, se forma diptongo con las 
dos primeras vocales: 

1. ° En las combinaciones euia, euio, co-
mo reh uias, rehuios 

2. ° En la de euiai; y. g.: relimáis. (1). 
3 . ° En la de iao en dicciones verbales 

que hacen el presente en io sin acento en la 
i, con tal que así lo exija la armonía de la 
frase ó del verso; v. g.: aliviaos. 

4. ° En la uao si la u fuere articulada por 
la c ó por la g, con tal que nos lo pida la 
armonía del verso ó la frase; v. g.: apaci-
guaos. 

En igual concurrencia de vocales se for-
ma diptongo con las dos últimas: 

1. ° En la combinación aei, como caéis, 
traéis. 

2. ° En la eai como deseáis. 
5. ° En la en eao, como meneaos. 
4. ° En la en eei, como creeis, deseeis. 
5. ° En la en eiai, como veíais, reiais. 
6. ° En la en euiai, como rehuíais (2). 
7. ° En la en iai, dicciones ds los verbos 

(1) E l ai d e es ta diecion fo rman t a m b i é n d ip tongo , 
p o r lo cual ee e n c u e n t r a n dos en ella. 

[ 2 ] También h a y d ip tongo en las doe p r imeras v o -
cales, como a c a b a m o s de decir. 
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en iar, que hacen el presente en io con a -
cento en la i; v. g.: guiáis, porfitis. 

8. ° En la combinación iai, menos en el 
caso expresado (preg. o de este § ); v. g.: ha-
cías qiieria\s. 

9. ° En la en iei, si la dicción que la l l e -
va fuese de los verbos en iar, que hacen el 
presente en io sin acento en la i; v. g. con-
fiéis. 

1 0 . ° En la combinación en oai como 
loáis, roais. 

11. ° En la combinación en oeir como en 
loéis, roéis. 

12. ° En la de oiai, como oiais, roíais. 
13. © En la de uai, si la u se hallare arti-

culada por cualquiera consonante, excepto 
la c y la gj graduáis, insinuáis. 
_ 14. © En la de uao, si la u, se hallare a r -

ticulada por cualquiera consonante que no 
sea la c y la g, y la armonía de la frase ó 
del r i tmo lo exigiere. 

15 . ° En la de uei cuando la u va articu-
lada por cualquiera consonante, menos la c 
y la g, como graduéis. 

9: En la concurrencia de mas de dc-s vo-
cales al íin de dicción, con articulación ó 
sin ella, se pronunciarán cada una de por sí 
ó separadamente: 

1. © En la combinación aeo, como caeos, 
traeos. 

2. © En la de aia, como bahía, caza. 
3. © En la de eeo, como proveeos. 
4. © En eia como veia. 
5. © En eio como reíos. 

° En la de iao de los verbos en iar. 
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cuyo presente sea en io sin acento en la i; 
v. g.: confiaos, enfriaos. 

7. © En la de oeo, como roeos. 
8 .© En la de oia, como oia, roia 
9 ? En la de uao, si la u fuere articulada 

por cualquier consonante, menos por la c y 
la g, y si la armonía de la frase ó del verso 
lo exigiere. 

10. En la de uia, uio, como argiiia 
Miios [1]. 

G R A M Á T Í C & 

DE LA L E N G U A C A S T E L L A N A . 
S E C C I O N C U A R T A . 

O R T O a S A F Í A C23. 

La ortografía, es aquella parte de la g r a -
mática que tiene por objeto enseñar á escri-
bir correctamente. Comprende tres partes: 
la ortografía usual, la gramatical, y \apun-
tuación. 

(1) Algunos ex t rañarán n o ver en es ta p a r t e l as r e -
g las del acen to escrito; pe ro en nues t ro dictáraen p e r t e -
necen a l a o r tog ra f í a , y allí la3 ha l l a rán nues t ros l e c t o -
res. 

[ 2 ] E í t a p a r t e de nues t ros Elemento) de la lengua es-
pañola, está del todo conforme con los p r inc ip ios admi t i -
dos por la rea l Academia , tínica au to r idad que reconoce-
mos leg í t ima en tan i m p o r t a n t e asunto : hemos seguid 
so lamente un mé todo dis t in to en la exposición de la doc-

14 
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La ortografía usual depende de la etimo-

logía o dei uso. Consideraremos, pues, en 
esta parte el uso do las letras de dudosa or-
tografia y el de los signos ortográficos. 

La ortografía gramatical depende de las 
reglas de la gramática. Consideraremos en 
esta parte las variaciones que dichas reglas 
hacen experimentar á las palabras. 

ARTÍCULO P R I M E R O . 

ORTOGRAFÍA USUAL. 

§. I. Uso de las letras. 

1. ¿En q u é caso pueda confundi r se el ueo de las le t ras 
en lo escri to?—a ¿Qué l e t ras pueden tener un mismo 
sonido?—3. B. V. ¿Qué p a l a b r a s deben escr ib i rse 
con 6? ¿y con vi—4. C. Q. ¿Cuándo emplea remos la 
el ¿y la ql—5. O. Z. ¿Cuándo usaremos la el ¿y la z? 
—6. G. J. ¿Cuándo usa remos la gl ¿y la ft—7. M. 
N. ¿Cuándo emplea remos la mi ¿y la ni—i. Ji RR. 
¿Cuándo emplea remos la r sencilla? ¿y la r doble?— 
¿Cuándo toma la r sencila el sonido d e r doble?—9. 
¿Cuándo emplea remos la hl—10. X. ¿Cuándo u s a r e -
mos la xl—11. Y. ¿Cuándo emplea remos esta l e t r a 
como vocal? 

1. El uso de las letras puede confundir-
se: 

1 ? Cuando dos letras expresan un mis-
mo sonido, ó al menos uno muy semejante. 

t r ina , que en él fonSo es la mi.=ma. Se nos h a i nv i t ado 
por mas d e un suscr i tor á emit i r nuestro dic tamen ace rca 
d e la r e f o r m a g igan tesca que pre tendían hace r en n u e s -
t r a o r tog ra f í a a l g u n o s profesores de instrucción p r i m a -
r ia d e es ta co r t e .—Los l ímites de una nota no nos p e r -
mi ten e s t e n d e r n o s en esta mater ia .—Sin embargo , dire-
mos f r ancamen te que la t a l r e fo rma produci r ía el mas es-
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2. ° Cuando debemos escribir ó no escri-

bir el signo de aspiración. 
3. ° Cuando debemos emplear la x. 
4. ° Cuando la r suave reemplaza á la rr 

doble, y la "y consonante á la i vocal. 
2. Las letras que tienen á veces un mis-

mo sonido, ó por lo menos uno muy semejan-
te, son la l> y la v; la o y la q; la c y la z; 
la g y la j; la m y la n; la r y la rr. 

3. B. V. Aunque el sonido de estas dos 
letras es realmente distiuto, puesto que el U' 
so las confunde del todo, es necesario m a -
nifestar los casos en que debemos emplear 
la b ó la v. 

Se empleará la b. 

pantoso desorden , el caos mas comple to . Se i i a preciso 
empeza r por i m p r i m i r de nuevo las obras q u e existen, 6 
enseñar dos o r togra f ías , la an t i gua y la moderna , em-
p leando t ambién dos mé todos de l e c t u r a . . . . ¿Y los 
manuscri tos?—Si fuese tan fácil t ener u n a o r togra f í a sen-
cilla, sin la menor i r r egu la r idad , esas naciones tan p r o -
pensas á novedades , tan ade lan tadas en el movimien to in-
te lec tua l , ¿dejar ían subsist ir esas o r tograf ías mons t ruos 
que tan as iduos y cons tantes t r a b a j o s les S^be costar a -
prender? Y esa F ranc i a , que en el t o r r e n t e i m p e t t i o s o de 
BU revolución nada perdonó, por nada ee 'détuvo; esa Fran-
cia, que uni formó los pesos y medidas; esa Francia , que 
t iene pre tens iones de hace r su id i ama universa l , ¿ íómo in-
t en t a r í a tan cor t ís imas y pau la t inas r e f i r m a s en la o r to -
gra f ía , cuyas numerosas i r r e g u l a r i d a d e s ta i f to pueden di-
ficultar el éxi to de sus proyectos? No se nos d iga que no 
h a v pa r idad y que la sencil lez Se u'uestra Ortografía con-
vida á la reforma; un m a d u r o exámen nos hará ver que no 
es esta tan fácil como á p r imera vista se cree. N o nos alu-
ciuemos; una r e fo rma de o r togra f í a no |kpede improvisar -
le: medi tac iones m u y p ro fundas se necesi tan pa ra var ia r 
el mas leve s igno en la escr i tura , el que rnas insignifican-
te parezca^Signo inú t i l es c i e r t amen te la /t, y aun asirnis 
mo su supresión causar ia equívocos y a l t e ra r ía a lgunas ' 
reg las prosódicas: ¿cómo d i s t iugu i r i a inusaya Aahaya, uto 
d e htuo, a de ah y de kal—Natural parece q u e la'y g i i e 
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1. ° En las sílabas bla, ble, bli, blo, blu; 

bra, bre, bri, bro, bru. 
2. ° En las sílabas db, ob, sub, coir.o absol-

ver, obtener, subrogar. 
3. ° En todos los tiempos del verbo haber. 
4. ° En la sílaba ba de todas las personas 

del pasado relativo de loa verbos en ar; v. 
g.; canta ba, bailábamos. 

o. ° Cuando articule directamente á la u; 
v. g.: bulla, buey, busto. 

Se exceptúan los tiempos de volcar, volar 
vulnerar, divulgar, volver, y las palabras 
vuelco, vuelo, vuelta, vuesa, vuestro, Vulcano, 
vulgar, vulgo, avutarda, convulsión, párvu-
lo, 'pavura. 

6. ° Todos los tiempos de los verbos aca-

ga se emplee ú n i c a m e n t e c o m o consonante : sin e m b a r g o , 
el usar la como vocal al fin d e a l g u n a s dicciones, faci l i ta 
el conocimiento de su p rosod ia : ¿cuál d e ambos i n c o n v e -
nientes es p re fe r ib l e?—Pues e s t a s son j u s t a m e n t e las a l -
te rac iones mas fáciles. O t r a s h a y de m a y o r pe l igro y 
bul to , y a lgunas en que cayó l a misma Academia , a u n . 
que luego volvió en sí á d a r c r é d i t o á la ú l t i m a edición 
de su Diccionario: t a l es la d e sus t i tu i r la s á la x an t e s 
de consonante; y qué , ¿es lo m i s m o espiar que expiar'} E l 
escr ibir a m b a s p a l a b r a s con s es hace r de dos p a l a b r a s 
de m u y d i s t in ta acepción u n a sola, es e m p o b r e c e r la len-
gua mul t ip l i cando los h o m ó n i m o s . — P e r o aun concedien-
do p o r un m o m e n t o á los r e f o r m a d o r e s que t o d a s las i n -
novaciones fuesen jus t a s y r azonab les , ¿deb ie ran hacerse 
de repen te , ó pau l a t i namen te? N o es dif íci l con t e s t a r a 
esta obse rvac ión .—Rés tanos solo fel ici tar a l g o b i e r n o p o r 
h a b e r pues to coto á la m a n í a r e f o r m a d o r a . — L a o r t o g r a -_ 
fía, buena ó mala, debe ser u n a p a r a todos .—Sin e m b a r 
go, el m a l se ha hecho t a n g r a v e , q u e cada escr i tor , ¿qué 
digo? cada regen te , cada ca j i s t a t iene la suya .—Así s a -
len nues t ros escritos t a n p l a g a d o s d e e r ra tas , qife da lás -
t ima, de cuyo mal no va p o r d e s g r a c i a exenta la p re sen -
te obra. 
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bados en bir, como escribir, escribo; menos 
hervir, servir, vivir. 

Y. ° Todos los tiempos de los verbos te r -
minados en aber; v. g.: cabia, etc. de caber. 

8. ° Cuando la inicial es o, y sigue en la 
dicción se, se, si, debe ir en medio la b; v. g: 
obscuro, observo, obsidiana. 

Se empleará la v. 
1. ° En las sílabas ava, ave, avo, ivo, iva. 
Se exceptúan las voces aldaba, sílaba, tra-

ba, nabo, rabo [1]. 
4. G. Q. Solo se usa la q para expresar 

el sonido fuerte de la c en las sílabas que qui. 
5. C. Z. Estas letras tienen un souido 

igual antes de las vocales e, i. 
Se empleará siempre la c en las sílabas 

ce, ci, menos en zeda, zeta, zéjiro, zelar, ze-
los, zenit, zinc, zipizape, zirigaña,ziczac, zi-
zaña. 

6. G. J. Los sonidos de estas letras son 
iguales cuando articulan las vocales e, i. 

Se empleará la g casi en todas las sílabas 
ge, gi, menos en los casos que estas deben 
escribirse con j. 

Se usará, la^': 
1. ° En las voces derivadas de otras te r -

minadas en ja, jo, como cajita, cajero, de ca-
ja; cojito, cojera de cojo. 

2. ° Despues de consonante; v. g.: objeto, 
adjetivo, subjuntivo, gorjeo, aljive. 

Se exceptúan ángel, angelical, Evangelio, 
vergel, Virgilio, virgen, laringe, longevidad, 
longitud, ingenio, ingenuo, ingerir, ingertar, 

[ 1 ] P a r a los demás casos no comprend idos en estas 
reglas , h a y que a t e n d e r a l or igen, y si se ignora ó duda , 
•consul tar a l Dicc ionar io de la l engua . 
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álgebra, argento, argivo, asperges, Bélgica, 
berengena, congelar, congeniar, congestión, 
divergencia, engendrar, -falange, fulgente, 
margen, pergeño, turgente y nueve o diez vo-
ces- mas, poco usadas. 

3. Las sílabas aje, eje; v. g.: ejemplo, ejér-
cito, paraje, lenguaje. 

Exceptuanse'las'voces trage, tragedia, e-
gercicio, degenerar, gage, nonagenario, pa-
gel, regencia, septuagésima, sexagésima, ve-
getar. 

4. En todos los tiempos de los verbos, 
donde se hallen, las sílabas jé, ji, como dije, 
dijeron. 

Se exceptúan aquellos verbos derivados 
de nombres que se escriban con g, como gi-
gantear de gigante. 

7. M. N. El sonido de estas letras cuan-
do precedí n á consonante en articulaciones 
inversas, es algo semejante, por lo cual sue 
len confundirse. 

Se usará la m antes teb,pjn; v. g.: 
hombre, empujar, himno, alumno. 

Se empleará 1 a n antes de la m y demás 
consonantes; v.-g,: inmortal, inmaterial, sus-
pender, envidia, invadir. 

La n se dobla en las voces siguieníes:-

ennegrecer 
ennoblecer 
ennudecer 
innato 
innavegable 

innecesario 
innegable. 
innoble 
innocuo 
innominado 

innovación 
innumerable 
innocente [J] 

(1) L a A c a d e m i a esc r ibe inocente: sin e m b a r g o , el Q-
í í g e n p i d e l a n doble . T é n g a s e p r e sen t e . 

La n debe conservarse en las voces com-
puestas de la preposición latina trans, y por 
consiguiente en las voces siguientes: 

t r a n s c e n d e r 
t r a n s c r i b i r 
t r a n s ñ n i r 
t r a n s f i g u r a r 
t r ans f ix ión 

t r a n s f l o r a r 
t r a n s f o r m a r 
trans f r ega r 
í r a u s f r i t a n o 
t r á n s f u g o 

t r a n s f u n d i r 
í r a n s g r e s o r 
t r a n s l a t i c i o 
t r a n s m a r i n o 
t r a n s m i g r a r 

t r a n s m i t i r 
t r a n s m o n t a r 
t r a n s m u t a r 
t r a n s n a d a r 
t r a n s p a r e n c i a 

t ranspirar 
transponer 
transputar 
transtornacíon 

transversal 
t ransverberaron 
transsustanciar 

8. R. RR. La r sencilla se emplea en -
tre vocales para producir el sonido suave 
de esta letra; v. g.: pera. 

La rr doblo en el mismo caso para produ-
cirle fuerte-, v. g.: perra. 

L a r sencilla tiene el sonido de r r doble 
en los casos expresados (página 28, pregun-
ta 9), por lo cual se. empleará aquella y no 
esta al escribirles. 

9. H . Es signo de aspiración; pero solo 
se percibe algo su sonido en la sílaba 
hue [1]. 

Emplearemos pues la h: 
1 p Antes de las sílabas ia, ie, ue, ui, ya 

to hallen en principio, en medio ó en fin de 
palabras; v. g.: hiadas, hielo, huevo, huir, 
cahia, vihuela. 

(1) E n este caso p o d r í a d u d a r s e , si es el sonido de l a 
h el q u e se p e r c i b e ó el de l a s dos voca les r e u n i d a s y p ro -
n n n e i a d a s r á p i d a m e n t e : s in e m b a r g o , a u n q u e á p r i m e r a 
v i s t a a p a r e c e l a h como u n s igno inú t i l , no se aegui r i% 
poca confns ion d e s u p r i m i r l e . 
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NOTA Si las palabras en que se bailen 
estas silabas son verbos, solo tiene lugar la 
regla al principio de palabras. 

2. ° Antes de las que empiezan por las 
silabas om y on; y. g,: hombre, honra, hon-
da. 

Exceptúense omnipotente, omnímodo, om-
orio, ombligo, once, onceno, onda, onza, 

3. ° Antes de la sílaba or seguida de r, 
n,m, como horror, hornada, hormilla. 

Exceptúanse ormesí, ornar,y sus der iva-
dos, como ornato, ornamento, ornitología. 

4. Antes de la sílaba er; y. s.-. herméti-
co, hermetio. 

Se exceptúan erguir, erguirse, ermita, er-
mitaño, ermitología, ervilla y algún otro 
poco usado. 

10. La x se empleará entre dos voca-
les: exámen, sintaxis. 

En principio ó en medio do dicción no 
puede sustituirse por s, porque es distinto 
espiar do expiar (1). 

1L Y. Esta letra se emplea en lugar de 
la i vocal: 

1. ° Guando es conjunción copulativa: v. 
g.: Pedro y Juan. 

2. ° En las voces terminadas en i qne no 
apoye en ella el acento predominante, como 
hay, ley, rey, doy. 

( ! ) L a Academia autor iza e s t a sus t i tución en l a ú l t i -
m a edic ión d e su o r togra f ía ; p e r o en la ú l t i m a de su D ie 
c i o n a n o n o s igue es ta r e fo rma , pues escr ibe con a- las 
.voces q u e ] a t i enen , y no sus t i tuye la 4. 

§. II . Uso de los principales signos orto-

gráficos. 

1. ¿Cuáles son los pr inc ipales signos or tográf icos? 2. 

¿Qué se e n t i e n d e por acento?—3. ¿Eu qué casos e m -
pleáramos el acento?—4. ¿Y los pun tos diacr í t icos? 
5. ¿Y el guión?—6. ¿Y las mayúsculas? 

1. Los principales signos ortográficos 
son el acento ( ' ) , los puntos diacríticos (••), 
el guión menor (-) (1) y las mayúsculas. 

2. El acento es un signo ( ' ) que se coloca 
encima de las vocales para modificar su so-
nido ó para distinguir do3 homónimos en-
tre si. 

3. Emplearemos el acento escrito:' 
1. ° En los monosílabos él, mí, tí, sí tú 

pronombres; dá, dé, di, de dár; sé de sa-
ber; vi de ver; ve de ir: é, ó, ú, conjuncio-
nes; á preposición; té sustantivo, y qU¿ e u 
seutido interrogativo ó admirativo. 

2. ° En las voces agudas terminadas qor 
vocal; v. g : allá, café, maravedí, Perú (2), 
_ 3. ° Las voces esdrújulas de todas espe-

cies, como cámara,pájaro, Júpiter (3). 

(1) N o s h e m o s visto ob l igados á d is t ingui r dos guio-
nes, el guión menor y el guión mayor, puesto que el p r i -
m e r o es s igno or tográf ico y el segundo de pun tuac ión . 

(2) C u a n d o la voz a g u d a es un verbo y se le a g r e g a 
un p ronombre , a u n q u e la dicción se hace ÍTUM, no poa 
eso de ja rá de escr ibirse el acento; así, conoc ió le ' l l evará 
el acen to en la ó. 

( 3 ) C u a n d o u n a voz g r a v e se hace esdrújula , debe 
escr i rbirse el acento , a u n q u e la g r a v e no le t iene. Así 
EÍ á qu ie ro se l e ag rega te, se escribirá guiérote. 
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4? Cuando á una voz grave se le agregan 

dos pronombres; v. g.: búscamela [1]. 
5o Las voces graves terminadas en con-

sonante; v. g.: árbol, virgen, fául [2J. 
6o Las dicciones verbales agudas termi-

nadas por s, ón, v. g.: amarás, cantarán. 
7?_ Las voces terminadas por dos voca-

les sin ninguna sílaba anterior, con tal que 
apoyen el acento predominante en la ú l t i -
ma, como reí, leí, freí. 

8? Las voces bisílabas ó polisílabas te r -
minadas en ia, ie, io, va, ue, uo, con tal que 
apoye el acento predominante en una de es-
tas dos vocales; v. g . : f i loso f ía , estío, desvié, 
ganzúa, gradúo, reditúe, lidió, minué, in-
sinuó [3j. 

9" Los terminados en ai, ei, oi, ui, cuan-
do apoye el acento predominante en la i¡ v. 
g.: decaí, desleí, distribuí. 

10? En las dicciones verbales termina-
das por e, duplicada para distinguir en cuál 
de las dos se apoya el prodominante; v. g.: 
acarree, acarreé, desee, deseé. 

11? En las voces terminadas en'dos vo-
cales que apoyen el acento en la sílaba an -
terior á ellas; v. g.: linea, momentáneo. 

12? Los adverbios e n mente que conser-
van el acento de los adjetivos, de los que se 
forman, si fuesen de los que le llevan escri-

(1) El acen to en es te eaeo se escr ibe e n c i m a d é l a 
c u a r t a s í l aba . 

(2) Menos en los p l u r a l e s ( e x c e p t u a n d o c a r a c t e r e s ) 
de los nombres q u e no le l l evan en s ingu la r , en los p a -
t ron ímicos en es y en las d icc iones ve rba le s en .«, y n. ^ 

(3) L a t e rminac ión ia d e los pasados r e l a t i v o s y con-
dicionales , nunca Ee a c e t ú a n . 

to; v. g.: de càndido, fácil, .càndidamente, 
fácilmente. 

4. Los puntos diacríticos, llamados tam-
bién diéresis, son dos puntos que se colocan 
encima de las veíales en esta forma [üj. 

Se emplea este signo: _ 
I o Cuando se quiere hacer sentir el so-

nido de la u colocada entre la q y las voca-
les e, ó . i ; v. g.: agüero, argüir. 

2o Cuando los poetas, usando_ dé la l i-
cencia que les concede la figura diéresis, de-
satan el diptongo; v. g.:—"-Modera la sober-
bia impetuosa." 

¿Tan cruel me juagabas tan ingrato*... 
Con sed insaciable.—[F. Luis de león.} 

El guión menor. e3 una rayita corta hor i -
zontal en esta forma (-). 

Se emplea este signo; 
1? Para presentar separadas las sílabas 

de que se componen las palabras; v. g.: a-
mis-tad. 

2? P a r a manifestar el enlace de una pa-
labra dividida en dos distintas líneas, esto 
es, unir las sílabas de una palabra colocadas 
al fin de una línea con las sílabas de la mis-
ma palabra que comienzan la linca siguien-
te^- v. g.: 

Constanti-
napolitano. 

6. Las letras mayúsculas se emplean pa-
ra comenzar: 

1? La primera palabra de cada f raseo 
de cada verso; v. g.:—-'Al poseedor de las 
riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino 
el gastarlas, y no el gastarlas como quiera, 
sino el saberlas gastar."—[Cervantes.'] 
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¿Dó están 
Muza y Tarif? Arbolan, 
Abrid paso.—¿En dónde, en dónde? 
¡Está su lecbo vacío! 
¿Qué alarma es esta? ¡Un arcon! 
¿Es el mismo? ¡Maldición! 
¡Oh qué recuerdo, Dios mió! 

2o Los nombres propios de personas, y 
sus apellidos; v. g.:—Joaquín, Amalia, J u -
lia, Eernandez, Viadera." 

3o Los seres abstractos personificados; v. 
g.:—Genio, Envidia, Verdad." 

4o Los de festividades; v. g.:—"Nativi-
dad, Pascua." 

5o Los de países, naciones, provincias, 
ciudades y pueblos; v. g.:—"Italia, España, 
Andalucía, Zaragoza, Italianos, Españoles, 
Andaluces, Zaragozanos." 

6? _ Los de sectas; v. g.:—"Protestantes, 
Calvinistas, Luteranos." 

Vo Los de ciencias y artes usados en sen-
tido individual; v. g.:—"La Gramática es la 
base de todas las ciencias." 

8? Los de montes, valles, mares, ríos y 
fuentes; v. g.:—"Líbano, Pas, Adriático, E -
bro, Aganipe." 

9? Los de seres mitológicos; v. g. :—"A-
mor, Apolo, Olimpo, Pegaso." 

.ARTÍCULO SEGUNDO. 
O R T O G R A F Í A G R A M A T I C A L . 

§. I. Formacion del plural en los sustantivos. 
1. ¿Cómo se f o r m a el p l u r a l de los s u s t a n t i v o s t e r m i n a -

dos en vocal b r e v e ? - 2 . ¿Y los t e i m i n a d o s en voca l 
l a rga?—3. ¿Y los t e r m i n a d o s en consonan te? 

1. Los sustantivos terminados en vocal 
breve, forman su plural añadiendo una s al 
singular; v. g.: de cama, camas, de pluma, 
plumas. 

2. Los sustantivos terminados en vocal 
larga, forman el plural añadiendo al singu-
lar la sílaba es, como de albalá, albaláes; 
de alhelí, alhelíes. 

Se exceptúan: 
I o Los terminados en é, ó, ú, que solo 

añaden una s; v. g.: de café cafés; de rondó 
rondós; de ambigú ambigús. 

2o Mamá, papá y sofá, que hacen ma-
mas, papás y so fas. 

3? Maravedí, que tiene tres plurales, 
maravedíes, maravedís y maravedises. 

3. Los sustantivos terminados en conso-
nante, forman el plural añadiendo al singu-
lar la sílaba es; v. g.: de verdad verdades; 
de razón razones; de clamor clamores; de 
oropel oropeles. 

Sin embargo, los acabados en x hacen el 
plural en jes] v. g.: de relox relojes; de trox 
trojes.—Se exceptúan ónix y sardonix, que 
hacen ónices y sardónices. 

Los en s en ees; v. g.: de cruz cruces; de 
perdiz perdices. 

Los esdrújulos y graves terminados en s, 
no varían de singular á plural; v, g : el éxta-
sis ó los éxtasis; el mártes ó los martes. 

§. II. Formacion del plural en los 
adjetivos 

1. ¿Cuále3 son l a s r eg l a s p a r a la formacion del p lu ra l 
en los ad je t ivos? 

1. Los adjetivos siguen en la formacion 
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del plural las mismas reglas que los sustan-
tivos; v. g.: 

1 ? De prudente, constante, amable, bue-
no, se forman prudentes, constantes, a m a -
bles, buenos. 

2 ? De maternal, ruin, sectilar, materna-
les, ruines, seculares. 

3. ° De capaz, soez, feliz, veloz; capaces 
soeces, felices, veloces. 

§. III. De la formacion del femenino en los 
sustantivos. 

1. R e g l a g e n e r a l p a r a la fo rmac ion d e l f emen ino e n 
l o s su s t an t i vos .—2. ¿Cuál es el f e m e n i n o d e los s u s -
t a n t i v o s t e r m i n a d o s en al—3. ¿Qué o t r a s e x c e p c i o n e s 
ee p r e s e n t a n ? 

1. El femenino de los sustantivos se for-
ma ordinariamente añadiendo una a al mas-
culino; v. g.: de dios diosa; de león leona] de 
gato gata, de perro perra) de pastor pastora] 
de vaquero vaquera; de español española; do 
andaluz andaluza. 

2. Muchos terminados en a, por lo co-
mún nacionales, esto es, que indican el país 
de la persona, no varían de masculino á f e -
menino; v. g.: el escita ó la escita; el mosco-
vita ó la moscovita; el persa ó la persa (1). 

3. 1. ° Rey hace reina; héroe heroína] 
Czar Czarina. 

2. ° Algunos hacen en esa, como de con-
de condesa; de barón baronesa) de abad aba-
desa; de duque duquesa. 

^ 1- A u n q u e estas p a l a b r a s son unos v e r d a d e r o s c a i i -
r .ca t ivos , los co locamos cerno sus tan t ivo? , p o r q u e o r d i -
n a r i a m e n t e se usan como t a h s . 
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3. ° De príncipe sale princesa. 
4. ° De actor actriz. 
5 . ° De sacerdote sacerdotisa) de papapa-

pisa. • 

§. IV . Formacion del femenino en los 
adjetivos. 

1. ¿Cómo se f o r m a el femenino en los a d j e t i v o s t e r m i -
n a d o s en o?—2. ¿Y en a l g u n o s en ni—3. ¿Cuál es el 
f e m e n i n o d e los t e r m i n a d o s en e ? — i . ¿Qué o t ros a d j e -
t i v o s son i nva r i ab l e s? 

1. Los adjetivos terminados en o c a m -
bian esta letra en a para el femenino. Así, 
de bueno se hace buena; de malo mala. 

2. Muchos de los adjetivos en n forman 
el femenino añadiendo una a ; v. g.: de bar-
ragan haragana; de holgazan holgazana. — 
Sin embargo, algunos en n son invariables; 
como ruin, común. 

_ 3. Los adjetivos terminados en e no va-
rían para la formacion del femenino. 

4. Ordinariamente son también invaria-
bles: 

1. ° Los terminados en í acentuada, co-
mo valadí, turquí. 
2o Los en l, como maternal, fiel, fácil, azul. 
S° Los en r, como secular, inferior. 
4o Los en 5, como cortés. 
5° -Les en 2,-como soez, capaz, feliz, veloz. 
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§. V. Ortografía de los nombres compuestos. 

1. ¿De qué se fo rman los nombres compuestos?—2. ¿Có-
mo se fo rman los nombres compuestos de preposición 
q u e solo t i enen s ignif icado en composicion? —3" 
¿Cómo se fo rman los n o m b r e s compues tos de p r e p o s i -
ción q u e t ienen s ignif icado den t ro y fuera d e composi-
ción?—4. ¿Cómo se fo rman los n o m b r e s compues tos 
d e ad je t ivos y adverbios?—5. ¿Y los d e s u s t a n t i v o 
y ad je t ivo?—6. ¿Y los d e do3 sustant ivos?—7. ¿Y 
los compues tos de verbos?—8. ¿Cómo forman el p lu -
ra l las n o m b r e s compuestos? 

1. Los nombres compuestos se forman 
de preposiciones quo solo se usau en com-
posicion; de preposiciones que se usan den-
tro y fuera do composicion; de adjetivos 
y de adverbios; de sustantivos y adjetivos; 
de dos sustantivos; de nombre y verbo; 
y de dos verbos. 

2. Los compuestos do las preposiciones 
circun, dis, sin, in, inter, post, re y son, que 
solo se usan en composicion, se forman in -
terponiendo dichas preposiciones á los sus-
tantivos ó adjetivos; v. g.:—" Gircunxeciño, 
des gano, disgusto, ¿«.mortal, impostura, i n -
terposición, postmeridiano, raposo, sonrisa." 

3. Los compuestos de preposiciones usa-
das dentro y fuera de composicion, se fo r -
man anteponiendo á los sustantivos ó ad je -
tivos las preposiciones á ante, con ó com, 
contra, de, en, entre, para, sin. sobre, so, tras, 
v . g. :— .Abatanando, ante coro, concolega; 
cwnpatrono, demérito, encubierto, entre do-
ble, parabién, pospierna, sinsabor, sobredi-
cho, socaba, traspié." 
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Los compuestos de adjetivos y adver-
bios se forman de dos maneras: 

1 ? Uniendo ambas palabras sin n ingu-
na alteración; v. g.: reicencasado. 

2 ? Cambiando la última vocal del p r i -
mer componente en i, como altibajo de al-
to y bajo. 

5. Los compuestos de sustantivo y a d j e -
tivo cambian por lo general la última vocal 
del sustantivo en i, como ca?'iredondo, bar-
biponiente. 

Perniquebrado pierde ademas la primera 
i de pierna. 

6. Los compuestos do dos sustantivos se 
forman: 

1 ? Uniéndose arabos sin alteración; v. 
g.: barapalo. 

2 ? Cambiando el primer componente 
su final en i; v. g.: carricoche. 

3 ? Perdiendo el primer componente su 
voGal final cuando el segundo empieza tam-
bién en vocal; v. g.: maestrescuela. 

7. Los compuestos de \ e r b o y nombre se 
forman uniendo ambas dicciones sin a l tera-
ción, quitaso\, tapabocas, desrtéllacar&s, etc. 

Los compuestos de dos verbos se forman 
del mismo modo, como ganapierde. 

8. El plural de los nombres compuestos 
se forma: 

1 ? Sin la menor alteración cuando t i 
segundo simple está en plural. Así se dirá: 
—"El besamanos y los besamanos. Un lim-
piabotas y unos limpiabotas." 

2 ? Tomando el signo de plural el se-
gundo componente, que es lo mas general, 
máxime si el primero que sufre alteración 

1 5 
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ea verbo.—"El padre nuestro y los padre-
nuestros. El aguachirle y los aguachirles. 
La vanagloria y las vanaglorias. El calo-
frio y los cafofrios. El ¿>ararayos y los pa-
rarayos." 

3 ? Tomando el signo de plural ambos 
componentes, aunque eu pocos caeos; v. g.: 
—"La casamata y las casasmatas. El gen-
íi7hombre y los gentfíZeshombres. _E1 rico-
home y los m'oshomes. La mediaea\\a y 
las mediascaña&." 

4. ° Finalmente, tomando tan solo el 
signo de plural el primer componente, lo 
que se observa rara vez; v . g . :—"El hijo-
dalgo y los hijosdalgo.—Cualquiera y cua-
Zésquiera.—Quienquiera y tfwwnesquiera." 

§. YI. ortografía de algunos compa-
rativos y superlativos. 

1. ¿Como se f o r m a el s u p e r l a t i v o sin e m p l e a r el a d v e r -
b io muy,- 1 ? c u a n d o el a d j e t i v o acaba eu vocal ; 2 p 
c u a n d o acaba en consonan te ; 3 ? cuando acaba en co 
y en go-, 4 ? c u a u d o a c a b a en io; 5 ? cuando t e r m i n a 
en ble-, G ? cuando t e m i n a u sn iente; 7 ? c u a n d o tie-
nen el d ip tongo ie en la p e n ú l t i m a sílaba»—2. ¿"Qué 
o t ros ad je t ivos ee fo rman i r r e^u l a rmen te?—3. ¿Cómo 
se escr iben los s u p e r l a t i v o s y c o m p a r a t i v o s t o m a d o s 
de l l a t i n casi sin a l t e rac ión? 

1. El superlativo, si no se expresa con 
el adverbio muy, se forma: 

1 ? Cuando el adjetivo termina eu_vo-
cal, suprimiendo esta y añadiéndole ísimo; 
v. g.: de docto doct ísimo. 

2 ? Cuando el adjetivo termina en con-
touate añadiéndole simplemente ísimo, co-
como de fácil fácil ísimo. 

GRAMÁTICA 2 2 7 
3. ° Cuando el adjetivo termina en co ó 

en go, suprimiendo estas sílabas y añadien-
do quisimo ó guísimo; v. g.: de rico r iquí -
simo/ de vago vaguísímo. 

4. ° Cuando termina en io, convirtiendo 
estas dos vocales en simó; v. g : de ámplio 
amplísimo. 

5 . ° Cuando terminan en Me cambiando 
estas terminaciones eu lilísimo; v. g.: de 
amable amabilísimo. 

Sin embargo, los de agrio, frió, pió, h a -
cen agri ísimo, friísimo, pi ísimo. 

6. ° Cuando termina en iente, ademas de 
perder la última vocal, pierde Ja i del dip-
tongo ie, como de ardiente ardentísimo. 

1. ° Y cuando tiene el diptongo ie en la 
penúltima sílaba, siguen la regla del caso 
anterior; v. g.: de cierto certísimo. 

2. Forman el superlativo irregularmen-
te los siguientes: 

Positivo. Sufterlativo. 

Acre Acérrimo. 
Antiguo Antiquísimo. 
Aspero Aspèrrimo y asperísimo. 
Benéfico Beneficentísimo. 
Benèvolo .Benevolentísimo. 
Bueno Bonísimo. 
Célebre Celebérrimo. 
Fiel Fidelísimo. 
Fuerte Fortísimo. 
Libre Libérrimo. 
Magnífico Magnificentisimo. 
Mísero Misérrimo. 
Munífico Munificentísimo. 
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Positivo. Superlativo. 

Noble Nobilísmo. 
Nuevo Novísimo. 
Pobre Paupérrimo. 
Sagrado Sacratísimo. 
Salubre Salubérrimo. 
Sabio Sapientísimo. 

3. Los comparativos y superlaiivos to -
mados del latin,,casi sin alteración, son los 
siguientes, y se escriben así: 

Positivo. Comparativo. Superlativo. 
Alto Superior Supremo. 
33ajo Inferior ínfimo. 
Bueno Mejor Óptimo. 
G r a n d e . . . . . . Mayor Máximo. 
Malo Peor Pésimo. 
Pequeño Menor Mínimo. 

§. VII . Ortografia ele los derivados llama-
dos aumentativos y diminutivos. 

I ¿Cómo se f o r m a n los d e r i v a d o s l l a m a d o s a u m e n t a t i -
v o s y d iminu t ivos? 

1. Los derivados llamados aumentativos, 
se forman por lo general con las termina-
ciones siguientes: 

En on, como de bombre liombron. 
En ona, como de muger mugeron». 
En azo, como de bribón b r iboneo . 
En za, como de bestia bestias«. 
En te (1), como de caballero caballero^. 

(1) E s t a t e rminac ión índ ica p o r lo c o m ú n desp rec io 

En ote, como de animal animalice. 
En ota, como de fea feota. 

Para lo3 diminutivos se emplean por lo 
general las siguientes: 

En ito, como de cordero corderino. 
En ico, como de mozo mocico. _ _ 
En cito, como de Joaquín Joaquincifo. 
En cilio, como de ruin r a i n a l . 
En uelo, como de pillo pillwefo. 
En ete, como de mozo mozalvete. 
En eio, (2), como de animal a n i m a d o . _ _ 
En i » (3), como de Teodomiro Teodowin». 

Eu on como de calle callejón. 
En cha. como de bila hilacAa. 
En ucha, como de casa casucha. 
En uca, como de casa caswca. 

§. YIII. Ortografía de los verlos regulares. 

1 ¿Qué d e b e n o t a r s e en l a o r t o g r a f í a d e los v e r b o s t e r 
m i n a d o s en car?—2. ¿Y en l a d e l o s en gar1—Z.i\ e n 
l a de los en etr y cirí-1. ¿Y en l a d e l o s e n quiñ-5. 
¿Y en l a d é l o s e n cari—6. ¿Y e n l a d e los en urt—1. 
¿Y en l a d e l o s en uirl 

1. En lo3 verbos terminados en car, la c • 
se convierte en qu en los tiempos en que de-
be articular á la e; v. g .-—"Tocar, toqué, to-
que ." 

2. En los en gar la g toma una u en los 
tiempos que articulan á 1 e\ v. g.:—"Pagar, 
pagu'e, pague." 

3. En los en cer y en cir, la c se convier 

(2) E s t e r m i n a c i ó n po r lo c o m ú n desprec ia t iva-
(3) E s t a t e rminac ión i n d i c a ca r iño . 
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Positivo. Superlativo. 

Noble Nobilísmo. 
Nuevo Novísimo. 
Pobre Paupérrimo. 
Sagrado Sacratísimo. 
Salubre Salubérrimo. 
Sabio Sapientísimo. 

3. Los comparativos y superlativos t o -
mados del latin,,casi sin alteración, son los 
siguientes, y se escriben así: 

Positivo. Comparativo. Superlativo. 
Alto Superior Supremo. 
33ajo Inferior ínf imo. 
Bueno Mejor Óptimo. 
G r a n d e . . . . . . Mayor Máximo. 
Malo Peor Pésimo. 
Pequeño Menor Mínimo. 

§. VI I . Ortografia ele los derivados llama-
dos aumentativos y diminutivos. 

I ¿Cómo se fo rman los de r ivados l l amados a u m e n t a t i -
vos-y d iminut ivos? 

1. Los derivados llamados aumentativos, 
se forman por lo general con las te rmina-
ciones siguientes: 

En on, como de bombre liombron. 
En ona, como de muger m u g e r w a . 
En azo, como de bribón b r i b o n e o . 
En za, como de bestia bestias«. 
En te (1), como de caballero caballero^. 

(1) Es t a terminación índica p o r lo c o m ú n desprecio 

E n ote, como de animal animalice. 
En ota, como de fea feota. 

P a r a lo3 diminutivos se emplean por lo 
general las siguientes: 

En ito, como de cordero corderino. 
En ico, como de mozo mocico. _ _ 
En cito, como de Joaquín Joaquincifo. 
En cilio, como de ruin ruiwoilio. 
En uelo, como de pillo pillwefo. 
En ete, como de mozo mozalveíe. 
En eio, (2), como de animal a n i m a d o . _ _ 
En i » (3), como de Teodomiro Teodominn . 

En on como de calle callejo». 
En cha. como de bila bilacAa. 
En ucha, como de casa casucha. 
En uca, como de casa caswca. 

§. V I I I . Ortografía de los verlos regulares. 

1 ¿Qué debe n o t a r s e en la o r tog ra f í a d e los v e r b o s t e r 
m i n a d o s en car?—2. ¿Y en la d e los en ffarl 3 . ¿ Y en 
la de los en etr y cirí-1. ¿Y en l a d e los en quiñ-5. 
¿Y en la d é l o s en cari—6. ¿Y en la d e los en urt—1. 
¿Y en la d e los en uirl 

1. En lo3 verbos terminados en car, la c • 
se convierte en qu en los t iempos en que de-
be articular á la e; v. g .-—"Tocar, toqué, to-
que . " 

2. En los en gar la g toma una u en los 
tiempos que articulan á 1 e\ v. g.:—"Pagar, 
pa<7t¿é, pague" 

3. En los en cer y en cir, la c se convier 

(2) E s t e rminac ión por lo c o m ú n despreciat iva-
(3) Es t a te rminación ind ica car iño . 
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te en s cuando articula á la a y la o; v. g.:— 
"Vencer, venzo, vensa—Resarcir , resarzo, 
resarzo." 

4. En los en quir la sílaba qn so cambia 
en o para articular la o y la a\ v. g . :—"De-
lin quir, delinco, delinca." 

5. Los en ear duplican la e en los t iem-
pos que tienen esta letra por terminación; 
v. g:—"Aguijonear, aguijonee.— Gorgear, 
gorgee." 

6. En los verbos en eer la i vocal que 
llevan algunos tiempos, se cambia en y con-
sonante siempre que articule á la vocal s i -
guiente; "Creer, creí, crzyó, creyeron." 

En los verbos en uir la vocal se cam-
bia en y consonante cuando articula á la vo-
cal siguiente; y. g.:—"Contribuir, contribu-
yo, contribuyó, contribuyeron." 

§. IX. Ortografía de los adverbios en mente. 

¿Qué h a y q u e n v t a r en la o r t o g r a f í a de los a d v e r b i o s 
en men te? 

1.' Los adverbios en mente [1] se forman 
añadiendo á la terminación femenina de los 
adjetivos dicha dicción; v. g.:—De sania, 
saniamente." 

En los adjetivos invariables se forman 
los "adverbios en mente auadiendoles esta 
terminación; v. g.:—"De prudente, p ruden-
temente." 

Los adverbios en mente, pueden también 
formarse de la dicción superlativa bajo las 

(1) Estos adverb ios e s t án fo rmado3 p o r el a b l a t i v o 
l a t ino »nenie concer tado con un a d j e t i v o femenino: por e~ 
BO píamente equivale á con mente pía, ó de un modo pia, 

mismas reglas que hemos dado para la po-
sitiva; v. g.:—"De doctísima, doctísimawerc-

ARTÍCULO TERCERO. 
PUNTUACION. 

§. I. De la puntuación en general. 

t . ¿ C u á l e s el obje to de la pun tuac ión?—2. ¿En q u é 
pr inc ip ios está f undada la pun tuac ión?—3. ¿Cuantas y 
cuáles son I03 signos de la p u n t u a c i ó n . 

1. La puntuación tiene un doble objeto.' 
1. ° distinguir las diferentes relaciones que 
existen entre las frases y sus partes; 2. ° in-
dicar el parage en que se debe hacer pausa 
para tomar aliento. 

2. Por consiguiente, la puntuación des-
cansa en dos principios principales: el sen-
tido de las frases y la necesidad de la res-
piración. 

3. Los signos de puntuación son once, 
cuyos nombres y figuras son así: 

Coma 
Punto y coma ; 
Dos puntos : 
Punto final 
Punto de interrogaciones-
Punto de admriacion.j! 
Puntos suspensivos.. . , 
Paréntisis ( ) 
Guión mayor — 
Comillas „ v 
Aparte § 

§. I I . Uso de la coma, del punto y coma 
y de los dos puntos. 

1. ¿Cuándo debe usarse d e la coma?—2. ¿Y del p u n t o 
y coma?—3. ¿Y de los dos puntos? 

1. Usaremos de la coma; 
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La ortografía usual depende de la etimo-

logía o dei uso. Consideraremos, pues, en 
esta parte el uso do las letras de dudosa or-
tografia y el de los signos ortográficos. 

La ortografía gramatical depende de las 
reglas de la gramática. Consideraremos en 
esta parte las variaciones que dichas reglas 
hacen experimentar á las palabras. 

ARTÍCULO P R I M E R O . 

ORTOGRAFÍA USUAL. 

§. I. Uso de las letras. 

1. ¿En q u é caso pueda confundi r se el ueo de las le t ras 
en lo escri to?—a ¿Qué l e t ras pueden tener un mismo 
sonido?—3. B. V. ¿Qué p a l a b r a s deben escr ib i rse 
con 6? ¿y con vi—4. C. Q. ¿Cuándo emplea remos la 
el ¿y la ql—5. O. Z. ¿Cuándo usaremos la el ¿y la z? 
—6. G. J. ¿Cuándo usa remos la gl ¿y la ft—7. M. 
N. ¿Cuándo emplea remos la mi ¿y la ni—i. Ji I¡R. 
¿Cuándo emplea remos la r sencilla? ¿y la r doble?— 
¿Cuándo toma la r sencila el sonido d e r doble?—9. 
¿Cuándo emplea remos la hl—10. X. ¿Cuándo u s a r e -
mos la xl—11. Y. ¿Cuándo emplea remos esta l e t r a 
como vocal? 

1. El uso de las letras puede confundir-
se: 

1 ? Cuando dos letras expresan un mis-
mo sonido, ó al menos uno muy semejante. 

t r ina , que en él fonSo es la mi.=ma. Se nos h a i nv i t ado 
por mas d e un suscr i tor á emit i r nuestro dic tamen ace rca 
d e la r e f o r m a g igan tesca que pre tendían bace r en n u e s -
t r a o r tog ra f í a a l g u n o s profesores de instrucción p r i m a -
r ia d e es ta co r t e .—Los l ímites de una nota no nos p e r -
mi ten e s t e n d e r n o s en esta mater ia .—Sin embargo , dire-
mos f r ancamen te que la ta l r e fo rma produci r ía el mas es-

2. ° Cuando debemos escribir ó no escri-
bir el signo de aspiración. 

3. ° Cuando debemos emplear la x. 
4. ° Cuando la r suave reemplaza á la rr 

doble, y la y consonante á la i vocal. 
2. Las letras que tienen á veces un mis-

mo sonido, ó por lo menos uno muy semejan-
te, son la l> y la v; la c y la q; la c y la z; 
la g y la j; la m y la n; la r y la rr. 

3. B. V. Aunque el sonido de estas dos 
letras es realmente distiuto, puesto que el U' 
so las confunde del todo, es necesario m a -
nifestar los casos en que debemos emplear 
la b ó la v. 

Se empleará la b. 

pantoso desorden , el caos mas comple to . Se i i a preciso 
empeza r por i m p r i m i r de nuevo las obras q u e existen, 6 
enseñar dos o r togra f ías , la an t i gua y la moderna , em-
p leando t ambién dos mé todos de l e c t u r a . . . . ¿Y los 
manuscri tos?—Si fuese tan fácil t ener u n a o r togra f í a sen-
cilla, sin la menor i r r egu la r idad , esas naciones tan p r o -
pensas á novedades , tan ade lan tadas en el movimien to in-
te lec tua l , ¿dejar ían subsist ir esas o r tograf ías mons t ruos 
que tan as iduos y cons tantes t r a b a j o s les S^be costar a -
prender? Y esa F ranc i a , que en el t o r r e n t e i m p e t t i o s o de 
BU revolución nada perdonó, por nada ee 'détuvo; esa Fran-
cia, que uni formó los pesos y medidas; esa Francia , que 
t iene pre tens iones de hace r su id í ama universa l , ¿ íómo in-
t en t a r í a tan cor t ís imas y pau la t inas r e f i r m a s en la o r to -
gra f ía , cuyas numerosas i r r e g u l a r i d a d e s ta i f to pueden di-
ficultar el éxi to de sus proyectos? No se nos d iga que no 
h a v pa r idad y que la sencil lez Se u'uestra Ortografía con-
vida á la reforma; un m a d u r o exámen nos hará ver que no 
es esta tan fácil como á p r imera vista se cree. N o nos alu-
ciuemos; una r e fo rma de o r togra f í a no |kpede improvisar -
le: medi tac iones m u y p ro fundas se necesi tan pa ra var ia r 
el mas leve s igno en la escr i tura , el que mas insignifican-
te parezca^Signo inú t i l es c i e r t amen te la h. y aun asirnis 
mo su supresión causar ía equívocos y a l t e ra r ía a lgunas ' 
reg las prosódicas: ¿cómo d is t ingui r íamos aya d«/¡aya, uso 
d e htuo, a de ah y de kal—Natural parece q u e la y g i i e 
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1. ° En las sílabas bla, ble, bli, blo, blu; 

bra, bre, bri, bro, bru. 
2. ° En las sílabas db, ob, sub, coir.o absol-

ver, obtener, subrogar. 
3. ° En todos los tiempos del verbo haber. 
4. ° En la sílaba ba de todas las personas 

del pasado relativo de loa verbos en ar; v. 
g.; canta ba, bailábamos. 

o. ° Cuando articule directamente á la u; 
v. g.: bulla, buey, busto. 

Se exceptúan los tiempos de volcar, volar 
vulnerar, divulgar, volver, y las palabras 
vuelco, vuelo, vuelta, vuesa, vuestro, Vulcano, 
vulgar, vulgo, avutarda, convulsión, párvu-
lo, pavura. 

6. ° Todos los tiempos de los verbos aca-

ga se emplee ú n i c a m e n t e c o m o consonante : sin e m b a r g o , 
el usar la como vocal al fin d e a l g u n a s dicciones, faci l i ta 
el conocimiento de su p rosod ia : ¿cuál d e ambos i n c o n v e -
nientes es p re fe r ib l e?—Pues e s t a s son j u s t a m e n t e las a l -
te rac iones mas fáciles. O t r a s h a y de m a y o r pe l igro y 
bul to , y a lgunas en que cayó l a misma Academia , a u n . 
que luego volvió en sí á d a r c r é d i t o á la ú l t i m a edición 
de su Diccionario: t a l es la d e sus t i tu i r la s á la s a e t e a 
de consonante; y qué , ¿es lo m i s m o espiar que expiar? E l 
escr ibir a m b a s p a l a b r a s con s es hace r de dos p a l a b r a s 
de m u y d i s t in ta acepción u n a sola, es e m p o b r e c e r la len-
gua mul t ip l i cando los h o m ó n i m o s . — P e r o aun concedien-
do p o r un m o m e n t o á los r e f o r m a d o r e s que t o d a s las i n -
novaciones fuesen jus t a s y r azonab les , ¿deb ie ran hacerse 
de repen te , ó pau l a t i namen te? N o es dif íci l con t e s t a r a 
esta obse rvac ión .—Rés tanos solo fel ici tar a l g o b i e r n o p o r 
h a b e r pues to coto á la m a n í a r e f o r m a d o r a . — L a o r t o g r a -_ 
fía, buena ó mala, debe ser u n a p a r a todos .—Sin e m b a r 
go, el m a l se ha hecho t a n g r a v e , q u e cada escr i tor , ¿qué 
digo? cada regen te , cada ca j i s t a t iene la suya .—Así s a -
len nues t ros escritos t a n p l a g a d o s d e e r ra tas , qife da lás -
t ima, de cuyo mal no va p o r d e s g r a c i a exenta la p re sen -
te obra. 
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bados en bir, como escribir, escribo; menos 
hervir, servir, vivir. 

Y. ° Todos los tiempos de los verbos te r -
minados en aber; v. g.: cabia, etc. de caber. 

8. ° Cuando la inicial es o, y sigue en la 
dicción se, se, si, debe ir en medio la b; v. g: 
obscuro, observo, obsidiana. 

Se empleará la v. 
1. ° En las sílabas ava, ave, avo, ivo, iva. 
Se exceptúan las voces aldaba, sílaba, tra-

ba, nabo, rabo [1]. 
4. G. Q. Solo se usa la q para expresar 

el sonido fuerte de la c en las sílabas que qui. 
5. C. Z. Estas letras tienen un souido 

igual antes de las vocales e, i. 
Se empleará siempre la c en las sílabas 

ce, ci, menos en zeda, zeta, zéjiro, zelar, ze-
los, zenit, zinc, zipizape, zirigaña,ziczac, zi-
zaña. 

6. G. J. Los sonidos de estas letras son 
iguales cuando articulan las vocales e, i. 

Se empleará la g casi en todas las sílabas 
ge, gi, menos en los casos que estas deben 
escribirse con j. 

Se usará, l a j : 
1. ° En las voces derivadas de otras te r -

minadas en ja, jo, como cajita, cajero, de ca-
ja; eojito, cojera de cojo. 

2. ° Despues de consonante; v. g.: objeto, 
adjetivo, subjuntivo, gorjeo, aljive. 

Se exceptúan ángel, angelical, Evangelio, 
vergel, Virgilio, virgen, laringe, longevidad, 
longitud, ingenio, ingenuo, ingerir, ingertar, 

[ 1 ] P a r a los demás casos no comprend idos en estas 
reglas , h a y que a t e n d e r a l or igen, y si se ignora ó duda , 
consu l t a r a l Dicc ionar io de la l engua . 
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álgebra, argento, argivo, asperges, Bélgica, 
berengena, congelar, congeniar, congestión, 
divergencia, engendrar, -falange, fulgente, 
margen, pergeño, turgente y nueve o diez vo-
ces- mas, poco usadas. 

3. Las sílabas aje, eje; v. g.: ejemplo, ejér-
cito, paraje, lenguaje. 

Exceptúanse'las'voces trage, tragedia, e-
gercicio, degenerar, gage, nonagenario, pa-
gel, regencia, septuagésima, sexagésima, ve-
getar. 

4. En todos los tiempos de los verbos, 
donde se hallen, las sílabas je, ji, como dije, 
dijeron. 

Se exceptúan aquellos verbos derivados 
de nombres que se escriban con g, como gi-
gantear de gigante. 

7. M. N. El sonido de estas letras cuan-
do precedí n á consonante en articulaciones 
inversas, es algo semejante, por lo cual sue 
len confundirse. 

Se usará la m antes teb,pjn; v. g.: 
hombre, empujar, himno, alumno. 

Se empleará 1 a n antes de la m y demás 
consonantes; v.-g,: inmortal, inmaterial, sus-
pender, envidia, invadir. 

La n se dobla en las voces siguieníes:-

ennegrecer 
ennoblecer 
ennudecer 
innato 
innavegable 

innecesario 
innegable. 
innoble 
innocuo 
innominado 

innovación 
innumerable 
innocente [J] 

(1) L a A c a d e m i a esc r ibe inocente: sin e m b a r g o , el Q-
í í g e n p i d e la n doble . T é n g a s e p r e sen t e . 

La n debe conservarse en las voces com-
puestas de la preposición latina trans, y por 
consiguiente en las voces siguientes: 

t r a n s c e n d e r 
t r a n s c r i b i r 
t r a n s f i n i r 
t r a n s f i g u r a r 
t r ans f ix ion 

t r a n s f l o r a r 
t r a n s f o r m a r 
trans f r ega r 
í r a n s f i i t a n o 
t r á n s f u g o 

t r a n s f u n d i r 
í r a n s g r e s o r 
t r a n s l a t i c i o 
t r a n s m a r i n o 
t r a n s m i g r a r 

t r a n s m i t i r 
t r a n s m o n t a r 
t r a n s m u t a r 
t r a n s n a d a r 
t r a n s p a r e n c i a 

t ranspirar 
transponer 
transputar 
transtornacion 

transversal 
t ransverberaron 
transsustanciar 

8. R. RR. La r sencilla se emplea en -
tre vocales para producir el sonido suave 
de esta letra; v. g.: pera. 

La r r doblo en el mismo caso para produ-
cirle fuerte-, v. g.: perra. 

L a r sencilla tiene el sonido de r r doble 
en los casos expresados (página 28, pregun-
ta 9), por lo cual se. empleará aquella y no 
esta al escribirles. 

9. H . Es signo de aspiración; pero solo 
se percibe algo su sonido en la sílaba 
hue [1]. 

Emplearemos pues la h: 
1 p Antes de las sílabas ia, ie, ue, ui, ya 

to hallen en principio, en medio ó en fin de 
palabras; v. g.: hiadas, hielo, huevo, huir, 
cahia, vihuela. 

(1) E n este caso p o d r í a d u d a r s e , si es el sonido de l a 
h el q u e se p e r c i b e ó el de l a s dos voca les r e u n i d a s y p ro -
n n n c i a d a s r á p i d a m e n t e : s in e m b a r g o , a u n q u e á p r i m e r a 
v i s t a a p a r e c e l a h como u n s igno inú t i l , no se aegui r i% 
poca confns ion d e s u p r i m i r l e . 
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NOTA Si las palabras en que se bailen 
estas silabas son verbos, solo tiene lugar la 
regla al principio de palabras. 

2. ° Antes de las que empiezan por las 
silabas om y on; y. g,: hombre, honra, hon-
da. 

Exceptúense omnipotente, omnímodo, om-
ono, ombligo, once, onceno, onda, onza, 

3. ° Antes de la sílaba or seguida de r, 
n,m, como horror, hornada, hormilla. 

Exceptúanse ormesí, ornar,\7 sus der iva-
dos, como ornato, ornamento, ornitología. 

4. Antes de la sílaba er; y. s.-. herméti-
co, hermetio. 

Se exceptúan erguir, erguirse, ermita, er-
mitaño, ermitología, ervilla y algún otro 
poco usado. 

10. La x se empleará entre dos voca-
les: exámen, sintaxis. 

En principio ó en medio do dicción no 
puede sustituirse por s, porque es distinto 
espiar do expiar (1). 

11. Y. Esta letra se emplea en lugar de 
la 1 vocal: 

1 . 0 Guando es conjunción copulativa: v. 
g.: Pedro y Juan. 

2 . 0 En las voces terminadas en i que no 
apoye en ella el acento predominante, como 
hay, ley, rey, doy. 

( ! ) L a Academia autor iza e s t a sus t i tución en l a ú l t i -
m a edic ión d e su o r togra f ía ; p e r o en la ú l t i m a de su D ie 
c i o n a n o n o s igue es ta r e fo rma , pues escr ibe con a- las 
.voces q u e ] a tu-neD, y no sus t i tuye la 4. 

§. II . Uso de los principales signos orto-

gráficos. 

1. ¿Cuáles son los pr inc ipales signos or tográf icos? 2. 

¿Qué se e n t i e n d e por aceuto?—3. ¿Eu qué casos e m -
pleáramos el acento?—4. ¿Y los pun tos diacr í t icos? 
5. ¿Y el guión?—6. ¿Y las mayúsculas? 

1. Los principales signos ortográficos 
son el acento ( ' ) , los puntos diacríticos (••), 
el guión menor (-) (1) y las mayúsculas. 

2. El acento es un signo ( ' ) que se coloca 
encima de las vocales para modificar su so-
nido ó para distinguir do3 homónimos en-
tre si. 

3. Emplearemos el acento escrito:' 
1. ° En los monosílabos él, mí, tí, sí tú 

pronombres; dá, dé, di, de dár; sé de sa-
ber; vi de ver; vé de ir: é, ó, ú, conjuncio-
nes; á preposición; té sustantivo, y qU¿ e u 
seutido interrogativo ó admirativo. 

2. ° En las voces agudas terminadas qor 
vocal; v. g : allá, café, maravedí, Perú (2), 
_ 3. ° Las voces esdrújulas de todas espe-

cies, como cámara,pájaro, Júpiter (3). 

(1) N o s l i e m o s visto ob l igados á d is t ingui r dos guio-
nes, el guión menor y el guión mayor, puesto que el p r i -
m e r o es s igno or tográf ico y el segundo de pun tuac ión . 

(2) C u a n d o la voz a g u d a es un verbo y se le a g r e g a 
un p ronombre , a u n q u e la dicción se hace ÍTUM, no poa 
eso de ja rá de escr ibirse el acento; así, conoc ió le ' l l evará 
el acen to en la ó. 

( 3 ) C u a n d o u n a voz g r a v e se hace esdrújula , debe 
escr i rbirse el acento , a u n q u e la g r a v e no le t iene. Así 
EÍ á qu ie ro se l e ag rega te, se escribirá guiérote. 
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4? Cuando á una voz grave se le agregan 

dos pronombres; v. g.: búscamela [1]. 
5o Las voces graves terminadas en con-

sonante; v. g.: árbol, virgen, fául [2]. 
6o Las dicciones verbales agudas termi-

nadas por s, ón, v. g.: amarás, cantarán. 
7?_ Las voces terminadas por dos voca-

les sin ninguna sílaba anterior, con tal que 
apoyen el acento predominante en la ú l t i -
ma, como reí, leí, freí. 

8? Las voces bisílabas ó polisílabas te r -
minadas en ia, ie, io, va, ue, uo, con tal que 
apoye el acento predominante en una de es-
tas dos vocales; v. g . : f i losof ía , estío, desvié, 
ganzúa, gradúo, reditúe, lidió, minué, in-
sinuó [3j. 

9" Los terminados en ai, ei, oi, ui, cuan-
do apoye el acento predominante en la i¡ v. 
g.: decaí, desleí, distribuí. 

10? En las dicciones verbales termina-
das por e, duplicada para distinguir en cuál 
de las dos se apoya el prodominante; v. g.: 
acarree, acarreé, desée, deseé. 

11? En las voces terminadas en'dos vo-
cales que apoyen el acento en la sílaba an -
terior á ellas; v. g.: linea, momentáneo. 

12? Los adverbios e n mente que conser-
van el acento de los adjetivos, de los que se 
forman, si fuesen de los que le llevan escri-

(1) El acen to en es te eaeo se escr ibe e n c i m a d é l a 
c u a r t a s í l aba . 

(2) Menos en los p l u r a l e s ( e x c e p t u a n d o c a r a c t e r e s ) 
de los nombres q u e no le l l evan en s ingu la r , en los p a -
t ron ímicos en es y en las d icc iones ve rba le s en .«, y n. ^ 

(3) L a t e rminac ión ia d e los pasados r e l a t i v o s y con-
dicionales , nunca Ee a c e t ú a n . 

to; v. g.: de càndido, fácil, .càndidamente, 
fácilmente. 

4. Los puntos diacríticos, llamados tam-
bién diéresis, son dos puntos que se colocan 
encima de las voíales en esta forma [ü]. 

Se emplea este signo: _ 
I o Cuando se quiere hacer sentir el so-

nido de la u colocada entre la q y las voca-
les e, ó . i ; v. g.: agüero, argüir. 

2o Cuando los poetas, usando_ dé la l i-
cencia que les concede la figura diéresis, de-
satan el diptongo; v. g.:—"Modera la sober-
bia impetuosa." 

¿Tan cruel me juagabas tan ingrato*... 
Con sed insaciable.—[F. Luis de Leon.] 

El guión menor. e3 una rayita corta hor i -
zontal en esta forma (-). 

Se emplea este signo; 
1? Para presentar separadas las sílabas 

de que se componen las palabras; v. g.: a-
mis-tad. 

2? P a r a manifestar el enlace de una pa-
labra dividida en dos distintas líneas, esto 
es, unir las sílabas de una palabra colocadas 
al fin de una línea con las sílabas de la mis-
ma palabra que comienzan la linca siguien-
te^- v. g.: 

Constanti-
napolitano. 

6. Las letras mayúsculas se emplean pa-
ra comenzar: 

1? La primera palabra de cada f raseo 
de cada verso; v. g.:—-'Al poseedor de las 
riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino 
el gastarlas, y no el gastarlas como quiera, 
sino el saberlas gastar."—[Cervantes.'] 
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¿Dó están 
Muza y Tarif? Arbolan, 
Abrid paso.—¿En dónde, en dónde? 
¡Está su lecbo vacío! 
¿Qué alarma es esta? ¡Un arcon! 
¿Es el mismo? ¡Maldición! 
¡Oh qué recuerdo, Dios mió! 

2o Los nombres propios de personas, y 
sus apellidos; v. g.:—Joaquín, Amalia, J u -
lia, Fernandez, Viadera." 

3o Los seres abstractos personificados; v. 
g.:—Genio, Envidia, Verdad." 

4o Los de festividades; v. g.:—"Nativi-
dad, Pascua." 

5o Los de países, naciones, provincias, 
ciudades y pueblos; v. g.:—"Italia, España, 
Andalucía, Zaragoza, Italianos, Españoles, 
Andaluces, Zaragozanos." 

6? _ Los de sectas; v. g.:—"Protestantes, 
Calvinistas, Luteranos." 

Vo Los de ciencias y artes usados en sen-
tido individual; v. g.:—"La Gramática es la 
base de todas las ciencias." 

8? Los de montes, valles, mares, ríos y 
fuentes; v. g.:—"Líbano, Pas, Adriático, E -
bro, Aganipe." 

9? Los de seres mitológicos; v. g. :—"A-
mor, Apolo, Olimpo, Pegaso." 

.ARTÍCULO SEGUNDO. 
O R T O G R A F Í A G R A M A T I C A L . 

§. I. Formacion del plural en los sustantivos. 
1. ¿Cómo se f o r m a el p lu ra l de los sus tan t ivos t e r m i n a -

dos en vocal b r e v e ? - 2 . ¿Y los te i minados en vocal 
larga?—3. ¿Y los te rminados en consonante? 

1. Los sustantivos terminados en vocal 
breve, forman su plural añadiendo una s al 
singular; v. g.: de cama, camas, de pluma, 
plumas. 

2. Los sustantivos terminados en vocal 
larga, forman el plural añadiendo al singu-
lar la sílaba es, como de albalá, albaláes; 
de alhelí, alhelíes. 

Se exceptúan: 
I o Los terminados en é, ó, ú, que solo 

añaden una s; v. g.: de café cafés/ de rondó 
rondós; de ambigú ambigús. 

2o Mamá, papá y sofá, que hacen ma-
mas, papás y sojas. 

3? Maravedí, que tiene tres plurales, 
maravedíes, maravedís y maravedises. 

3. Los sustantivos terminados en conso-
nante, forman el plural añadiendo al singu-
lar la sílaba es; v. g.: de verdad verdades; 
de razón razones; de clamor clamores; de 
oropel oropeles. 

Sin embargo, los acabados en x hacen el 
plural en jes) v. g.: de relox relojes) de trox 
trojes.—Se exceptúan ónix y sardonix, que 
hacen ónices y sardónices. 

Los en s en ees; v. g.: de cruz cruces; de 
perdiz perdices. 

Los esdrújulos y graves terminados en s, 
no varían de singular á plural; v, g : el éxta-
sis ó los éxtasis) el mártes ó los incirtes. 

§. II. Formacion del plural en los 
adjetivos 

1. ¿Cuále3 son las reg las pa ra la formacion del p lura l 
en los adje t ivos? 

1. Los adjetivos siguen en la formacion 
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del plural las mismas reglas que los sustan-
tivos; v. g.: 

1 ? De prudente, constante, amable, bue-
no, se forman prudentes, constantes, a m a -
bles, buenos. 

2 ? De maternal, ruin, secular, materna-
les, ruines, seculares. 

3. ° De capaz, soez, feliz, veloz; capaces 
soeces, felices, veloces. 

§. III. De la formacion del femenino en los 
sustantivos. 

1. R e g l a g e n e r a l p a r a la fo rmac ion d e l f emen ino e n 
l o s su s t an t i vos .—2. ¿Cuál es el f e m e n i n o d e los s u s -
t a n t i v o s t e r m i n a d o s en al—3. ¿Qué o t r a s e x c e p c i o n e s 
se p r e s e n t a n ? 

1. El femenino de los sustantivos se for-
ma ordinariamente añadiendo una a al mas-
culino; v. g.: de dios diosa; de león leona\ de 
gato gata, de perro rperra\ de pastor pastora] 
de vaquero vaquera; de español española; de 
andaluz andaluza. 

2. Muchos terminados en a, por lo co-
mún nacionales, esto es, que indican el país 
de la persona, no vaiían de masculino á f e -
menino; v. g.: el escita ó la escita; el mosco-
vita ó la moscovita; el persa ó la persa (1). 

3. 1. ° Rey hace reina; héroe heroína; 
Czar Czarina. 

2. ° Algunos hacen en esa, como de con-
de condesa; de barón baronesa; de abad aba-
desa] de duque duquesa. 

^ 1- A u n q u e estas p a l a b r a s son unos v e r d a d e r o s c a i i -
r .ca t ivos , los co locamos cerno sus tan t ivo? , p o r q u e o r d i -
n a r i a m e n t e se usan como t a h s . 
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3. ° De príncipe sale princesa. 
4. ° De actor actriz. 
5 . ° De sacerdote sacerdotisa] de papapa-

pisa. • 

§. IV. Formacion del femenino en los 
adjetivos. 

1. ¿Cómo se f o r m a el femenino en los a d j e t i v o s t e r m i -
n a d o s en o?—2. ¿Y en a l g u n o s en «?—3. ¿Cuál es el 
f e m e n i n o d e los t e r m i n a d o s en e ? — i . ¿Qué o t ros a d j e -
t i v o s son i nva r i ab l e s? 

1. Los adjetivos terminados en o c am-
bian esta letra en a para el femenino. Así, 
de bueno se hace buena; de malo mala. 

2. Muchos de los adjetivos en n forman 
el femenino añadiendo una a ; v. g.: de bar-
ragan haragana\ de holgazan holgazana. — 
Sin embargo, algunos en n son invariables; 
como ruin, común. 

_ 3. Los adjetivos terminados en e no va-
rían para la formacion del femenino. 

4. Ordinariamente son también invaria-
bles: 

1. ° Los terminados en í acentuada, co-
mo valadí, turquí. 
2o Los en l, como maternal, fiel, fácil, azul. 
S° Los en r, como secular, inferior. 
4o Los en 5, como cortés. 

-Los en 0,-eorao soez, capaz, feliz, veloz. 
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§. V. Ortografía de los nombres compuestos. 

1. ¿De qué se fo rman los nombres compuestos?—2. ¿Có-
mo se fo rman los nombres compuestos de preposición 
q u e solo t i enen s ignif icado en composicion? —3" 
¿Cómo se fo rman los n o m b r e s compues tos de p r e p o s i -
ción q u e t ienen s ignif icado den t ro y fuera d e composi-
ción?—4. ¿Cómo se fo rman los n o m b r e s compues tos 
d e ad je t ivos y adverbios?—5. ¿Y los d e s u s t a n t i v o 
y adjet ivo?—6- ¿Y los d e do3 sustant ivos?—7. ¿Y 
los compues tos de verbos?—8. ¿Cómo forman el p lu -
ra l las n o m b r e s compuestos? 

1. Los nombres compuestos se forman 
de preposiciones que solo se usau en com-
posicion; de preposiciones que se usan den-
tro y fuera do composicion; de adjetivos 
y de adverbios; de sustantivos y adjetivos; 
de dos sustantivos; de nombre y verbo; 
y de dos verbos. 

2. Los compuestos do las preposiciones 
circun, dis, sin, in, ínter, post, re y son, que 
solo se usan en composicion, se forman in -
terponiendo dichas preposiciones á los sus-
tantivos ó adjetivos; v. g.:—" Circuii? e ciño, 
des gano, disgusto, ¿»mortal, impostura, i n -
terposición, postmeridiano, reposo, sonrisa." 

3. Los compuestos de preposiciones usa-
das dentro y fuera de composicion, se fo r -
man anteponiendo á los sustantivos ó ad je -
tivos las preposiciones á ante, con ó com, 
contra, de, en, entre, para, sin. sobre, so, tras, 
v . g. :— .Abatanando, ante coro, concolega; 
co?npatrono, demérito, encubierto, entredo-
ble, parabién, pospierna, sinsabor, sobre di-
cho, socaba, ¿raspié." 
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Los compuestos de adjetivos y adver-
bios se forman de dos maneras: 

1 ? Uniendo ambas palabras sin n ingu-
na alteración; v. g.: reicencasado. 

2 ? Cambiando la última vocal del p r i -
mer componente en i, como altibajo de al-
to y bajo. 

5. Los compuestos de sustantivo y a d j e -
tivo cambian por lo general la última vocal 
del sustantivo en i, como ca?'iredondo, bar-
biponiente. 

Perniquebrado pierde ademas la primera 
i dq pierna. 

6. Los compuestos do dos sustantivos se 
forman: 

1 ? Uniéndose arabos sin alteración; v. 
g.: barapalo. 

2 ? Cambiando el primer componente 
su final en i; v. g.: carricoche. 

3 ? Perdiendo el primer componente su 
voGal final cuando el segundo empieza tam-
bién en vocal; v. g.: maestrescuela. 

7. Los compuestos de \ e r b o y nombre se 
forman uniendo ambas dicciones sin a l tera-
ción, quitaso\, tapabocas, desztéllacar&s, etc. 

Los compuestos de dos verbos se forman 
del mismo modo, como ganapierde. 

8. El plural de los nombres compuestos 
se forma: 

1 ? Sin la menor alteración cuando t i 
segundo simple está en plural. Así se dirá: 
—"El besamanos y los besamanos. Un lim-
piabotas y unos limpiabotas." 

2 ? Tomando el signo de plural el se-
gundo componente, que es lo mas general, 
máxime si el primero que sufre alteración 

1 5 
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ea verbo.—"El padre nuestro y los padre-
nuestros. El aguachirle y los aguachirles. 
La -ya/iagíoria y las vanaglorias. El calo-
frio y los calofríos. El ¿>ararayos y los pa-
rarayos." 

3 ? Tomando el signo de plural ambos 
componentes, aunque en pocos caeos; v. g.: 
—"La casamata y las casasmatas. El gen-
tilhombre y los gentiZeshombres. _E1 rico-
home y los ricoshomes. La mediacaña y 
las mediascaña&." 

4. ° Einalmente, tomando tan solo el 
signo de plural el primer componente, lo 
que se observa rara vez; v . g . :—"El h i jo-
dalgo y los hijosdalgo.—Cualquiera y cua-
lesquiera.—bienquiera y ^nienesquiera." 

§. YI. ortografía de algunos compa-
rativos y superlativos. 

1. ¿Como se f o r m a el s u p e r l a t i v o sin e m p l e a r el a d v e r -
b io muy,- 1 ? c u a n d o el a d j e t i v o acaba eu vocal ; 2 p 
c u a n d o acaba en consonan te ; 3 ? cuando acaba en co 
y en go-, 4 ? c u a n d o a c a b a en io; 5 ? cuando t e r m i n a 
en ble-, G ? cuando t e r m i n a n sn iente; 7 ? c u a n d o tie-
nen el d ip tongo ie en la p e n ú l t i m a sílaba»—2. ¿"Qué 
o t ros ad je t ivos ee fo rman i r r e f u l a r m e n t e ? — 3 . ¿Cómo 
se escr iben los s u p e r l a t i v o s y c o m p a r a t i v o s t o m a d o s 
de l l a t i n casi sin a l t e rac ión? 

1. El superlativo, si no se expresa con 
el adverbio muy, se forma: 

1 ? Cuando el adjetivo termina eu_vo-
cal, suprimiendo esta y añadiéndole ísimo; 
v. g.: de docto doct ísimo. 

2 ? Cuando el adjetivo termina en con-
touate añadiéndole simplemente ísimo, co-
como de fácil facilísimo. 
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3. ° Cuando el adjetivo termina en co ó 

en go, suprimiendo estas sílabas y añadien-
do quisimo ó guísimo; v. g.: de rico r iquí -
simo; de vago vaguísimo. 

4. ° Cuando termina en io, convirtiendo 
estas dos vocales en simó; v. g : de ámplio 
amplísimo. 

5 . ° Cuando terminan en Me cambiando 
estas terminaciones eu lilísimo; v. g.: de 
amalle amabilísimo. 

Sin embargo, los de agrio, frió, pió, h a -
cen agri ísimo, friísimo, pi ísimo. 

G. ° Cuando termina en iente, ademas de 
perder la última vocal, pierde l a i del dip-
tongo ie, como de ardiente ardentísimo. 

7. ° Y cuando tiene el diptongo ie en la 
penúltima sílaba, siguen la regla del caso 
anterior; v. g.: de cierto certísimo. 

2. Forman el superlativo irregularmen-
te los siguientes: 

Positivo. Superlativo. 

Acre Acérrimo. 
Antiguo Antiquísimo. 
Aspero Aspèrrimo y asperísimo. 
Benéfico Beneficentísimo. 
Benèvolo .Benevolentísimo. 
Bueno Bonísimo. 
Célebre Celebérrimo. 
Fiel Fidelísimo. 
Fuerte Fortísimo. 
Libre Libérrimo. 
Magnífico Magnificentisimo. 
Mísero Misérrimo. 
Munífico Munificentísimo. 
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Positivo. Superlativo. 

Noble Nobilísmo. 
Nuevo Novísimo. 
Pobre Paupérrimo. 
Sagrado Sacratísimo. 
Salubre Salubérrimo. 
Sabio Sapientísimo. 

3. Los comparativos y superlativos t o -
mados del latin,,casi sin alteración, son los 
siguientes, y se escriben así: 

Positivo. Comparativo. Superlativo. 
Alto Superior Supremo. 
Pa jo Inferior ínfimo. 
Bueno Mejor Óptimo. 
G r a n d e . . . . . . Mayor Máximo. 
Malo Be or Pésimo. 
Pequeño Menor Mínimo. 

§. VII . Ortografia ele los derivados llama-
dos aumentativos y diminutivos. 

I ¿Cómo se fo rman los de r ivados l l amados a u m e n t a t i -
vos-y d iminut ivos? 

1. Los derivados llamados aumentativos, 
se forman por lo general con las termina-
ciones siguientes: 

En on, como de bombre hombro». 
En ona, como de muger mugero»». 
En azo, como de bribón b r i boneo . 
En za, como de bestia bestias«. 
En te (1), como de caballero caballero^. 

(1) Es t a terminación índica p o r lo c o m ú n desprecio 

E n ote, como de animal animalice. 
En ota, como de fea feota. 

P a r a lo3 diminutivos se emplean por lo 
general las siguientes: 

En ito, como de cordero corderino. 
En ico, como de mozo mocico. _ _ 
En cito, como de Joaquín Joaquincifo. 
En cilio, como de ruin ruinal lo . 
En uelo, como de pillo pillweZo. 
En ete, como de mozo mozalvete. 
En eio, (2), como de animal a n i m a d o . _ _ 
En in (3), como de Teodomi roTeodomm». 

En on como de calle callejo». 
En cha. como de bila hilacAa. 
En ucha, como de casa casucha. 
En uca, como de casa caswca. 

§. VI I I . Ortografía de los verlos regulares. 

1 ¿Qué debe n o t a r s e en la o r tog ra f í a d e los v e r b o s t e r 
m i n a d o s en car?—2. ¿Y en la d e los en garl-3. ¿ \ en 
la de los en « r y cirí-1. ¿Y en l a d e los en quiñ-5. 
¿Y en la d é l o s en cari—6. ¿Y en la d e los en urt—1. 
¿Y en la d e los en uirl 

1. En lo3 verbos terminados en car, la c • 
se convierte en qu en los tiempos en qua de-
be articular á la e; v. g .-—"Tocar, toqué, to-
que . " 

2. En los en gar la g toma una u en los 
tiempos que articulan á 1 e\ v. g.:—"Pagar, 
Y>&guk, pague" 

3. En los en cer y en cir, la c se convier 

(2) E s t e rminac ión por lo c o m ú n despreciat iva-
(3) Es t a te rminación ind ica car iño . 
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te en s cuando articula á la a y la o; v. g.:— 
"Vencer, venzo, venza—Resarcir, resarzo, 
resarzo." 

4. En los en quir la sílaba qu so cambia 
en o para articular la o y la a\ v. g . :—"De-
lin quir, delinco, delinca." 

5. Los en ear duplican la e en los t iem-
pos que tienen esta letra por terminación; 
v. g:—"Aguijonear, aguijonee.— Gorgear, 
gorgee." 

6. En los verbos en eer la i vocal que 
llevan algunos tiempos, se cambia en y con-
sonante siempre que articule á la vocal s i -
guiente; vg:—"Creer, creí, creyó, creyeron." 

En los verbos en uir la vocal se cam-
bia en y consonante cuando articula á la vo-
cal siguiente; y. g.:—"Contribuir, contribu-
yo, contribuyó, contribuyeron." 

§. IX. Ortografía de los adverbios en mente. 

¿Qué h a y q u e n v t a r en la o r t o g r a f í a de los a d v e r b i o s 
en men te? 

1.' Los adverbios en mente [1] se forman 
añadiendo á la terminación femenina de los 
adjetivos dicha dicción; v. g.:—De sania, 
saniamente." 

En los adjetivos invariables se forman 
los "adverbios en mente auadiendoles esta 
terminación; v. g.:—"De prudente, p ruden-
temente." 

Los adverbios en mente, pueden también 
formarse de la dicción superlativa bajo las 

(1) Estos adverb ios e s t án fo rmado3 p o r el a b l a t i v o 
l a t ino »nenie concer tado con un a d j e t i v o femenino: por e~ 
eo píamente equivale á con mente pía, ó de un modo pió. 

mismas reglas que hemos dado para la po-
sitiva; v. g.:—"De doctísima, doctísimas era -

ARTÍCULO TERCERO. 
PUNTUACION. 

§. I. De la puntuación en general. 

t . ¿ C u á l e s el obje to de la pun tuac ión?—2. ¿En q u é 
pr inc ip ios está f undada la pun tuac ión?—3. ¿Cuantas y 
cuáles son I03 signos de la p u n t u a c i ó n . 

1. La puntuación tiene un doble objeto.' 
1. ° distinguir las diferentes relaciones que 
existen entre las frases y sus partes; 2. ° in-
dicar el parage en que se debe hacer pausa 
para tomar aliento. 

2. Por consiguiente, la puntuación des-
cansa en dos principios principales: el sen-
tido de las frases y la necesidad de la res-
piración. 

3. Los signos de puntuación son once, 
cuyos nombres y figuras son así: 

Coma 
Punto y coma ; 
Dos puntos : 
Punto final 
Punto de interrogación^?-
Punto de admriacion.j! 
Puntos suspensivos.. . , 
Paréntisis ( ) 
Guión mayor — 
Comillas „ v 
Aparte § 

§. I I . Uso de la coma, del punto y cama 
y de los dos puntos. 

1. ¿Cuándo debe usarse d e la coma?—2. ¿Y del p u n t o 
y coma?—3. ¿Y de los dos puntos? 

1. Usaremos de la coma; 
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te en s cuando articula á la a y la o; v. g.:— 
"Vencer, venzo, venza—Resarcir, resarzo, 
resarza." 

4. En los en quir la sílaba qn so cambia 
en o para articular la o y la a; v. g . :—"De-
lin quir, delinco, delinca." 

5. Los en ear duplican la e en los t iem-
pos que tienen esta letra por terminación; 
v. g.:—"Aguijonear, aguijonee.— Gorgear, 
gorgee." 

6. En los verbos en eer la i vocal que 
llevan algunos tiempos, se cambia en y con-
sonante siempre que articule á la vocal s i -
guiente; "Creer, creí, creyó, creyeron." 

En los verbos en uir la vocal se cam-
bia en y consonante cuando articula á la vo-
cal siguiente; v. g.:—"Contribuir, contribu-
yo, contribuyó, contribuyeron." 

§. IX. Ortografía de los adverbios en mente. 

¿Qué h a y q u e n v t a r en la o r t o g r a f í a de los a d v e r b i o s 
en men te? 

1.' Los adverbios en mente [1] se forman 
añadiendo á la terminación femenina de los 
adjetivos dicha dicción; v. g.:—De sania, 
saniamente." 

En los adjetivos invariables se forman 
los "adverbios en mente anadiendoles esta 
terminación; v. g . :—"Deprudente , p ruden-
temente." 

Los adverbios en mente, pueden también 
formarse de la dicción superlativa bajo las 

(1) Estos adverb ios e s t án fo rmado3 p o r el a b l a t i v o 
l a t ino »nenie concer tado con un a d j e t i v o femenino: por e~ 
BO píamente equivale á con mente pía, ó de un modo pío. 

mismas reglas que hemos dado para la po-
sitiva; v. g.:—"De doctísima, doctísimas era -

ARTÍCULO TERCERO. 
PUNTUACION. 

§. I. De la puntuación en general. 

t . ¿ C u á l e s el obje to de la pun tuac ión?—2. ¿En q u é 
pr inc ip ios está f undada la pun tuac ión?—3. ¿Cuantas y 
cuáles son I03 signos de la p u n t u a c i ó n . 

1. La puntuación tiene un doble objeto.' 
1. ° distinguir las diferentes relaciones que 
existen entre las frases y sus partes; 2. ° in-
dicar el parage en que se debe hacer pausa 
para tomar aliento. 

2. Por consiguiente, la puntuación des-
cansa en dos principios principales: el sen-
tido de las frases y la necesidad de la res-
piración. 

3. Los signos de puntuación son once, 
cuyos nombres y figuras son así: 

Coma 
Punto y coma ; 
Dos puntos : 
Punto final 
Punto de interrogaciones-
Punto de admriacion.j! 
Puntos suspensivos.. . , 
Paréntisis ( ) 
Guión mayor — 
Comillas „ v 
Aparte § 

§. I I . Uso de la coma, del punto y cama 
y de los dos puntos. 

1. ¿Cuándo debe usarse d e la coma?—2. ¿Y del p u n t o 
y coma?—3. ¿Y de los dos puntos? 

1. Usaremos de la coma; 
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1. o Para separar las partes semejantes de 

una misma proposieion, como sujeto, a t r i -
butos y complementos de igual naturaleza. 
Ejemplos: 

El bruto, el pez, el ave 
Siguen su ley suave. 

{Martínez de la liosa.) 
¡No hay quien me asista! 

Gritaba la mugen es un perdido, 
Un servil, un ladrón, un anarquista; 
H a querido matar á mi manido. 

{Espronceda) 

Roma pidiendo humilde á los vencidos 
Leyes, aras, doctrinas 

Error, delirio, vanidad, miseria, 
El imperio del mundo disputando. 

{Martínez de la Rosa.) 

2. Pa ra separar las proposiciones que 
tienen el mismo sujeto ó poca extensión. 
Ejemplo: 
Puebla.e\ mar, surca el aire, el globo mide... 
Ei ciclo está puro, el sol brilla en su Zenit. 

[Martínez de la Rosa.] 

EXCEPCIONES A LOS DOS PRIMEROS CASOS. 
1 . e x c e p c i ó n . Si los sujetos, los atributos, 
los complementos ó las proposiciones de 
igual naturaleza están unidas por una de 
las conjunciones y, ni, ó, no se u s a d o la 
coma, con tal que la reunión de estas par-
tes no exceda del alcance de la respiración. 
Ejemplos: 

GRAMÁTICA. 2 3 3 
Fuentes, jardines, quintas, y palacios 
A mis ojos brillaban 

[Martínez de la Rosa.] 

Virtud contemplo, libertad y gloria. 
[Espronceda.] 

De acero el pecho fuerte, 
De acero el brazo armad: 
Independencia ó muerte; 

¡O muerte! 
O muerte 6 libertad; 

¡O libertad] 
[Martínez ele la Rosa ] 

Ni chiste ni pillada se le escapa. 
[Espronceda] 

2.13 excepción. No se suprime la coma 
antes de la conjunción y, o y ni, cuando se 
repite por elegancia, como sucede frecuen-
temente en poesía1. 

Voz admirable, y vaga, y misteriosa 
[Espronceda.] 

Y debajo unos ojos, 
Que es lo mejor que tengo, 
Ni muy grandes ni chicos, 
N i azules, ni muy negros, 
N i alegres, ni dormidos, 
N i vivos, ni muy muertos. 

[Olmedo.] 
"No me ataban la lengua prisiones, ni 

enmudecían destierros, ni atemorizaban 
amenazas, ni enmendaban castigos."—[Cer-
vantes.] 

3. Pa ra separar el sujeto del verbo, y 
las diferentes partes del atributo unas de 
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otras, cuando el sujeto y el atributo com-
plexo tienen demasiada extensión. E j e m -
plos.—1. ° "Shakespeare sin embargo, con 
mayor genio que saber, con mayor presenti-
miento que cálculo, ADELANTO la forma del 
poema dramático 2 . ° El poema mas 
aventajado de este siglo que ofrecernos pue-
den, entre su repertorio literario, los fran-
ceses, ES. sin duda alguna, el Genio del cris-
tianismo.— [Ros de Oían o.]—3. ° El hura -
cán A R R E B A T Ó con su furioso ímpetu, en al-
gunos segundos, el producto de muchos dias 
de faenas, afanes y cuidados." 

4. ° Para denotar la inversión de un 
complemento ó de una proposicion. E j e m -
plos: 

. /Amadapatria mía, 
Al fin te vuelvo á ver! 

Aunque la ciega suerte muestre acaso 
La engañadora faz grata y propicia, 
No en tu ilusión presumas, caro Arnesto, 
Qne disfrute el mortal dicha cumplica... etc. 

{Martínez de la Rosa.) 

5. ° Antes y despues de las proposicio-
nes incidentes explicativas; v. g.: 

Flor solitaria y modesta, 
Que del valle fuiste honor, 
Tus restos vagan marchitos 
Al soplo del aquilón.—(Reredia.) 

"La civilización adelantada CREO nueva3 
necesidades, queju'e preciso satisfacer, como 
la exper iencia . . . . etc." 

Advertencia. No debe ponerse coma an-
tes de las proposiciones incidentes determi-
nativas, porque estas son inseparables del 
suieto ó del atributo que las lleva por com-
plemento. Ejemplos.—1. ° "La pasión que 
mas funestas huellas deja tras si, F.S la do 
los celos.—2.° La posteridad solamente 
HACE públicajusticia al talento que no do-
mina por las armas" r (Ros de Olano.) 

6. ° Antes y despucs de toda palabra ó 
reunion de palabras que pueda omitirse, y 
sin alterar el sentido de la frase, como los 
adjetivos y voces del modo participio acom-
pañadas de un régimen, los complementos 
circunstanciales, las palabras haciendo Jun-
ciones de apostrofe, las proposiciones inter-
calares etc. Ejemplos: 

1. ° Planeta de terror, monstnio del cielo, 
Errante masa de perennes llamas, 
Que iluminas é inflamas 
Los deciertos del eter en tu vuelo. 

[Heredia.] 
2. ° En tí todo se anida, 

Oro, tesoro, paz, bien, gloria y vida.—L. 
3. ° A t i ,palabra, sometido veo 

Cuanto en su admirac ión cousagra el hombre .—2,1, 
4. ® T tú, Roma á quien queda el nombro 

apenas.—(Rioja.) 
5 . ° En el soberbio alcázar mahometano, 

Del pérfido Boadil dejado apenas, 

G. » Y allá en alcázar, orgullo del moro, ^ 
Que ya de tresjiglos la mano arrumo, 
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Rodando en los muros de mármoles y oro, 
Un sordo murmullo de amor r e s o n ó . . . . 

{Martínez de la Rosa.) 

7. ° Para denotar la elipsis del verbo. 
Ejemplos.—"Juro que mi vestido será ne-
gro; mis aposentos, lóbregos; mis manteles, 
tristes; y mi compañía, la misma soledad." 

]Cervantes.] 
8. ° Antes y despues del sujeto de una 

proposicion elíptica, en la cual solo esta 
parte va espresa. Ejemplos.—"Los hombres 
tienen, cada cual sus vicios. Aquí cada 
cual equivale á cada cual tiene sus vicios 

2. Se usará del punto y coma: 
1. ° Para separar las proposiciones se-

mejantes de cierta extensión. Ejemplos. 

¡Sé cumplió su misión sobre la tierra! 
La tierra oyó su apasionado cauto; 

La tierra vió su inextinguible llanto; 
La t ierra compartió su padecer. 

[Muñoz del Monte.] 

Y también se usa de la coma, v. g.: 

Abrió el Señor su mano omnipotente, 
Cubrió tu faz de nubes agitadas, 
Dió su voz á tus aguas despeñadas, 
Y ornó con sn arco tu terrible frente. 

[Heredia.] 

2. ° Pa ra separar dos proposiciones que 
se oponen ó comparan entre sí: 

% 

Al Dios de Sabaoth honor y gloria! 

Cantemos su poder y su bondad: _ 
Al dédil da la palma y U victoria; 
Confunde la altivez y la maldad. 

3 Pa ra separar las partes principales 
de cualquier enunciación, cuyas partes su-
balternas exijan la coma. Ejemplos: 

Al pió del árbol mismo, entre la yerba, 
La luciérnaga apenas relucía; _ 
Mas no menos sus títulos de gloria 
Recordaba á la par desvanecida: 
Los prados me dió el cielo por recreo; 
Las ñores por morada y por delicia-, 
Pa ra mí sola el céfiro las abre,^ 
Las tiñe el sol y el alba las rocía; 
Me apaciento en la tierra, como el bruto; 
Las alas bato, como el ave altiva; _ 
Doy luz al hombre, que camina á ciegas, 
Y a ' suna estrella mi esplendor envidia. 

[Martínez de la Rosa.] 
3. Se emplearán los dos puntos: 
1. ° Despues de terminada una frase cuan-

do se sigue otra que la desarrolla ó aclara. 
Ejemplos: v 

¡Ay! su corazon se seca, 
Y huyen de él sus ilusiones; 
Delirio son engañoso 
Sus placeres, sus amore¿; 
Es su ciencia vauidad, 
Y mentira son sus goces:_ 
Solo verdad su impotencia, 
Su amargura y sus dolores. 

La zozobra del alma enamorada,_ 
La dulce vaguedad.del sententimiento, 



2 3 8 GRAMÁTICA. 
La esperanza de nubes rodeada, 
De la memoria el dolorido acento; 
Los sueños de la muerte arrebatada, 
La fábrica del mundo y sn portento, 
Sin regla ni compás canta mi lira: 
Solo mi ardiente corazon me inspira. 

A tí las quejas de mi mal profundo, 
Hermosa sin ventura, yo te envío: 
Mis versos son tu corazon y el mió. 

[.Espronceda.] 

. 2. Cuando se comienza una enumera-
ción, ó cuando se termina. Ejemplos: 

Aun las eternas, inflexibles rocas 
Somete á su poder: allana montes, 
Los precipicios colma, y por doquiera 
Mil ciudades magníficas erige. 

. [íleredia.] 
¿ De cien truenos juntos retumba el fragor 

En buques, montañas, cavernas, torrentes: 
Quizá son del miedo los genios potentes, 
Que el cántico entonan de espauto y terror. 

[Espronceda.] 

3. ° Despues de una proposicion que 
anuncie una cosa. Ejemplos: 

1. ° El patriotismo 
Dijo á la fama: "Un héroe se ha acabado, 
Y en su pérdida mil han asomado." 

[Lafinuz.~\ 
2- ° Un mosquillo impertinente 

Picar á un zorro quería; 
Pero este se defendía, 

Y lo burlaba altamente. 
Sin usar voz diferente, 

Se disfraza en el vestido: 
El zorro lo ha conocido, 
Y le dice, con ultraje: 
"¿Qué importa mudes de trage 
Si no mudas de zumbido?" 

§. I I I . Uso del punto, del punto de interro-
gación, del punto de admiración y de los 
puntos suspensivos. 

] . ¡Cuándo usa remos del p u n t o ? - 2 . ¿Y d e l p u n t o d e 
in te r rogac ión?—3. ¿Y de l d e a d m i r a c i o n ' í - 4 . ¿ \ de 
los pun tos suspensivos? 

1. El punto final se emplea al findeto-
das las frases independientes de las siguien-
tes, ó que solo se refiere á ellas en el fondo 
del pensamiento que se desenvuelve en el 
discurso. Ejemplo.—"La diosa tenia en la 
mano un cetro de oro para mandar á las 
olas. Uu rostro sereno lleuo de magestad, 
Los tritones conducian su carro. Eolo apa-
recía en los aires diligente é inquieto." 

2. El punto de interrogación se pone al 
principio y al fin de una frase interrogativa. 
Ejemplo: 

¿Qué ser divino era aquel? 
¿Era un ángel, ó era un hombre? 
¿Era un Dios, ó era Luzbel? 
¿Mi visión no tiene nombre? 
¡Ah! nombre tiene ¿Era El! 

(iGertrudis de Avellaneda.) 
3. El punto de admiración se emplea 
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antes y despues de las interjecciones, de 
algunos apostrofes, máxime si 'van acompa-
ñados de interjección, y do todas las frases 
que expresan algún vivo movimiento del á-
nimo, como la sorpresa, la extrañeza, el ter-
ror, la indignación, l a ternura, la piedad, 
la alegría, etc. Ejemplos: 

1. ° ¡Y qué grande suma 
De conocimientos! 
¡Brillantes talentos! 
¡Magnífica pluma! 

¡Lo que es haber muerto! 
Jamas en la vasta 
Cuadrúpeda casta 
Se vió mayor bruto 
Dar vuelta á una noria. 
¡Pobre Don Canuto! 
¡Dios le tenga en gloria! 

{Pardo y Aliaga) 
2 . z ¡Oh si pudiera acaso 

Darte yo algún alivio! 
Mas ¡ay! quG nada puede 
Mi canto dolorido! 

3. ° ¡Cómo yace desierta y desolada 
La que un tiempo humilló pueblos enteros! 
¡La señora del mundo, esclavizada, 
Llora sus males fieros!—[Pesado.] 

4. ° ¡Espantoso lugar, do se convierte 
En polvo la creación, y se dilata 
El pavoroso reino de la muerte! 

4. Los puntos suspensivos se emplean 
cuando deseamos dejar por terminar una 
traso empezada. Ejemplo: 

GRAMÁTICA. 2 4 1 
Un delator aquí y a c e . . . . 
¡Chito! que el muerto se hace. 

[Martínez de la Rosa.] 

§. IV. Uso del paréntesis, délas comillas, 
del guión mayor y del aparte. 

1, ¿Cuándo e m p l e a r e m o s el paréntes is? .—2 ¿Y las c o -
millas*—3 ¿Y el gu ión mayor?—4 ¿Y el a p a r t e ? 

1. Emplearemos el paréntesis para en-
cerrar ciertas palabras ó proposiciones, que 
si bien pueden separarse de la frase princi-

al sin alterar su sentido, la hacen sin e m -
argo, mas clara ó mas viva. Ejemplo; 

Y yo también {no dista mucho el dia) 
Huésped seré dé la morada oscura, 
Y el ruego invocaré de una alma pura, 
Que á mi largo penar consuelo dé, 

{Andrés Bello) 

2. Las comillas se usan en esta forma (") 
m t e s de la primer palabra de cada línea 
que se cita, y en ésta ('') al fin de la última 
palabra de ella; y. g.: 

En él tu labio incierto y balbuciente 
Leyó con estupor en rojas letras: 
"Tú que estos signos fúnebres penetra?, 
Venga nuestras cenizas, español " 

{Lozano) 

3. Se usa del guión mayor para anun-
ciar el cambio do interlocutor, y evitar la 
repetición de le dijo, respondió, etc. Ejem-
plos: 
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Venid , jovens i tos , ?Es moneda?—No. 

Dispu tad el p remio , ¿.Juguetillo?—Menos. 
Que esta ca j i t a ¿Qué es, pues?—Un l ib r i to 
Des t ino a l m a s diestro. Del mas a l to mér i to . 
¿Esbueno?—Exce len te . Most radle .—Eso n o . 
¿Agradab le?—Bel lo . ¿Por qué causa?—Quiero 
¿Magníf ico?—Insigne. Esconder le , en t an to 
¿Valioso?—Sin precio. Descubro á su dueño. 

4. El aparte se emplea para distinguir 
las diferentes partes de un asunto. Consis-
te en empezar el nuevo artículo en la línea 
siguiente, un poco mas al medio de la p l a -
na. A veces, aunque no siempre, lleva 
este signo (§). 

\ 
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APENDICE. 

VOCABULARIO ORTOGRÁFICO (1). 

Este vocabulario contiene en cada letra 
del alfabeto todas las palabras que empie-
zan por ella y que son de dudosa ortogra-
fía. Así, pues, cuando se dude do la orto-
grafía de una palabra, se buscará en el v o -
cabulario en su letra inicial, y en la colum-
na perteneciente á la letra de que se dude» 

A.—G. 

Abigeo . 
Adag io . 
Agenc ia r . 
Agenuz . 
A g e r a t o . 
Ag ib le , 
Agi l . 
Agio . 
A g i t a r . 
Alb igense . 
A lbug íneo . 
Alfagía . 
A lgebra . 
Al ige ra r . 
A m b a g e s . 
Analogía . 
Anf ibología . 
Ange l . 

A-

Vpogeo. 
Vpología. 
Argel , 
Argemone, 
Vrgen. 
Argento, 
Argivo, 
Armígero, 
Asperges, 
Vstrología, 
Arqueología , 

A . - I I . 

Adehala , 
Adher i r , 
Ah, 
Aher ro ja r , 
Ahí , 
Ahi jada , 

Ahi jado, 
Ahi lar , 
Ahincar , 
Ahi ta r , 
Ahogar , 
Ahoguif», 
Ahorcar , 
Ahorro, 
Ahucha r , 
A h u y e n t a r , 
A lbahaca . 
Alcahaz. 
Alcahuete . 
Alcohol. 
Alhaja . 
Alhelí . 
Albóndiga. 
Alhucema. 
Alhumago. 
Almohada . 
Almohazar . 

( I ) E s t e v o c a b u l a r i o lo h e m o s tomado de la o r t og ra -
f ia de l S r . Mar t inez , pues nos lo hac ia m u y r e c o m e n d a -
b l e su e x t r e m a d a senci l lez y con fo rmidad con la or togra-
fía da la Rea l Academia . 
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Venid , jovenei tos , ?Es moneda?—No. 

Dispu tad el p remio , ¿Jugueti l lo?—Menos. 
Que esta ca j i t a ¿Qué es, pues?—Un l ib r i to 
Des t ino a l m a s diestro. Del mas a l to mér i to . 
¿Esbueno?—Exce len te . Most radle .—Eso n o . 
¿Agradab le?—Bel lo . ¿Por qué causa?—Quiero 
¿Magníf ico?—Insigne. Esconder le , en t an to 
¿Valioso?—Sin precio. Descubro á su dueño. 

4. El aparte se emplea para distinguir 
las diferentes partes de un asunto. Consis-
te en empezar el nuevo artículo en la línea 
siguiente, un poco mas al medio de la p l a -
na. A veces, aunque no siempre, lleva 
este signo (§). 

\ 

GRAMATICA. 213 

APENDICE. 

VOCABULARIO ORTOGRÁFICO (1). 

Este vocabulario contiene en cada letra 
del alfabeto todas las palabras que empie-
zan por ella y que son de dudosa ortogra-
fía. Así, pues, cuando se dude do la orto-
grafía de una palabra, se buscará en el v o -
cabulario en su letra inicial, y en la colum-
na perteneciente á la letra de que se dude» 

A.—G. 

Abigeo . 
Adag io . 
Agenc ia r . 
Agenuz . 
A g e r a t o . 
Ag ib le , 
Agi l . 
Agio . 
A g i t a r . 
Alb igense . 
A lbug íneo . 
Alfagía . 
A lgebra . 
Al ige ra r . 
A m b a g e s . 
Analogía . 
Anf ibología . 
Ange l . 

A-

Apogeo. 
Vpología. 
Argel , 
Argemone, 
Vrgen. 
Argento, 
Argivo, 
Armígero, 
Asperges, 
Aetrología, 
Arqueología , 

A . - I I . 

Adehala , 
Adher i r , 
Ah, 
Aher ro ja r , 
Ahí , 
Ahi jada , 

Ahi jado, 
Ahi lar , 
Ahincar , 
Ahi ta r , 
Ahogar , 
Ahoguifo, 
Ahorcar , 
Ahorro, 
Ahucha r , 
A h u y e n t a r , 
A lbahaca . 
Alcahaz. 
Alcahuete . 
Alcohol. 
Alhaja . 
Alhelí . 
Albóndiga. 
Alhucema. 
Alhumago. 
Almohada . 
Almohazar . 

( I ) E s t e v o c a b u l a r i o lo h e m o s tomado de la o r t og ra -
f ía de l S r . Mar t inez , pues nos lo hac ia m u y r e c o m e n d a -
b l e su e x t r e m a d a senci l lez y con fo rmidad con la or togra-
fía d e la Rea l Academia . 
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A n h e l a r . A l t i vo . 
A p r e h e n d e r . A luv ión . 
Azaha r . A lveo lo . 

A l v e r j a . 

A . - V . A n c h o v a . A . - V . Anive r sa r io . 
A n t u v i ó n , 

A b o v e d a r . Arch ivo . 
A b r e v i a r . A r v e j a . 
A b s o l v e r , A s e v e r a r . 
A b s o r v e r , A t a v i a r , 
Acervo» A t r e v i d a , 
A c t i v a r , A v a n c e . 
A d i v i n a r , Avar ic ia . ' 
A d v e r b i a l . A v e M a r í a . 
A d v e r s a r i o . A v e l l a n a , 
A d v e r t i r . A v e n a . 
A d v i e n t o . A v e n e n c i a . 
A g r a v i a r . A v e n t u r a . 
A l c a r a v a n . Aver í a . 
A l e v e . A v e r i g u a r . 
A l i v i a r . A v e r n o . 

i : 0 i s 
10Ü 

A v e r s i ó n . 
Aves t ruz . 
A v i a r . 
A v i e s o . 
Av i l an t ez . 
A v i ó n . 
A v i s a r . 
A v i s p a , 
A v i v a r . 
Av izo r . 
A v o . 
.Avocar-,.- -
¡ A v u t a r d a . 

A . - X . 
Alexi fá rmaco . 
A m b i d e x t r o . 
A n e x o . 

¡A p r o x i m a r , 
A r u s p e r . 
A x i o m a . 

í í f iS 

B. 

B.-G. 

B a t o l o g í a . 
B é l g i c a . 
Bel ígero . 
B e r e n g e n a . 
B o g i g a n g a . 

B . - H . 

Bahía . 
B a h a r r i n a , 
B a h ú n o ; 
B a h o r r e r o . 
B a l h u r r í a . 
B a r a h u n d a . 
B a t a h o l a . 
Ba te l i ue l a . 
B e h e t r í a , 

Be lhez . 
Belhezo. 
Bes t ihue la . 
B o h e m i a . 
Bohena , 
Bohío. 
B o h o r d o . 
B rahon . 
B u b a r d a , 
B u h a r r o . 
B u h e d o . 
Buho . 
Buhio. 
B u h o n e r o . 

B.—V. 

B a n o v a . 
Bátavo , 
Bávaro . 

Benévolo . 
B o t a v a n t e ; 
B o t i v o l e o . 
B ó v e d a . 
B o v i n o . 
B r a v o . 
B r e v a . 
Breve . 
B rev i a r io . 

B.-X. 

B a r x a c a . 
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c. 
C.-G. 

•Caliginoso. 
C a n g i l ó n . 
C a n g e a r . 

C a n o n g í a . 
C a r d e a l g í a . 
C a r t a g i n é s , 
Cenopegias . 
•Colegio, 
C o m p a g i n a r , 
C o n g e l a r . 
C o n g e n i a r . 
C o n g e r i e , 
Congest ión-
C o n g i a r i o , 
C o n g i o . 
C o n t a g i a r . 
C o n t i n g e n t e . 
C o n v e r g e n t e . 
Cor rege l . 
•Cronología . 
C r u c í g e r o . 

C . - H . 

C a b a l h u e e t e . 
C a b r a h i g a r . 
C a h i z . 
C a h u e r c o . 
C a l a h o r r a . 
C a ñ a h e j a . 
C o h e c h a r . 
C o h e t e . 

Coh ib i r . C ó n c a v o . 
Cohol . Cónc lave . 
C o h o m b r o . C o n n i v e n c i a . 
C o h o n e s t a r . C o n s e r v a r . 
Cohor t e . C o n t r o v e r s i a . 
Cor rehue la - Conva lece r . 
Cohesion. Convence r . 

C o n v e n i r . 
Conven to , 

C.—V. Conve r t i r . C.—V. Conver sa r . 
C o n v e x o . 

C a d á v e r . Conv ida r . 
C a l a v e r a . C o n v o c a r . 
Calva . C o n v o y . 
Calvar io . ConvulsioB. 
C a ñ a v e r a . Co rcova . 
C a r a v a n a . C o r v a . 
C a r n a v a l . Cuervo-
Carn ívo ro . Cueva . 
C a t e r v a . C u l t i v a r . 
C a u t i v o . C u r v a . 
C a v a r . 
C a v e r n a . C.—X. 
C a v i d a d . 
C a v i l a r . 
C e r v e z a . 
C e r v i g u i l l o . 

C o m p l e x i ó n . C a v i l a r . 
C e r v e z a . 
C e r v i g u i l l o . 

Complexo . 
Conexo. 

C i e r v o . Contex to . 
C i v i l . C o n v e x o . 
C l a v a r . 
C l a v e l . 

Coxcoj i l la . C l a v a r . 
C l a v e l . Cruc i f ix ión . 
C l a v í c u l a . 

Cruc i f ix ión . 

C l a v i j a . 
Comi t iva . 

CH. 

CII . -V. 

C h e r v a . 

j Chich is veo. 
Chi r iv ía . 

Chivo . 
Chova , 
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D . - G . 

D e g e n e r a r . 
D i a l o g i s m o . 
D i g e r i r . 
D íg i t o . 
D i l i g e n c i a . 
D i v e r g e n c i a . 

D . - I L 

D e h o r t a r . 
D e p r c h e n s o . 
D e s a h u c i a r . 
D e s h e c h a . 

D . - v . 
D á d i v a . 

D e c e n v i r o . 
¡Decl ive . 
Dec l i v io . 
D e p r a v a r . 
D e r i b a r . 
D e s v á n . 
D e s v a n e c e r . 
D e s v a r a r . 
D e s v a r í o . 
D e s v e l o . 
D e v a n a r . 
D e v a n t a l . 
D e v a s t a r . 
D e v e n g a r . 
D i v i s a . 
D e v o t o . 
D e v o r a r . 
D i l u v i o . 
D i s o l v e r . 

D i v á n . 

E. 

Divergenei f l . 
D i v e r t i r . 
D i v i d i r . 
D i v i e s o . 
D i v i n i z a r . 
D iv i s a r . 
D iv i s i ón . 
D i v o . 
D i v o r c i a r . 
D i v u l g a r . 
D o v e l a . 
D u u n v i r o : 

D.—X. 

D u x . 

E . - G . 
Ef ig i e . 
Eg lóg ico . 
E l eg í a . 
E l o g i a r . 
E m e r g e n c i a . 
E n g e n d r a r . 
E n g e r i r . 
E n g e r t a r . 
E r u g i n o s o . 
E s p a g í r i c o . 
Es t ig io . 
Evange l io . 
E x a g e r a r . 
Exegé t i co , 

E.—H, 
Solicitar, 

E x b a l a r . E n v o l v e r , 
E x h a u s t o . E q u i v o c a r . 
E x h i b i r . E r v a t o . 
E x h u m a r . E rv i l l a . 
E x h o r t a r . Escampav ía . 

Esc l av ina . 

E.—V; E s c l a v i t u d . E.—V; Esclavonio. 
E s p a r a v a n . 

E l e v a c i ó n . Espa rave l . 
E n e r v a r . E s q u i v a r . 

; E n t r e v e r Es teva . 
E n v e s a r . Es t iva . 

¡Enves t i r . Est ival . 
E n v i a r . Es t ivón . 
E n v i d a r . Estor va r. 
E n v i d i a . E s t r a v e 

ÍEnv i ra r . E v a c u a r . 
¡Enviscar . E v a d i r , 

E v a n g e l i o . 
E v a s i ó n . 
E v e n t u a l . 
E v e r s i ó n . 
E v i c c i o n . 
E v i d e n c i a . 
E v i t a r . 
E v o . 
E v o c a r . 
E v o l u c i o n . 
E x t r a v í o . 

E.—X. 
Ei í lux ion . 

[Elixir . 
¡ E x a g e r a r . 
lExcavar . 
Excelso . 
Exc i t a r . 
E x e c r a r . 
Exegé t i co . 
E x e n t a r . 
E x e q u i a r . 
E x h a l a r . 
E x h a u s t o . 
E x h i b i r . 
E x h u m a r , 
E x h o r t a r . 

F . - G . 

F a g i n a . 
F a l a n g e . 
Fa l ang i a . 
F e r r u g í n e o . 
F i lo log ía . 
F r á g i l . 
F r a n g e n t e . 
F r i g i d e z . 
F u g i t i v o 

G . - G . 

G a g e : 
Genea log ía . 
Geolog ia . 
G ing id io . 

G . - Y . 

G a v a n z o . 

F -

F u l g e n t e . 
Fu lg inoso . 

F . - V . 

F a v i l a . 
F a v o n i o . 
F a v o r . 
F e r v o r . 
F e s t i v i d a d . 
F l a v o . 
F l u v i a l . 

G. 

Gavasa . 
G a v e t a . 
G a v i a . 
G a v i l a n . 
Gav i l l a . 
G a v i n a . 
G a v i ó n . 
G a v i o t a . 
Genovéa . 
Gerv igu i l l a . 
G i ro vago . 
G r a v á m e n . 

E x p e c t a c i ó n . 
Expec to ra r . 
E x p e r t o . 
E x p i a r . 
Exp i l lo . 
E x p o r t a r . 
Extas is . 
E x t e r m i n i o . 
E x t e r n o . 
E x t i r p a r . 
E x t r a v i a r . 
E x u v e r a r . 
E x u l c e r a r . 
Exul tac ión . 

Fr ivolo . 
Fug i t i vo . 
F u r t i v o . 

F . - X . 

Fénix. . 
F lexib le . 
F l u x . 
F luxión . 

¡Grave. 
G r a v i t a r 
G u r v i o . 

G . - X . 

Galaxia . 
Genuf lexión. 
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G inicial-

Gefe . 
G e l a t i n a . 
G e l i d o . 
Gel iz . 
Gemelo . 
Gèmini» . 
Gemi r . 
G e n c i a n a . 
G e n e a l o g i a . 
G e n e r a c i o n . 
G e n e r a l . 
Gene r i co . 
G è n e r o . 
Generoso . 
G e n e t l i a c a , 
Genio. 
Gen i t a ! . 
G e n i z a r o . 
Geno l i . 
Genovés . 
G e n t e 

Gent i l . 
Genuf lex ión . 
Genu ino . 
Geogra f ía . 
Geología . 
G e o m a n c i a . 
G e o m e t r í a . 
Geran io . 
Ger i f a l t e . 
G e r m a n i a . 
Gérmen. 
G e r u n d i o . 
G e r v i g u i l J a . 
Ges to . 
G ét ico. 
Giga . 
G i g a n t e . 
G i g o t e . 
G i lbo . 
G i l g u e r o . 
G i l m a e f t r e . 

Gimnas ia . 
G i m o t e a r . 
G i n e b r a . 
G ines t ada . 
G i n e t a . 
G ine te . 
G i n g i d o . 
Gin ja . 
G i r a f a . 
G i r a l d e t e . 
G i r a r . 
Gi raso l . 
G i r o f l é . 
G i r ó n . 
G i r o n é s . 
G i r o v a g o . 

!Gis. 
' G i s t e . 
G i t a n e a r . 

IL—G. 

l l e g i r a . 
H e m o r r a g i a . 
H e t e r o g é n e o . 
H i d r ó g e n o . 
H i d r o g o g i a , 
H i g i e n e . 

H . 

I I . - V . 

H e l v e c i a . 
H e r v i r . 
I l i cocervo . 
H i l v a n a r . 
H u e v o . 

H i n i c i a l . 

I I I . — X -

H e t e r o d o x o . 
I l e x a c o r d o . 
H e x a é d r o . 
H e x á g o n o . 
H e x á m e t r o , 
H e x á p e d a . 

H a b a . 
H a b a n o . 
H a b e r . 
H a b i l i t a r . 
H a b i t a r . 
H a b l a r . 

H a c a . 
H a c e r . 
H a c i e n d a . 
H a c i n a r . 
H a c h a . 

j l l a d o . 

H a l a g a r , 
H a l a r . 
H a l e a r . 
I l a l d e a r . 
H á l i t o . 

. H a l l a r . 
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H a m a c a , 
H a m b r e , 
H a m p a 
H a n e g a , 
H a r a g a n e a r , 
H a r a p o , 
H a r i n a , 
H a r n e r o , 
H a r p a , 
H a r t a r , 
H a s t a , 
H a s t í o , 
H a t a j o , 
H a t o , 
H a z , 
H a z a ñ a , 
H e b i l l a , 
H e b r a , 
H e b r e o , 
H e c h i z o , 
H e d e r , 
H e d i o n d o , 
H e l a r , 
H el echo, 
H e l e n i s t a , 
H e l g a d u r a , 
H e l i a c o , 
H é l i c e , 
H é l i c o , 
H e l v e c i a 
H e m b r a , 
H e m i s f e r i o , 
H e m i s t i q u i o , 
H e m o r r a g i a , 
H e m o r r o i d a , 
H e n c h i r , 
H e n d i r , 
l l e n o , 
H e n o j i l , 
H e ñ i r , 
I l e n l d o , 
H e r b a j a r , 
H e r b a r , 
H é r c u l e s , 
H e r e d a r , 

l l e r e g e , 
H e r i r , 
H e r m a f r o d i t f t , 
H e r m a n o , -
H e i m é t i c o , 
H e r m o s o , 
H e r n i a , 
H e r o d e s , 
H é r o e , 
H e r p e s , 
H e r r a r , 
H e r v i r , 
H e s p é r i d e , 
H é t i c o , 
Hez , 
H i a t o , 
H i b e r n a l , 
H i d a l g o , 
H i d r a , 
H id ráu l i ca , 
H i d r o b o f i a , 
H i d r ó g e n o , 
H id ropes í a , 
H i e d r a , 
H ié l , 
Hie lo , 
H iema l , 
H i e n a , 
Higa , 
H í g a d o , 
H i g i e n e , 
H i g o , 
Hi jo , 
H i l a r , 
H i l e r a , 
H i l v a n a r , 
H i m n o , 
H i n c a r , 
H i n c h a r , 
H ino jo , 
H i p a r , 
H i p o c o u d i í a , 
H ipoc rá* , 
Hipocres ía , 
H i p o p ó t a m o , 
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H o s p e d a r , H u e b r a , H u m e a r , 
Hosp ic io , H u e c o , H u m e d a d , 
H o s p i t a l , H u e l g a , Humi lde , 
H o s t e r í a , H u e l l a , H u m o r , 
H o s t i a , Huér fano , H u n d i r , 
H o s t i g a r , Huevo , H u r a ñ o , 
Hos t i l i z a r , H u e r t o , H u r g a r , 
H o t c n t o t e , H u e s a , H u r g o n e r o , 
H o y . Hueso , H u r o n e a r , 
H o y a , H u é s p e d , H u r t a r , 
H o y o , H u e s t e , H u s m e a r , 
H o z , H - K V O , H u s o , 
H o z a r , H u i r , 

H u s o , 

I.—G. 

I g n o l o g í a , 
I d e o l o g í a , 
I m a g i n a r , 
I m a g i n a r i a , 
I m a g i n e r í a , 
I n d í g e n a , 
I n d i g e n c i a , 
I n d i g e s t o , 
I n g e n i o , 
I n g e n u o , 
I n g e r i r , 
l n g e r t a r , 

I n g i n a , 
I n t e l i g e n t e , 

I.—II. 

I n h e r e n t e , 
I n h i b i r , 
I n h i e r t o , 
I n c o h e r e n t e , 

I.—'V. 
I m p a v i d e z , 
Improv i sa r , 

Ind iv iduo , 
I n h i v i r , 
I n t e r v a l o , 
I n t e r v e n i r , 
I n v a d i r , 
Invec t iva , 
I n v e n t a r , 
Inve recundo , 
I n v i e r n o 
I n v e r t i r 
I n v e s t i g a r , 
I n v e s t i r , 
I n v i t a r , 
I nvoca r , 

J . - G . 

J u r g i n a , 

J . - I I . 

J u d i h u e l o , 

J. 

J.—Y. 

J a v a , 
J o v e n 
J o v i a l , 
Juévea , 

J u v e n a l , 

L - G 

L a n u g i n o s o , 
L a r i n g e , 
L e g i b l e , 
L e g i ó n , 
Leg i s l a r , 
L e g i t i m a r , 
Le t á rg i co . 
L i t ig io , 
L i t u r g a , 
Lóg ica , 

L L . - V . 

L l a v e . 

M . - G . 

Mágia . 
M a g i n . 
Mag i s t e r i o , 
M a g i s t r a l . 
M á r g e n . 
M e t a g o g o . 
M e t a l u r g i a . 
M e t e o r o l o g i a , 
Mi to log ía . 
M o r i g e r a r . 
Muc i l ag inoso . 

M.—II. 

H a l l a r o n , 

GRAMÁTICA. 

L . 

L o n g e v i d a d , 
L o n g i t u d , 

L . - V . 

L a r v a , 
L i s c i v i a , 
L a v a r , 
L a v e , 
L e v a , 
L e v a d a , 
L e v a d e r o , 
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L e v a n t a r , 
Leve , 
L e v e n t e , 
Lev i t a , 
L i v i a n o , 
L í v i d o , 
Lovan iense , 

L . - X . 

Laxar , 

M -

Mal ioma. 
Mahon . 
M a i i h u t l a . 
M o h a r r a , 
M o h a r r a c h o . 
M o h a t r a . 
M o h a c e n . 
M o h e d a , 
Moh ína , 
M o r d i h u í . 
M u h a r r a , 
M a t i h u e l o . 

AI.—V. 

Malévo lo . 
M a l v a , 

Malvas ì a , 
M a l v e r s a r , 
Malv is . 
Malv iz , 
M a q u i a v e l o , 
M a r a v e d í . 
M a r a v i l l a , 
Mar ve t e . 
Moscovi ta , 
M o t i v a r , 
M o v e r . 

M . - X . 

M á x i m a . 
Máxime, 
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H . 

N . - G . 

Necrología , 
Nonagenar io , 

K — V . 

N a r v a l , 
N a t i v i d a d , 
N a v a , 
N a v a j a , 
N a v a r r o , 
Nave , 

Nave ta , 
Navicular , 
Navidad, 
Nervio, 
Nevar , 
Nivel, 
Nordoves íe 
Novar , 
Novel, 
Novela, 
Novena, 
Noventa , 
Novia. 
Novicio, 

N o v i i m b r ä , 
Novil lo, 
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Viudo . Vol ta r io . 
V i v a c . Vo l t ea r , 
V i v a r , Volub le . 
V ive ro . V o l u m e n , 
V i v i f i c a r , V o l u n t a d , 
V iveza , V o l u p t u o s a , 
V i v í p a r o , V o l u t a , 
V i v i r . V o l v e r , 
Vizcacha, Volvo , 
Vizca íno , Vómica , 
V i z c o n d e , Vómi to , 
Vocab lo , Voraz , 
Vocac ion , Vosotros , 
Voca l , V o t a r , 
V o c e a r , V u e s t r o , 
V o c i f e r a r . V u l g a r , 
V o l a r , V u l g a t a , 
Vo la t i l i z a r , V u l n e r a r . 
V o l c á n , Vulpe ja , 

V u l t u r u o , V o l c a r . 
Vulpe ja , 
V u l t u r u o , 

Voleo . Vu lva . 

Y. 

Y.—V. 

Y e r v o . 

Y.—X. 

Yuxtapos i c ión . 

z. 

Z . - G . 

Zoología, 

Z . - H . 

Z a h a r e ñ o , 
'¿alien. 

Zahena. 
Zaher i r . 
Z a h i n a l . 
Zahón . 
Z a h o r a . 
Z a h o r i . 
Z a h ú r d a . 
Zanahoria-
Z a r z a h a n . 

E L E M E N T O S 

D E LA LENGUA" C A S T E L L A N A . 
T E R C E R A S U B D I V I S I O N . 

A N A L I S I S . 

Nociones preliminares. 
1. ¿Qnó es anál is i s?—2. ¿De c u á n t a s m a n e r a s se p u e d e 

a n a l i z a r el l e n g u a j e a r t i c u l a d o ? — 3 . Quó es anál is is l ó -
g ico?—4. ¿Quó es aná l i s i s g r a m a t i c a l ? 

1. El análisis es la descomposición de 
un todo en sus partes componentes. 

2. De dos maneras podemos proceder 
para analizar, esto es, para descomponer el 
lenguaje articulado: 1. ° mirando el pensa-
miento: 2. ° mirando á las palabras. 

3. El análisis lógico es la descomposi-
ción de una frase (1) mirando al pensamien-
to para reconocer en ella ¡as diferentes pro-
posiciones que la componen, y distinguir el 
sujoto, verbo y atributo de cada una de 
ollas (2). 

4. El análisis gramatical es la descom-
posición de una frase mirando á las pala-
bras para reconocer su naturaleza y las fun-
ciones que ejercen. 

(1) V é a s e lo q u e e n t e n d e m o s po r f r a se ( p á g . X I I I . ) 
(2) V é a s e (pág. X I I y X I I I ) j 0 q u e en tendemos po r 

•propostemn, sujeto y atributo. 
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S E C C I O N P R I M E R A — A N A L I S I S L O G I C O . 

§. I. Análisis de la f rase y clasificación de 
suo diferentes proposition as. 

1. ¿Cómo ana l i za remos k frase?—2. ¿Cómo c o n o c e r e -
mos las proposic iones de que PG c o m p o n e u n a f r a se?— 
3. Cómo puado c'.í--::'..-,...j. p . . diferónt.;-: p r o p o s i c i o -
nes d e q u e p u e d e componerse la f r a s e ? — i . ¿Qné se en -
t i ende por p ropos i t i on ¡ ú r c i p a l í -5. Cuán t a s c l a ses 
d e p ropos ic iones p r inc ipó lo ; hay?—0. ¿Qaó c a r a c t è r e s 
d is t in t ivos presentan las p ropos ic iones p r i nc ipa l e s , ab -
so lu tas y re la t ivas?—7. ¿En q n é caso p u e d a =er d u -
doso ha l l a r las proposic iones p r inc ipa le s?—8. ¿Qué sa 
en t i ende p o r p r i n c i p a l abso lu t a y p r i n c i p a l r e l a t i v a ? 
—9. ¿A qué l lamamos propos ic iones i n c i d e n t e s ? — 1 0 . 
¿Cuántas clases d e propos ic iones inc iden te s liav?—'11. 
I n c i d e n t e d e t e r m i n a t i v a ¿ incident-» e x p l i c a t i v a . — 1 2 . 
¿A q u é se l l aman proposie ionos eubo rd ; nadas?—DF. 
L A S P R O P O S I C I O N E S C O N S I D E R A D A S Kis ¿ l . 
E N U N C I A C I O N . — 1 3 . ¿ l íe cuántas m a n e r a s p u e d o e -
nunc ia r se las proposic iones?—14. ¿Qué es p ropoa ic ion 
d i rec ta?—15. ¿Qué es proposición " i n v e r s a ? — ! ¿Dc 
cuántos modos p u e d e ser i nve r sa l a p r o p o s i t i o n ? — D E 
LA P R O P O S I C I O N C O N S I D E R A D A E N S U S P A R -
T E S E S E N C I A L E S . — 1 7 . ¿De cuán ta s m a n e r a s p u e d e 
eer la proposicion cons iderada en sus p a r t e s esenciales? 
1S. ¿Cuándo será comple ta l a propoaic ion?—19. ¿Cuán-
do será elíptica? ¿Y de jcuán tas m a n e r a s p u e d e serlo? 
20. ¿Cuándo será exple t iva? ¿Y da cuán ta s m a n .-ra» 
p u e d e serlo?—21. ¿Qué orden debe segui rse ©n l a e -
nunciftcion anal í t ica de las proposic iones? 

1. Para analizar la frase se descompone 
en proposiciones. 

2. Para conocer las proposiciones de que 
consta una frase, basta hallar los verbos en 
un modo personal que encierra, supliendo 
los que se puedan haber omitido. Una f r a -
se constará, pues, do tautas proposiciones 
cuantos sean los verbos tácitos ó expresos y 
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usados en un modo persoual que so hallaren 
en ella. 

3. Las diferentes proposiciones de que 
puede componerse una frase, so clasifican 
en principales, incidentes y subordinadas. 

4. La proposicion se llama prineipal 
cuando encierra el sentido dominante de la 
frase, teniendo en ella un valor real ó inde-
pendiente de otra. Estas proposiciones o -
cupan siempre el primer lugar en la enun-
ciación analítica del pensamiento. Ejemplo; 

A los troyanos el furioso Marte 
Animaba á la lid; á los aquivos 
La fuerte diosa, de brillantes ojos, 
Minerva.—(Hermosilla.) 

En esta frase hay dos proposiciones p r in -
cipales: 

1 . d El furioso Marte animaba á los t ro -
yanos á la lid. 

2.88 La fuerte diosa Minerva, de brillan-
tes ojos, animaba (!) á los aquivos á la 
lid (3). 

Ambas son principales, porque cada una 
de- ollas representa por sí en la frase, sin la 
menor dependencia mutua. 

"5. Las proposiciones principales son de 
dos especies, absolutas y relativas. 

G.""" La proposición principal absoluta es 
aquella que tiene por sí misma un sentido 
completo, independiente de las demás. 

La principal relativa es aquella que, aun-
que presenta un sentido completo, se un TÍO 

(1) V e r b o y a t r i b u t o supr imidos por elipsis 
<(•2) Complemen to supr imido por elipsis. 
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ia principal absoluta para desenvolver el 
suyo; v. g.:—«La noche había dispersado ya 
Jos vencidos, antes que el sol, disipando las 
tinieblas, hubiese iluminado el campo de 
batalla," 1 

La proposicion la noche, había dispersado 
ya los venados, es principal, porque encier-
ra el sentido principal de la frase; y absolu-
ta, porque tiene por sí misma un sentido 
completo. 

La proposicion antes que el sol, disipando 
las timeblas, hubiese iluminado el campo de 
batalla, es principal, porque encierra el sen-
tido principal del resto de la frase; y relati-
va, puesto que va unida á la principal para 
desenvolver mejor el pensamiento expresa-
do en ella. 

7. _ Los caracteres distintivos de las pro-
posiciones principales son: 

1. ° Representar por sí un sentido com-
pleto en la frase. 
• ?•' ° l l e v a r siempre el verbo en el modo 
indicativo,o usado en otro modo solo como 
equivalente del indicativo. 

3. ° No ir precedidas de conjunción sien-
do absolutas. 
. 4- ° I r ó no ir precedidas de conjunción 

siendo relativas, pero sin que puedan ser 
otras en el primor caso que, y, ni, é, pero, 
luego, ó algunas equivalentes á estas. 

8. Las dificultades que pueden ocurrir 
para hallar las proposiciones principales de 
una frase son: 

1 ? El que se hallen suprimidas por e~ 
lipsis, en cuyo caso hay que suplirlas. 

« - El que se hallen virtual mente con-
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tenidas en alguna palabra ó expresión que 
por sí no presenta caracteres de proposi-
cion. En este caso hay que resolver esta 
palabra conforme al seutido que se supone 
tendría en la mente del escritor ú orador. 

3 ? El que todas las proposiciones v a -
yan precedidas de conjunción, con lo cual 
no se conocerá la proposicion absoluta; p e -
ro en este caso alguna de las conjuncionnes 
es redundante. 

Ejemplos del caso primero. 

¿Qué valió la razón contra el torrente 
Del conmovido pueb lo? . . . . 

(Martínez de la Rosa.) 

Yo pregunto, será la proposicion pr inci-
pal de esta frase, suprimida por elipsis, co-
mo en todas las de interrogante. 

¡Cuál infames reos, 
A favor del horror de las tinieblas, 
Con recelo y pavor han de ocultarse 
Los que á la pátria libertar intentan! 

(Martínez de la Rosa.) 

¡Los que intentan libertar á la patria, han 
de ocultarse con recelo y pavor á favor del 
horror do las tinieblas cual infames reos, es 
posible! 

Es posible, verbo y atributo de esta p ro-
posicion, que es la única principal de la fra-
se, sirviendo toda ella de sujeto, como suce-
de cu todas las admirativas. 
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Ejemplos del segundo caso. 

¡Ay! que ya presurosos 
Suben las largas naves 

La proposicion principal está en ¡ay!, 
que equivale á veo con dolor que presuro-
sos, etc. 

"Entonces sí que andaban las simples y 
hermosas zagalojas de valle en valle y de 
otero en otero, en trenza y en cabello. ..etc." 

(Cervantes.) 
La proposicion principal está envuelta en 

la palabra sí, que equivale á cierto ó certí-
simo es que andaban entonces las simples y 
hermosas zag alejas, etc. 

Ejemplos del tercer caso. 

Y ha visto la luna brillar en el cielo, 
Serena y en calma mientras él lloro, 
Y ha visto los hombres pasar en el suelo, 
Ŷ nadie á sus quejas los ojos volvió. 

La primera conjunción es redundante, y 
por eso la proposicion á que pertenece es la 
principal. 

9. Las proposiciones incidentes son a -
quellas que solo representan en la frase por 
el servicio que prestan á las principales, y 
van unidas de una manera inseparable al 
sujeto y al atributo de estas por medio del 
relativo que ó del adverbio donde. E j e m -
plos: 

"La sazón del tiempo, que era la del ve-
rano, la comodidad del sitio, el resplandor 
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de la luna, el susurro de las fuentes, la f r u -
ta de los árboles, el olor de las flores, cada 
cosa de estas de por sí y todas juntas convi-
daban á tener por acertado el parecer de 
que allí estuviésemos el tiempo que las fies-
tas durasen." . . 

En esta frase hay tres proposiciones inci-
dentes:—1 ? Que era la del verano—2 ? 
De que allí estuviésemos. —3 ? Que las 
tiestas durasen. 

Cuyas proposiciones no son mas que p a r -
tes de la proposicion principal, como luego 
observaremos al tratar del análisis de la 
proposicion. 

10. Las proposiciones incidentes sen de 
dos especies determinativas y explicativas. 

11. La proposicion incidente determina-
tiva es aquella que está enlazada de una 
manera inseparable al'sujeto 6 al atributo 
de otra proposicion para determinar su sen-
tido; v. g.:—La pasión que mas profundas 
huellas deja en el edma, es la de los cek s." 

La proposicion que masprofundas hue-
llas deja en el alma, es incidente determi-
nativa, puesto que si se suprimiese la otra 
proposicion, la pasión es la de los celos, pre-
sentaría un sentido completamente diverso, 
ó mejor dicho, no tendría sentido. 

La proposicon incidente explicativa es a -
quella que está enlazada al sujeto ó ai a t r i -
buto do otra proposicion pero de una manera 
separable. Ejemplo:—"Estas concesiones, 
que dos meses antes hubieran evitado los hor-
rores y escándalos ele la guerra civil, pare-
cieron ya, por tardías, indicios de flaqueza 
6.auu de asechanza."-{Martínez de la liosa.) 
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Esta proposicion que dos meses antes hu-

bieran evitado los horrores y escándalos de 
la guerra civil, es, incidente explicativa por-
que aunque se suprimiese la otra proposi-
cion las concesiones parecieron ya por tar-
días, etc., conservaría un sentido completo. 

12. Llámanse proposiciones subordina-
das, á las que están enlazadas á otras p ro-
posiciones por medio de conjunciones, ex-
ceptuando las peculiares de las principales 
relativas, y, ni, e,pero, pues, porque etc., por 
un adjetivo ó por un adverbio interrogati-
vo. 

Distínguense estas proposiciones de las 
principales relativas, en que no presentan 
por sí solas un sentido completo; y de las 
incidentes, en que no se refieren aislada-
mente al sujeto ó al atributo, sino á una 
proposicion entera. Por consiguiente, esta 
clase de proposiciones dependen siempre de 
otras, sin las cuales presentarían un sentido 
vago, ó no tendrían ninguno. Ejemplos.— 
"Los hombres no serian tan malvados si co-
nocieran todos los encantos de la virtud." 

La proposicion si conocieran todos los en~ 
cantos déla virtud, es subordinada, puest0 

que no se refiere ni al sujeto ni al atribuí0 

de otra, sino á la proposicion entera, los 
hombres no serian tan malvados. 

13. DE LAS PROPOSICIONES CON-
S I D E R A D A S E N SU ENUNCIACION. 
—Las proposiciones, consideradas en su e-
nunciacion, pueden ser directas ó inversas. 

H . La proposición es dilecta-cuando las 
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palabras están colocadas en un orden ana-
lítico, esto es, cuando se enuncia primero el 
sujeto, luego el verbo y en seguida el atribu-
to, acompañando á cada una de estas partes 
sus respectivos complementos (l.)Ejemplo: 
"Napoleon Bonaparte, general de la r e -
pública francesa, derrotó completamente los 
africanos en la batalla do las pirámides de 
E g ' P t 0 " 

15. La proposicion será inversa ó indi-
recta, cuando las palabras de que se compo-
ne no estén colocadas en un orden analítico. 

16. La proposicion puede ser inversa de 
tantas maneras como es posible invertir el 
orden analítico. 
En la sintáxis hemos tenido ocasion de no-
tar no pocos casos de inversión. 

IT. DE LA P R O P O S I C I O N CONSIDE-
R A D A EN SUS PARTES ESENCIALES. 
—La proposicion considerada en sus partes 
esenciales puede ser completa, elíptica, 6 ex-
pletiva. 

1S. La proposicion será completa, cuando 
no carezca de ninguna de sus partes esencia-
les (sujeto, verbo, atributo). Ejemplo.—"La 
pradera es hermosísima." 

19. La proposicion será elíptica, cuando 
carezca de Tina ó de varias de sus partes 
esenciales. 

La proposicion puede ser elíptica de seis 
modos: 1° por la supresión del sujeto: 2o 

por la del verbo:3o por la del atributo:.4° 
por la del sugeto y del verbo: 5° por la del 

[1.] Véáse la definición d e lo q u e se en t iende por com-
p lemento [pág . 7."! 
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S a f í s f í a s ^ r 1 3 * 
Al grito de la patria 
Volemos, compañeros; 
f>landamos los aceros 

Que intrépida nos da. {Espronceda) 

£ n S ' f ' ' a S e ^ t r e s Proposiciones: 
1 Nosotros volemos al grito de la patria* 

n o ^ s su j e to suprimido p 0 r clípsfs1 ^ 
, andamos los aceros; «<«<,-

rojeto .oprimido'por elipsis. ' 

En esta frase hay dos p í * S £ ¡ í ? > 

9» i f e
1

f u f ® siempre á los déspotas. 
/ J S? ' á o e g r a s tormentas: 
' verbo supnando por elipsis. 

ó 11 u é r a sermón en desierto. 
Fn r,0fo r „ , [Martínez de la Rosa.] 
S n r m n / ^ P « P ° B Í C Í O n : J 

¿f*iei'apredicado en desierto; 
atributo suprimido por elipsis. 

4 Q„e es cie ?o en las pretensiones, lige-
ro en los pensamientos, cruel en las obras, 
t - e n l a s riquezas del enten-
oimiento. [Cervantes ] 

En esta frase hay cuatro proposiciones:-
i - <¿ue uno es ciego en las pretensiones.—2? 
Vue uno es ligero en los pensítmientos.-3" 
í f ^ - n T W T Q [ e n , l a a ° b r a s . - 4 í « w 
dimiei y P CQ l a s C u e z a s de! enten-
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Las tres últimas proposiciones tienen su-

primido por elipsis el sujeto y el verbo 
uno es. 

5° "Demostenes fué mas elocuente que 
Cicerón. "En esta frase V.v ' proposicio-
nes:—1® Démostenos f locuente que, 
etc.—2* Que Cicerón fi ante. 

Fué elocuente, verbo y ac ibuto suprimido 
por elipsis. 

6. ° ¿Y qué saqué; T3esengaííos. 
{Martínez -de la Rosa.) 

En esta frase hay tres proposiciones:— 
1 . Y o pregunto, etc.—2. r t ¿Qué saqué? 
—3. p Yo saqué desengaños . 

En la 1.01 y 3. a están suprimidos por 
elipsis el sujeto, el verbo y el atributo. 

ÑOTA. 3Nro manifestamos las elipsis de 
los diversos complementos: 

1. ° Porque estos no son partes esencia-
les de la proposicion: 2. ° porque son infi-
nitas las elipsis de esta especie que pueden 
cometerse. 

20. La proposicion será expletiva cuan-
do contenga alguna palabra inútil para su 
completa y lógica construcción. 

La proposicion puede ser expletiva por 
pleonasmo: 1. ° del sujeto: 2. ° del atributo: 
3. ° de los complementos. Ejemplos: 

1 . ° "¡Yo, yo pararme en escrúpulos! 
; qué deliriol" Yo, sujeto repetido por pleo-
nasmo. 

2. ° "Eué el amo, el amo mismo quien lo 
lo dispuso." Amo, atributo; el amo mismo, 
at r ibuto repotido por pleonasmo. 
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3, ° "¡Tú me asesinas! já vú que te col-

mé de beneficios!" Me, régimen directo; á 
mí, régimen directo repetido por pleonasmo. 

21. Al analizar lógicamente una frase, 
debe seguirse un orden en la enunciación de 
las proposiciones que encierra. 

Reconocido, pues el número de estas, se 
analizarán en la manera siguiente: 

1. ° Las proposiciones principales abso-
lutas. 

2. ° Las principales relativas. 
3. ° Las incidentes determinativas y ex-

plicativas. 
4. ° Las subordinadas. 
De cualquiera de estas se manifestara: 
1. ° Si es directa ó inversa. 
2. ° Si es completa, elíptica ó expletiva. 

§. I I . Análisis ele la proposicion y clasifi-
cación de sus partes compenentes. 

1. ¿Cómo se anal izan las proposiciones?—¿_Cuále3 son 
l as pa r t e s componen tes d e una proposicion?—2. ¿Co-
mo pueden clasif icarse el sujeto y el a t r i bu to , ó lo q u e 
es lo mismo, cuántas especies h a y de sujetos y a t r i bu -
tos?—3. ¿Qué es sujeto simple? ¿Qué es su je to c o m -
puesto?—4. ¿Qué es a t r i b u t o simple? ¿Qué es a t r i b u t o 
compuesto?—5. ¿Qué es su je to y a t r i b u t o incomplexo y 
complexo?—6. ¿Qué se en t i ende p o r su je to y a t r i b u t o 
lógico. 

. 1. Analizar una proposicion, es mani-
festar las partes de que se compone. 

Las partes componentes de una proposi-
cion son el sujeto, el verbo y el atributo se-
gún dijimos (pág. 7). 

2. El sujeto y el atributo pueden clasi-
ficarse en simples y compuestos, incomplexos 
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y complexos, y lógicos; esto es, hay cinco es-
pecies de sujetos y atributos á que podemos 
dar los nombres enunciados (1). 

3. _E1 sujeto es simple cuando indica un 
solo sér ó séres de una misma especie toma-
dos colectivamente. Ejemplos.—"La ver-
dad es siempre amada;—los hombres son 
animales omnívoros." 

El sujeto es compuesto cuando indica dos 
ó mas sores de distintas especies. Ejemplo. 
—"El juego y la embriaguez son vicios de -
gradantes." 

4. El atributo es simple cuando expresa 
una manera de ser del sujeto. Ejemplo.— 
"La noche es apacible;-el amor huye." 

El atributo es compuesto cuando expresa 
varias maneras de ser el sujeto. Fjemplo. 
—"La nieve es blanca jfria;-Q 1 fuego ca-
lienta y volatiliza.'" 

5 El sujeto y el atributo serán incom-
plexos cuando no van acompañados de com-
plementos de ninguna clase; v. g.:—"El león 
es fiero;--el león ruge." 

El sujeto y el atributo serán complexos 
cuando van acompañados de uno ó muchos 
complementos; v. g.:—"El disco del sol bri-
llaba con un esplendor rojizo." 

6. Entendemos por sujeto y atributo ló-
gicos, el sujeto y el atributo acompañados 
de cuantas palabras sirven para determi-

(1) En l a pág ina 1 se llalla la definición de l o q u e 
se e n t i e n d e por su je to y a t r i b u t o en genera l , y en la C0 
lo q u e se e n t i e n d e por su je to y a t r i b u t o gramat ica l . 
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»arlos, os decir, para completar su senti-
do (1). 

Por consiguiente: El disco del sol será un 
sujeto lógico; brillando cotí resplandor ro-
jizo, será el atributo lógico. 

§. I I I . Análisis del sujeto, del verlo y del 
atributo, 

1. ¿Qué es anal izar el sujeto, el v e r b o y el a t r i b u t o de 
u n a proposicion?—2. D e cuán ta s m a n e r a s p u e d e enun-
ciarse el sujeto?—3- ¿Y el v e r b o ? — ! . ¿Y el a t r i bu lo? 
— 5 . ¿Qué es complemento lógico?—6. ¿Cuántas e s p e -
cies d e complementos lógicos hay?—1. ¿Complemento 
modif ica t ivo?—8. ¿Complemento directo?—9. ¿ C o m -
p l e m e n t o indi rec to?—10. ¿Complemento c i r c u n s t a n -
c i a l ?—!) . ¿Qué orden d e b e segu i r se en l a enunciac ión 
ana l í t i c a de los complementos? 

1. Analizar el sujeto, el verbo y el a t r i -
buto de una proposicion, es manifestar la 
manera con que estas partes están enuncia-
das, y las diferentes clases de complemen-
tos que las acompañan. 

El sujeto puede enunciarse de cuatro mo-
dos: 

1. ° Por un sustantivo; v. g.:—"La luna 
palidece." 

2. ° Por un adjetivo empleado sustanti-
vadamente; v. g.:—"Lo útil es preferible á 
lo bello." 

3. ° Por un pronombre; v. g : tú hablaste 
demasiado. 

(1) Las proposic iones i n c i d e n t e s d e t e r m i n a t i v a s y ex-
pl ica t ivas , hacen p a r t e del su je to y a t r i b u t o lógico de 
las proposiciones pr incipales , por lo cua l son l lamadas 
por los g ramát icos propos ic iones complementos , según 
l iemos ind icado (pág. 000). 
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4 . ° Por un infinitivo; v. g.: analizare s 

descomponer. 
3. El verbo puede enunciarse de do3 mo-

dos: 
1. ° Por el verbo ser distinto; v. g,: la 

virtud es amable. 
2. ° Pór el, verbo ser combinado con el 

adjetivo activo; v. g.: el desgraciado llora, 
es decir, es llorando ó está (1) llorando. 

4. El atributo puede enunciarse de siete 
modos: 

1 ? Por un adjetivo; v. g : la virtud es 
amable. 

2 ? Por un adjetivo activo encerrado en 
el verbo; v. g.: el pobre pide, es decir, es 
pidiendo ó está pidiendo. 

fi ? Por un adjetivo pasivo; v. g.: la e s -
cuadra fué incendiada por los turcos. 

4 ? Por un sustantivo; v. g.: su guia es 
el placer. 

5 ? Por un adjetivo tomado sustantiva-
damente; v. g.: su guia es lo agradable. 

6 ? Por un pronombre; v, g : el ladrón 
fué él. 

7 ? Por un infinitivo; v. g.: proteger los 
desórdenes es animar el vicio. 

5. Entendemos por complemento lógico 
cuanto puede servir para completar el sen-
tido del sujeto y del atributo. Ejemplo.— 
"El hombre hipócrita es un sér degradado." 

El sujeto es el hombre, es, el verbo, y el 
atributo un sér. 

Las palabras hipócrita y degradado com-
pletan el sentido de sujeto y del atributo, v 

(1) E l v^rbo '•star equ iva le á aer. 
18 
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son por consiguiente complementos lógicos 
de dicha proposicion. 

6. Hay cuatro especies de complemen-
tos lógicos: el modificativo, el directo, el in-
directo, y el circunstancial. 

7. El complemento modificativo es el 
que sirve para modificar al sujeto ó al a t r i -
buto [1]. E jemplos .—!? "La dulce paz es 
mi postrer asilo.—2 ? La muerte apetecida 
es término fatal del desdichado." 

8. El complemento directo es el que 
completa directamente el sentido del verbo. 
No lleva preposición intermedia, y solo con 
los sustantivos propios ó individuales se usa 
de la preposición á [veáse pág. 7J. Yo 
adoro la virtud.—Yo adoro á Dios. 

9. El complemento indirecto, completa 
indirectamente el sentido del sujeto ó del 
atributo. Este complemento lleva siempre 
preposición intermedia [veáse pág. 7J. E -
jemplo.—"El amor de la justicia esta g r a -
bado en todos los corazones." 

10. El complemento circunstancial, se 
une al sujeto b al atributo para espresar al-
guna circunstancia de tiempo, de modo, de 
luc-ar, de motivo, de cantidad, de conaicion 
ó de oposicion. Ejemplo.—"El honor es de-
masiado delicado." 

11. En el análisis del sujeto y atributo 
Be comienza: L-

1? Por los complementos modificativos. 
2o Por el complemento directo. 
3° Por el indirecto. 
(1) Ente complemento l e r e p r e s e n t a n s iempre losiad-

e t ivos ó las voces de l m o d o participio, esto es, el aoje-
j t i v o ac t ivo y pas ivo , 
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Por el circunstancial. 
12. El sujeto contesta á las preguntas: 

iquiéríl ¿qué? , . « 
El verbo á estas: \gué esk ¿que tiene? ¿que 

hace? % . 
El atributo y el complemento modificati-

vo á estas: miatt ¿qué? _ . 
El complemento directo á las siguientes, 

hechas despues del verbo: \guiéríl )gué\ 
El complemento indirecto á estas, hechas 

también despues del verbo: \de quiénl ¿de 
qué? \á quién\ ¿á qué? ¿por quién? ¡por qué\ 
¡para quién1 ¿para qué? \en quióríl ¿en que? 

El complemento circunstancial á estas'. 
¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? ¿cuántos? ¿porque? 
¿en qué caso? etc. Ejemplos.—"El gral. dies-
tro en el arto militar, gana siempre Con sus 
disposiciones las batallas á los enemigos." 

¿Quién gana? el general (sujeto). 
¿Cuál general? diestro (complemento mo-

dificativo). 
¿Diestro en qué? en el arte (complemento 

indirecto). 
¿En cuál arte? militar (complemento mó» 

dificativo). 
¿Qué hace? gana, está ganando (verbo y 

atributo). 
¿Cuándo? siempre (circunstancia del 

tiempo ó complemento circunstancial). 
¿Cómo? con sus disposiciones (circunstan-

cia de modo ó complemento circunstancial.) 
Gana ¿qué? las batallas (complemento ó 

régimen directo). 
Gana ¿á quiénes? á los enemigos (comple-

mento ó régimen indirecto). 
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SECCION SEGUNDA.—ANALISIS 

GRAMATICAL. 

§. I . De. Id. naturaleza gramatical de las 
palabras. 

1 ¿Qne' t enemos qne cons ide ra? en la n a t u r a l e s » g r a -
m a t i c a l de las pa labras?—2. ¿Qué quiere decir i n d i c a r 
l a clase de una pa labra?—3. ¿Qué es ind icar la e s p e -
cie d e las palabras?—4. ¿Q„é es ind ica r las modi f ica -
ciones de las pa labras?—5. ¿Y sus accidentes? 

1 Cuatro cosas tenemos que considerar 
en la naturaleza gramatical de las palabras: 
la clase, la especie, las modificaciones y los 
accidentes. 

2. Indicar la clase de una palabra es 
manifestar: 

Si. es sustantivo, pronombre, adjetivo, a r 
tículo, verbo, preposición, conjunción ó in-
terjección . 

3. Indicar la especie de las palabras, es 
decir: 

s Si el sustantivo es físico, moral ó metaf í -
isico, individual ó general (divisible é indi -
visible ó colectivo), simple ó compuesto, 
priinitivo ó derivado (aumentativo ó dimi-
nutivo.) 

Si el pronombre es personal (de la 1 . * , 
2.«* ó 3 . * persona). 

Si el adjetivo es calificativo (positivo?. 
Comparativo, superlativo) ó determinativo 
numeral (cardinal y ordinal), posesivo de -
mostrativo, relativo ó indefinido. 

Si el artículo lleva contracción ó va sin 
ell a. 

Si el verbo es sustantivo ó atributo (tran-

sitivo, intransitivo, unipersonal), regular ó 
irregular, pronominal, defectivo. 

Si los adverbios son de lugar, de tiempo, 
de modo, de cantidad, de comparación, de 
orden, de afirmación, de negación, de duda. 

Si las conjunciones son copulativas, d i s -
yuntivas, adversativas, condicionales, cau -
sales, continuativas, comparativas y con-
clusivas. . 

Respecto á la preposición y a la interjec-
ción se anuncia simplemente su clase. 

4. Indicar las modificaciones de las p a -
labras es manifestar: 

El género y el número para los sustanti-
vos, el artículo y las diferentes clases da 
adjetivos. 

El género, el número y la persona para 
los pronombres. 

La persona, el tiempo, el número, el modo 
y la conjugación para los verbos. 

5. Indicar los accidentes de las palabras» 
es manifestar: 

Si el sustantivo general esta accidental-
mente empleado como individual ó recípro-
camente. 

Si el sustantivo está accidentalmente u~ 
sado como adjetivo. 

Si el adjetivo está accidentalmente usado 
como sustantivo 6 como adverbio. 

Si el verbo está accidentalmente emplea-
do como sustantivo. 

Si los verbos haber, tener, ser y estar se 
hallan accidentalmente usados como auxi-
liares* 
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§. I I . De la función gramatical de las 

palabras. 
• • 

I . ¿Qué pe e n t i e n d e por función gramat ica l de las p a -
labras?—2. ¿Cuáles son las funciones g ramat i ca l e s en 
c a d a u n a d e las n u e v e clases de palabras? 

1. Entendemos por función gramatical 
de una palabra, el modo con que se baila en 
relación con las demás. 

2. En la sintaxis, sección segunda de la 
primera parte de estos Elementos de la len-
gua española, dejamos detalladas al pr inci-
pio de cada §, las funciones que ejercen laa 
diferentes clases de palabras. 
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E L E M E N T O S D E M E T R I C l 

C A P I T U L O . I . 

| I . D E L METRO O MEDIDA. 

L a - t r i c a ^ 

- « - S S S s r r í s 
ó muchas paiaoras, . e l 0 ido menos 
musical y sumétrico- A u n J l o v e r 8 0 y 
ejercitado Percibe la armom , a 

á S S s S a ^ r 
dida. . lat ina aue tenían 

en p u p o s de dos o cuatro ^ ^ 
^ u K / d » 5 p e c i e s de verso. 
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§. I I . De la función gramatical de las 

palabras. 
• • 

I . ¿Qué pe e n t i e n d e por función gramat ica l de las p a -
labras?—2. ¿Cuáles son las funciones g ramat i ca l e s en 
c a d a u n a d e las n u e v e clases de palabras? 

1. Entendemos por función gramatical 
de una palabra, el modo con que se halla en 
relación con las demás. 

2. En la sintaxis, sección segunda de la 
primera parte de estos Elementos de la len-
gua española, dejamos detalladas al princi-
pio de cada §, las funciones que ejercen la» 
diferentes clases de palabras. 
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E L E M E N T O S D E M E T R I C A . 

C A P I T U L O . I . 

| I . D E L METRO O MEDIDA. 

L a - t r i c a ^ 

- « - S S S s r r í s 
ó muchas paiaoras, . e l 0 ido menos 
musical y Bimetrico. A u n J l o v e r 8 0 y ejercitado percibe, la armón , a 

á S S s S a ^ r 
dida. . latina aue tenían 

en grupos^de dos o cuatro ^ ^ 

^ u K / d » 5 p e c i e s de verso. 
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S ^ i W - s í s á í 
m i l ? 7 semejante á los recitados de las modernas operas. 
• ! ± ? Í m e í t e l o s i d . í o m a s vulgares no par-

o no r , n t a j a ' y a u n ( i u e e n e l núes. 
Innoc medio del acento se distinguen a l -
gunas silabas largas de las breves, esta d i -
ferencia no se pudo tomar como regla para 
t Z Z T n f 0 5 Ver3GS '«««*<>, como es, variable 6 indeterminada. Por éste moti 
vo se ha fijado el número do s í iabaspara 
medirlos y diferenciarlos, y así toman é l 
nombre de octosílabos, éndec¿í labos etc 
según constan do ocho ú once sílabas Otro 
tanto sucede en los demás idiomas moder-
nos, y es tan natural este recurso, que si en 
la música no se pudiera fijar el valor de las 
notas se reuniría un número determinado 
do ellas en el mismo compás. 

§. I I . DE LA CANTIDAD DE LAS SÍLABAS. 

La lengua castellana como la italiana 
conserva mucho de su origen, la lengua la-
tina; de suerte que se puede conocer cuando 
se tarda mas tiempo en pronunciar una ú 
otra silaba. Por esta razón importa cono-
cer la cantidad de las sílabas que deben 
formar el verso y constituir su armonía. 
Ls tal la importancia do la cantidad, que 
basta desconocer en algunos casos la na tu -
raleza de una silaba, para que el verso que-
de duro y desagradable. El sálico y el ado-
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nicó imitados de la antigüedad, deben con-
servar en su lugar respectivo las sílabas 
breves ó largas que tienen 6us modelos. El 
endecasílabo debe tener en los lugares que 
despues señalaremos, ciertas sílabas largas 
que le dan el c arácter de verso, sin lo cual 
sería un simple renglón de once sílabas. 
Sirva de ejemplo el siguiente de Garcilaso. 

Corrientes agua?, puras cristalinas 
Si alteráramos la colocacion de las pala-

bras diciendo: 
Aguas cristalinas, puras, corrientes. 

No quedaría verso, pues aunque tiene el 
mismo número de sílabas, le falta la armo-
nía necesaria para ser un período musical. 

Los acentos principalmente, son los que 
indican en nuestro idioma la cantidad do 
las sílabas,""y así tenemos por larga toda a -
quella en que carga él acento agudo y por 
breves las demás. En el verso endecasíla-
bo que es muy semejante al yámbico latino, 
deberemos cuidar de que el ' acento cargue 
en las sílabas pares, para que siendo largas 
estas se asemeje mas á su modelo. En el 
mismo verso: 

Corrientes aguas, puras, cristalinas. 
Notamos como la rgas la segunda, cuarta, 

testa, octava y décima sílabas. Admite va-
rias combinaciones este metro, pero es t a n -
to mas música!, cuanto mas cuidado se tie-
ne en guardar la colocacion de las sílabas 
conforme á su cantidad. 

Como en la pronunciación de las sílabas 
largas en exacta prosodia, se gasta doblo 
tiempo que en la de las breves, notaremos 
que cuando un verso termina en palabra 
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aguda lleva una 6Ílaba menos que los que 
le preceden, y la razón es, que el acento fi-
nal hace larga la sílaba que le lleva, y du-
plica el tiempo de su pronunciación. Al 
contrario sucede cuando el verso termina en 
voz esdrújula, pues entonces necesita de 
una sílaba mas para ser igual á los anterio-
res; siendo la íazon que terminando en dos 
sílabas breves es preciso duplicarlas para 
que se emplee el mismo tiempo en su pro-
nunciación. l i e aquí un ejemplo de Pesado 
en su Oda "La nati'vidad del Señor." 

Cuando la noche lóbrega 
Llena de horror profundo 
Media su curso tácito 
Sobre el dormido mundo. 
De tus regios alcázares 
Oh Dios! tu Yerbo vino, 
El verbo que divino 
Tu ser mismo engendró. 

Vemos que el primero, tercero y quin-
to versos tienen ocho sílabas; el segundo, 
cuarto sesto y sétimo, siete y el octavo seis, 
y sin embargo suenan todos con una mis-
ma medida, formando una octava de versos 
de siete sílabas. Otro tanto sucede con los 
demás; veánso estos endecasílabos. 

Con ímpetu veloz el asta trémula 
Por acerada cota penetrando 
Hiere, traspasa, parte el corazon. 

Todos tres versos pertenecen á una com-
poncion de metro endecasílabo, y sin e m -
bargo el uno tiene doce, el otro once y el 
último diez, viniendo esta diferencia de la 
distinta cantidad de su3 sílabas finales. 

Por las razones expuestas se verá la ne~ 
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cesidad de la prosodia para la versificación. 
También se necesita para evitar cierto de -
fecto en que incurren frecuentemente los 
principiantes y aun algunos poetas de Hom-
bradía. Este es el de tomar como dipton-
go vocales que van separadas por el acento, 
de suerte que hacen versos con una sílaba 
mas que los otros. Ejemplos: 

Perdió la lira mia dulce sonido 
Y mi voz sus tesoros de armonía. 

Aquí está tomado como monosílabo el 
disílabo mia quedando por consiguiente de-
doce sílabas el primer verso. El defecto so 
hace mas palpable, porque en el segundo se 
halla bien medida la voz armonía; forman 
dos sílabas. i y a, y el verso es un endecasí-
labo completo. El primero quedaría cor-
regido fácilmente diciendo: 

Perdió la lira mia su sonido. 
No podremos encarecer bastante, el cuidar-
do que se debe tener en evitar semejante 
defecto, por el cual queda deslucida una 
composicion poética en lo domas bien aca-
bada. 

§ I I I . DE LA CESURA. 

El buen oido, don natural perfeccionado 
por la lectura de correctos autores, es in-
dispensable para no incurrir en el defecto 
citado, y para conocer el lugar de la pe-
queña pausa llamada cesura. Esta es un 
descanso en medio del verso perceptible á 
cualquiera aunqne sea estraño al arte, y 
que en el endecasílabo, donde se usa prin-
cipalmente, se coloca hacia la quinta ó ses-
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ta silaba de modo que en alguna de ellas 
cargue el_ acento predominante del verso, 
lis muy impórtate la cesura y puede ase-
gurarse que sin ella no habrá versos de on-
ce sílabas fáciles y armoniosos. Sirvan de 
ejemplo los siguientes de Garcilaso. 

¿Cómo pudiste tan presto olvidarme? 
Tus claros ojos ¿á quien los volvistes? 
Adiós, montañas, adiós, verdes p r a d o s . . . 
-listos son renglones de once sílabas y no 

versos, porque carecen de toda cadencia 
tai tandoles el acento predominante ó cesura. 
I ara darles algún sonido se necesitaría 
marcar el acento sobre sílabas breves, y 
desrtáturalizar 1 ap, lo mismo que toda la cons-
trucción del período. Diciendo así: 

Como pudiste tan—presto olvidarme? 
Tus claros ojos ¿á—quién los volvistes? 
Adiós, montañas, á—dios, verdes prados.. 
jQué distintos estos de otros versos del 

mismo autor! 
El dulce lamentar—de dos pastores . . . 
Elérida para mí—dulce y s a b r o s a . . . ! 
Cuál 6uele el ruiseñor—con triste can to . . 

Pueden darse las siguientes reglas para 
la mejor colocacion da la cesura. 

1.05 No debe recaer sobre una sílaba no-
toriamente breve, porque esto sería variar 
su naturaleza. 

2. * Debe hallarse, como dijimos, lo mas 
aproximada que se pueda d é l a mitad del 
verso como en la quinta ó scsta sílaba de 
ios endecasílabos. 

* Para mayor armonía es do deseara0 
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que se encuentre al fin de una palabra que 
no esté ligada con las posteriores,-.como se 
vé en los últimos versos pue citamos. 

• 

§. I V . D 3 LA ÁRMOLTFA. 

Ademas de la anterior cualidad llamada 
cadencia debe tener el verso la principalí-
sima que se ha convenido tn llamar armo-
nía. Esta consiste en que la estructura 
del verso esté en consonanjia con la idea 
que en él se pretende manifestar. Explica-
remos esto. Cuando se trata de describir 
un objeto suave, apacible, no deberemos 
usar de palabras cargadas de consonantes 
guturales ó nasales que por su sonido fuerte 
ó desagradable esten en disonancia con el 
objeto que se va á manifestar. Por el con-
trario, no deberemos usar de palabras l le-
nas de vocales y consonantes líquidas, cuan-
do se trata de expresar algún objeto t e r r i -
ble ó magestnoso. No se debe usar de pa -
labras combinadas de un mismo modo para 
describir el soplo de la brisa y el bramido 
del huracan; ni son propios los mismos so-
nidos para expresar el correr de un arroyo 
que el despeñarse de un torrente. Pongá-. 
inos algunos ejemplos. Dice Villegas: 

Dulce vecino de la verde selva, 
Huésped eterno del Abril florido, 
Vital aliento de la Madre Venus, 

Céfiro blando. 

¡Cuánta suavidad hay en todas las expre-
siones que pintan perfectamente el objeto 
propuesto! Heredia dice: 

Los pajarillos tiemblan y se escoden 
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Al acercarse el huracan bramando, 
Y en los lejanos montee retumbando 
Le oyen los bosques y á su voz respon-

d e n . 
En esto3 Versos se nota perfectamente el 

contrasté. El primero es delicado como su 
objeto; los tres últimos están llenos de p a -
labras sonoras y retumbanetes propias de su 
raagestuoso asunto. El P . Navarrete co-
mienza así uno de sus romances 

Arroyuelo Corre, corre. 
Que caminas Dila, dila 
A la aldea Que la adora 
De Clorila. La alma mía. 

¡Qué dulzura en todas estas expresiones! 
Fernandez emplea estas en un soneto be -

llísimo. 
La lluvia se desata, por doquiera 

Rompe el torrente que rodando ruje. [1.] 
Esta última llaman los preceptistas armo-

nía imitativa, porque con ella no solo se ex-
presa adecuadamente la idea, sino que se 
imita el ruido, la celeridad, el movimiento, 
ó por el contrario la lentitud y el reposo. 
Así dice Er. Luis de León en su oda, "La 
profecía del Tajo:" 

Acude, corre, vuela 
Traspasa el alta sierra, ocupa el llano. 

Y Garcilazo describe así la retirada de ti-
nos pastores: 

Su ganado llevando 
Se fueron recogiendo paso á paso. 

Algunos autores.distinguen de la armonía 
la melodía que según ellos es la armonía 
suave y sostenida que halaga en sumo gra -
do el oído, i^i nuestro concepto esta cuali-
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dad es la misma armonía aplicada á objetos-
suaves y apacibles, de modo que juzgamos 
inútil hablar separadamente de ella. 

Pasemos á tratar de la condicíon común 
á la versificación de las lenguas vivas, es de 
cir, de la r ima. 

CAPITULO II . 
§ I . DE LA EIMA. 

No teniendo los idiomas modernos una 
prosodia tan perfecta como los íjntiguos, en 
que con solo la combinación de las sílabas 
largas y breves se obtenían períodos musi-
cales, ha sido preciso, para aumentar la ar-
monía de los versos, usar de un arbitrio que 
se ha convenido en llamar rima. Podemos 
definirla exactamente de este modoirmcz es 
la repetición de los mismos sonidos al fin 
de versos determinados. Es en la versifi-
cación aproximadamente lo que el tono en 
la música, y ha proporcionado á la poesía 
importantes ventajas. Además de dar á los 
versos un agradable sonido, que es su obje-
to principal, sirve de mucho para fijarlos en 
la memoria y retenerlos por largo tiempo. 
Otra de las ventajas de la rima que debemos 
citar, es la siguiente. Aunque parece tan 
dura la ley del consonante, ha contribuido 
en gran manera al acierto de los poetas. La 
misma dificultad que presenta hace quo se 
medite mejor una idea, que se busque el me-
jor modo de expresarla, y en estas medita-
ciones aparecen de improviso pensamientos 
nuevos y palabras mas adecuadas que las 
que se hubieran podido adoptar á primera 
vista. 

La necesidad de la r ima comenzó á ad-
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Al acercarse el huracan bramando, 
Y en los lejanos montee retumbando 
Le oyen los bosques y á su voz respon-

d e n . 
En esto3 Versos se nota perfectamente el 

contrasté. El primero es delicado como su 
objeto; los tres últimos están llenos de p a -
labras sonoras y retumbanetes propias de su 
magestuoso asunto. El P . Navarrete co-
mienza así uno de sus romances 

Arroyuelo Corre, corre. 
Que caminas Dila, dila 
A la aldea Que la adora 
De Clorila. La alma mía. 

¡Qué dulzura en todas estas expresiones! 
Fernandez emplea estas en un 6oneto be -

llísimo. 
La lluvia se desata, por doquiera 

Rompe el torrente que rodando ruje. [1.] 
Esta última llaman los preceptistas armo-

nía imitativa, porque con ella no solo se ex-
presa adecuadamente la idea, sino que se 
imita el ruido, la celeridad, el movimiento, 
ó por el contrario la lentitud y el reposo. 
Así dice Fr . Luis de León en su oda, "La 
profecía del Tajo:" 

Acude, corre, vuela 
Traspasa el alta sierra, ocupa el llano. 

Y Garcilazo describe así la retirada de ti-
nos pastores: 

Su ganado llevando 
Se fueron recogiendo paso á paso. 

Algunos autores.distinguen de la armonía 
la melodía que según ellos es la armonía 
suave y sostenida que halaga en sumo gra -
do el oído, i^i nuestro concepto esta cuali-
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dad es la misma armonía aplicada á objetos-
suaves y apacibles, de modo que juzgamos 
inútil hablar separadamente de ella. 

Pasemos á tratar de la condicion común 
á la versificación de las lenguas vivas, es de 
cir, de la r ima. 

CAPITULO II . 
§ I . DE LA RIMA. 

No teniendo los idiomas modernos una 
prosodia tan perfecta como los íjntiguos, en 
que con solo la combinación de las sílabas 
largas y breves se obtenían períodos musi-
cales, ha sido preciso, para aumentar la ar-
monía de los versos, usar de un arbitrio que 
se ha convenido en llamar rima. Podemos 
definirla exactamente de este modoYfWú^és 
la repetición de los mismos sonidos al fin 
de versos determinados. Es en la versifi-
cación aproximadamente lo que el tono en 
la música, y ha proporcionado á la poesía 
importantes ventajas. Además de dar á los 
versos un agradable sonido, que es su obje-
to principal, sirve de mucho para fijarlos en 
la memoria y retenerlos por largo tiempo. 
Otra de las ventajas de la rima que debemos 
citar, es la siguiente. Aunque parece tan 
dura la ley del consonante, ha contribuido 
en gran manera al acierto de los poetas. La 
misma dificultad que presenta hace que se 
medite mejor una idea, que se busque el me-
jor modo de expresarla, y en estas medita-
ciones aparecen de improviso pensamientos 
nuevos y palabras mas adecuadas que las 
que se hubieran podido adoptar á primera 
vista. 

La necesidad de la r ima comenzó á ad-
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vertirse desde que perdió su pureza el idio-
ma del Lacio; y ya notamos el uso de ellá 
en algunos himnos sagrados de loa primeros 
siglos del cristianismo. En la actualidad se 
ha estendido á todos los idiomas aun los mas 
septentrionales y del Oriente, en los que, 
según la opinión mas probable, fué adopta-
da por primera vez. Los Arabes ensenaron 
su uso á las naciones europeas, y de ellos 
tomaron los primeros poetas españoles, co-
mo el autor del poema del Cid, el monori-
mo que consistía en terminar todos los ver-
sos en igual consonancia. Cómo este m é -
todo, aparte de la dificultad que ofrecía á 
una lengua naciente, era de una monotonía 
insoportable, se alternaron posteriormente 
las rimas en diverEas Combinaciones, y se 
introdujo la semi-r ima ó asonante para dar-
l e mayor variedad. 

En un idioma, de por sí sonoro y armonio-
so como el nuestro, no es indispensable el 
uso de la rima. También se han' visado los 
versos llamados libres, porque no tienen su-
jeción alguna á la ley citada. Loa italia-
nos los tienen desde el siglo décimosesto, y 

..poco despnes fueron introducidos en Es -
paña. 

Tratemos separadamente de las tres clases 
de rimas que hemos indicado. 

* § 1 1 . DEL CONSOLANTE. 
El consonante, que es la rima verdadera 

ó perfecta,consiste en la igualdad délas ter-
minaciones délos versos. Esta igualdad de -
be buscarse en la última vocal acentuada 
del verso, y en las letras que la siguen 
hasta terminar. El acento ra arca, pnc-s, el 
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principio del consonante, porque hay pala-
bras que concluyen con las mismas letras y 
no son consonantes, v. g.: frígido y afligido 
tienen iguales letras desde la antepenúltima 
vocal; pe?o como carga el acento sobre ella 
en la primera palabra, y en la penúltima de 
la segunda; son por lo mismo desiguales y 
dejan de ser consonantes. Está y vá son pa-
labras distintas en todo, menos en la última 
letra; pero como en ella va el último acen-
to, esto les basta para ser consonantes pe r -
fectos. Los versos aconsonantados se unen 
y se alternan de la manera mas variada, lo 
que es indispensable para evitar el cansan-
cio del oído que resultaría de la repetición 
consecutiva de una rima igual é semejante. 
Cualquiera que sea el metro que se adoptej 
debe procurarse esta variación, indispensa-
ble para el buen sonido. Afortunadamente 
nuestra lengua tiene una prodigiosa var ie-
dad de terminaciones, pues el erudito' y 
exacto D. Tomás de Iriarte, contó cerca de 
tres mil novecientas voces usuales en caste-
llano, de terminación diversa, de modo que 
ninguna de ellas es consonante de la otra. 
No van incluidas en este guarismo las voces 
esdrújulas que, como de mas- difícil conso-
nancia, le aumentarían en mas de una ter-
cera parte. 

Para que se hallen bien colocados los con-
sonantes, podemos dar las reglas siguientes: 

1® Se debe evitar que en una misma es 
tancia se encuentren rimas parecidas, y tam-
bién que las haya en la estancia precedente 
o posterior, para no caer en la monotonía 
que hay en esta de Castillo y Lanzas: 

19 
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En tan deseado asilo 
Y de vuestro follaje al manso ruido, 
Descansando tranquilo, 
Yo quedaré adormido 
Y conmigo mi mal en grato olvido. 

Como se vé, las rimas son muy semejan-
tes, y cambiando la l en d ó vice versa que -
darían iguales. En menor escala, es t a m -
bién defectuoso que se baile esta semejan-
za en las rimas de dos estancias seguidas. 
Veamos estas del mismo autor, que dice así 
de la aurora: 

Abrázala afectuosa la natura 
Que en su contento llora 
El reino alado ensalza su ternura 
Los mortales su gloria 
En el pensil á Flora consagrado 
Y á la purpúrea rosa 
Se alza en rara beldad el cerco alado 
Abriendo deliciosa. 

Además de encontrarse concertando llora 
con gloria, lo que es un crimen de lesa con-
sonancia; en la segunda se halla el conso-
nante en osa que es muy semejante al de la 
estancia anterior. 

2? Se debe evitar también esta semejan-
za en igualdad entre la terminación del 
verso y otra palabra del mismo porque r e -
sulta igual cacofonía. Así en el ejemplo 
autes citado, 

Yo quedaré dormid 
Y conmigo mi mal en grato olvido, 

la semejanza de las terminaciones de los 
versos y de la palabra conmigo, hace mas 
desagradables y duros los sonidos que r e -
sultan de ellos. 
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3* No 6e deben buscar repetidamente 

los consonantes en palabras verbales, por-
que esto indica pobreza y dificultad para 
encontrarlos. Tales son las terminaciones 
en ando y endo en amos y emos de los veT-
bo3, y las en able, ible aaa é ida de las p a -
labras verbales. 

4° El consonante ha de venir con na tu -
ralidad en el verso, de modo que sea parte 
integrante de la oracion, ó sirva para e o m -
pletar su sentido. Es sumamente defectuo-
so traer una palabra que pudiera suprimir-
se, con el único objeto de hallar en ella el 
coasonante. Véase una muestra de los dos 

últimos defectos en el siguiente cuarteto de 
Granados Maldonado, hablando del impío: 

"Oye la voz de la virtud sublime 
Le dice un eco hermoso resonando: 
¿Qué importa la virtud dice cantando 

1Cuando se burla del que triste gime? 
Vemos aquí los consonantes eu termina-

ciones verbales: resonando, cantando:; se-
mejanza de ellas con Ja de la palabra cuan-
do j además se advertirá que la necesidad 
del metro fiizo decir cantando, lo que ni ha-
blando simplemente tiene sentido común 

§ I I I . BEL ASONANTE. 
El asonante, llamado también rima i m -

perfecta ó semi-rima, consiste en usar los 
versos con terminaciones semejantes, y no 
iguales como las necesita el consonante. E n -
tendemos por esta semejanza,, que habiendo 
uuas mismas vocales, puedan variarse las 
articulaciones: v. g.: nardo y baño no son 
consonantes porque no hay igualdad en to-
cias las letras de sus terminaciones; pero s< 
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son asonantes porlasemejanza de ellas. T ie -
nen las mismas vocales a y o pero la una-
tiene en medio las articulaciones r y el, y la 
otra solamente la ñ. I lay asonantes que no 
solo difieren en las articulaciones, 6Íno que 
también llevan una vocal mas, igual ó dis-
tinta de las otras, como sucedó en los es -
drújulos. Pálido v. g.: es asonante de nar-
do y baño, teniendo no solamente ar t icula-
ciones distintas, sino además la vocal i. De 
modo que para haber asonante entre dos 
voces, basta la igualdad de la vocal acen-
tuada y la final. 

Tiene excepción esta regla. Como h a y 
grandfe afinidad entre la ey la i, entre la o 
y la u, se toman casi como iguales y 6e co-
locan v. g.: la palabra Venus como asonante 
dq pecho-, la palabra brindis con lides por 
asonante; frágil con suave y cáliz con sabes. 
Esta sustitución de vocales afines es muy 
usada por los mejores y mas correctos au -
tores poéticos. 

H a y que advert ir todavía que no solo se-

encuentran vocales distintas entre los aso-
nantes-de las voces esdrújulas, sino también 
cuando eu la penúltima ó última sílaba hay 
diptongo: v. g.: rosa y gloria son asonantes^ 
aunque la segunda tiene en la última sílaba, 
una vocal mas que la primera palabra. En 
un romance de nuestro Pesado, vemos este' 
ejemplo: 

Si entonces, gallarda joven, 
Vivieras tú, ten por cierto, 
Que de tí dependería 
La suerte dé los imperios. 

Pernos en estos asonantes cierto é imperio 
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diferencias muy notables. La primera tie-
ne un diptongo en la penúltima, y la segun-
da otro en la última sílaba. Para que ha -
ya asonancia deben ser iguales las vocales, 
pero como hay varias en Las sílabas con 
diptongos, buscarémos en estos últimos las 
predominantes. Así, pues, en el ejemplo 
citado hay asonancia perfecta de ey o por-
que en cierto, la vocal e es la predominante, 
y en imperio la o final. 

Hé aquí las reglas para el uso del aso-
nante. 

-1* El asonante solo se debe usar en las 
composiciones llamadas romances, para las 
cuales se inventó. Es sumamente defectuo-
so mezclar versos asonantes en composicio-
nes que los llevan rimados en -consonante. 
Se admiten, sin embargo, asonantes agudos 
al fin de cuartetas que forman octava, como 
veremos al . tratar de este metro. 

2*. Así como no se deben usar asonantes 
en vez de consonantes, así se ha de evitar 
mezclar consonantes en composiciones que 
usan solo del asonante. 

3" No ha de haber en el mismo verso 
palabras que tengan asonancia con la final, 
porque esto daría un sonido desagradable. 

4® Como los versos en asonante se usan 
alternados con otros que no le llevan, es 
g r a n defecto poner tres asonantes seguidos, 
v. g.: alterando el último ejemplo de este 
modo: 

Si entonces, gallarda joven 
Vivieras tú, ten por cierto, 
Que rigieras con tu cetro 
:La suerte de de los imperios. 
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Quedaría con un sonido desapacible y 

monótono. 
El asonante es propio únicamente de la 

?oesía española, y su uso es antiquísimo, 
"a en-varios refranes coleccionados por el 

Marqués de Santillana en el siglo X V lo 
hallamos empleado. Veanse los siguientes1; 
A t í te lo digo nuera, entiéndelo tú mi sue 

f ra. Mal me quieren las comadres porque 
igo las verdades, etc.. Posteriormente ha 

formado unos de los caracteres distintivos 
de la poesía castellana, y en romance se 
han escrito las hazañas de los héroes popu-
lares, las tradiciones religiosas y toda cla-
se de composiciones. 

§. I V . DEL VERSO LIBRE. 

El vesro libre, á primera vista tan fácil, 
por no estar sujeto á las leyes de la rima, 
es sin embargo, de una dificultad tan gran-
de para su completa perfección, que pocos 
la han conseguido. La rima es un atavío 
que, halagando el oido hace que no se pe r -
oiban muchas faltas en la estructura del 
verso, pero si se quita este adorno, se ad-
vertirá fácilmente 6i hay ó no cesura, si las 
sílabas están colocadas según su cantidad, y 
si no hay defecto en la armonía del verso. 
Ya Juan de la Cueva, en su Ejemplar poé-
tico, habia dicho hace tres siglos. 

El verso suelto pide diligente 
Cuidado en el ornato y compostura, 
En que vicio ninguno se consiente 
Porque como la ley estrecha y dura 
Del consonante no le obliga a fuerza 
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Con ningún atamento ni textura, 
La elegancia y cultura en él es fuerza 
Que supla la sonora consonancia 
Con que el verso se ilustra y se refuerza. 

El verso libre, mas que toda clase de ver-
sos, debe ser, pues, sonoro, cadencioso y 
sin ninguna clase de ripios ni palabras inú-
tiles. 

Daremos ademas las siguientes reglas. 
1. rt El verso endecasílabo es el único que 

se usa suelto en castellano, por ser el solo 
metro que por su cadencia natural puede 
prescindir del adorno de la rima, quedando 
agradable al oido. 

2. a Debe evitarse con cuidado toda mez-
cla de asonantes y consonantes en una com-
posicion que se ha de escribir en verso l i -
bro. 

3 . a Puede dividirse este verso y formar 
una estancia separada desde la sílaba don-
de cae la cesura: licencia propia de esta es-
pecie de verso que algunos han adoptado 
también para el metro llamado Silva. He 
aquí un ejemplo: nuestro insigne Pesado di-
ce en su composicion, "El sepulcro." 

Feliz aquel que por la fé alumbrado 
Baja con planta firme á tus abismos, 
Y en ellos mira con valor, misterios 
Que jamás alcanzó la vana ciencia 

Del filósofo audaz! 
Dame que escuche 

¡Oh tumba! tus oráculos severos! 

§. V . DEL RIPIO Y CACOFONÍA. 

Para terminar lo relativo á la estructura 
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de los versos, tenemos que hablar de los 
defectos principales que deben evitarse en 
en cualquier género de composicion. Estos 
escollos de los principiantes que deslucen 
la mejor producción poética, se llaman el 
ripio y la cacofonía. 

Ripio es una ó mas palabras que pueden 
suprimirse dejando completa la expresión 
de la idea, y perfecta la construcción de la 
-frase. Hay ripios llamados de pensamien-
to, que consisten en poner una frase inútil 
para llenar una estancia. Tratar de ellos 
pertenece mas bien á la Poética; nosotros 
hablaremos de los ripios de dicción que so 
han definido antes. 

Muchas veces la necesidad del metro, es 
decir, la precisión de tener once sílabas p a -
ra un endecasílabo, ocho para un octosílabo, 
etc. hace intercalar entre las palabras nece-
sarias, una ó mas ociosas; y es tan general 
este defecto que lo pudiéramos bailar en 
las obras dé los autores mas afamados. Ya 
hemos citado un ejemplo hablando del con-
sonante, y como es tan fácil descubrir los 
ripios juzgamos inútil añadir otros. -Solo 
advertiremos que las palabras mas usadas 
como ripios son los adverbios allí, allá, 
siempre, si, no, y el pronombre personal 
cuando no se debe usar en los tiempos ver-
bales, según la índole de nuestro idioma. 

La cacafonía es el vicio que hace duro el 
sonido de la frase por la reunión do pa la -
bras semejantes. En prosa es muy desagra-
dable la cacofonía; pero en verso es doble-
mente insoportable, por lo mismo que en 
este nos proponemos halagar el oido. T e -
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n e m o s á l a vista esto3 versos de Zamacois: 
Las l loras tres que triste* pasasteis Madre asi 
Sin un recurso humano cuando s u f r i r os vian etc-

El oído menos ejercitado percibe una du-
reza insoportable que dificulta hasta su 
pronunciación, en las sílabas tres, iris,-tes, 
ieis, si, sin, un, cur, humano, cuando, que 
próximas unas á otras están repitiendo un 
mismo sonido. 

Hay también una especie de cacofonía 
cuando el verso abunda en monosílabos; la 
pronunciación es entonces muy lenta por 
las frecuentes pausas que se han de hacer 
de una á otra palabra. E! estremo contra-
r io , c-s decir, el uso de palabras de mas de 
cuatro sílabas es también defecto grave 
porque no se pueden colocar los acentos de 
] a manera conveniente. Amato Benedicto 
ha dicho de una palabra de estas: 

Y tú, maldita, 
Que en el verso no cabes, y es preciso 
Decir iníerpre aparte de tativa. 

-Hay ademas sonido desagradable cuando 
se usa' continuadamente de palabras agudas 
que causan un martilleo insufrible. Algu-
nos poétas festivos han probado sil-ingenio 
escribiendo composiciones enteras en pala-
bras aguda?. Fr . Gerundio tiene un Sone-
to cuyos versos son todos como el siguióte. 

El buen D. Gil S. Juan León y Ortiz 
Las palabras son ademas en su mayor 

parte monosílabos. Al hablar de las licen-
cias poéticas diremos cuando es defectuoso 
el uso do ellas, y en lo que perjudican á la 
perfecta extructura del verso. 
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CAPÍTULO ITT. 

§. I . DE LAS "VARIAS ESPECIES DE VERSOS. 

Los poetas españoles han puesto en uso 
versos desde una hasta catorce sílabas, lo 
que no es de estrañarse en una lengua tan 
rica de terminaciones como la nuestra. Sin 
embargo, los versos de una á tres silabas 
mas bien se han tomado como un esfuerzo 
del ingenio, que como un metro capaz de 
seguirse en la eomposicion. Hoy solo lle-
gan á tener uso cuando algunos poetas se 
proponen hacer gala de su facilidad métri-
ca, y recorren la escala de todos los metros 
en composiciones de capricho. Así dice la 
Avellanada: 

Noche Aire, 
Triste Suelo, 
Viste Cielo. 
Ya, Mar. 

En estos versos se ven 6ei? disílabos y dos 
monosílados. Espronceda dice también: 
Tal dulce La lira En blando Del viento 
Suspira Que hirió Concento La voz: 

Leve, 
Breve, 
Son. 

Aquí se encuentran desde el verso trisí-
labo hasta el monosílabo; pero estos y o -
tros autores no los han empleado mas que 
una ó dos veces, persuadidos de que no se 
prestan por su misma cortedad á desarro-
llar un pensamiento, y de que por lo mis-
mo, no pueden seguirse en la composicion. 
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Se han adoptado generalmente los metros 

de cuatro sílabas en adelante y se dividen 
en dos grupos llamados arte menor y arte 
mayor. , , , 

El arte menor comprende los versos de 
cuatro, cinco, seis, siete y ocho silabas, y el 
arte mayor los de nueve, diez, once doce y 
catorce. Trataremos de ellos separada-
mente. 

§ . I I . DEL ARTE MENOR. 

El verso de cuatro sílabas difícil por sus 
pequeñas dimensiones ha sido usado con 
muv buen éxito por nuestros poetas Díaz 
Mirón lia escrito una composicion larga ti-
tulada: "Ecos perdidos" de la que tomamos 
la siguiente estancia: 

Un delirio Oh! perdona, 
Fué mi historia, Yo buscaba 
Vi la gloria Su corona 
La seguí; Para tí. 

Esta clase de versos serán mas armonio-
sos sí los acentos cargan sobre la primera 
y tercera sílaba, siendo indespensable el de 
esta última. 

El de cinco sílabas, llamado también pen 
tasílabo, ofrece mayor facilidad al poeta y 
abundan las composiciones escritas en este 
verso. H e aquí un ejemplo de D. Nicolás 
de Moratin: 

Ya mi D o m a Sígola aprisa, 
Sale á la aldea, Cuantos placeres 
Pues se recrea Mantua, tuvieres, 
Viendo trillar. Voy á olvidar. 

El pentasílabo debe llevar indispensable-
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mente un acento en la cuarta sílába y será 
mas sonoro si carga otro en la primera, aun-
que varía su co'locacion en las demás. 
^ Mas usados que los anteriores es él tetar-

sílabo ó de seis sílabas y hay en el Parnaso 
español una multitud de letrillas, cantinelas 

iy demás composiciones ligeras compuestas 
en este metro. En él está escrito el célebre 
romance de Góngora títluado "Vida del 
muchacho:" 

"Hermana Marica, 
Mañana que es fiesta,, 
No irás tú á la amiga 
"Ni yo iré a la escuela, etc. 

Será tanto mas gracioso este verso, si a -
parte del acento en la quinta sílaba, puede 
'llevarlo también en la segunda, de manera 
que se formen una larga entre dos breves. 

El verso de siete sílabas, llamado .tara-
bien eptasílabo, ya se presta por sus mayo-
res dimensiones á las obras de mayor i m -
portancia. Se le juzga quebrado del ende-
casílabo, y unido a él eatra en las estancias 
de las Odas y las Silvas. Solo se usa en las 
composiciones destinadas al canto y en v a -
rias otras ligeras. Pesado escribió también 
su sentido romance "F1 sepulcro de mi ma-
dre," en versos eptas'ílábos: 

Bajo esta losa fria, 
"Idolatrada Madre, 
Descansan para siempre 
Tus restos venerables. 

"Es indiferente lacolocacion de los acentos, 
•excepto en la sesta sílaba que lo debe llevar 
constantemente. Los versos citados hasta 
aquí tienen la denominación de qtielrados,. 
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de mé quebrado ó redondilla menor, debida« 
acaso á que los s i g u i e n t e s 6e forman con dos 
de ellos. Los de ocho sílabas, llamados 
también de redondilla mayor son los mas 
acostumbrados en castellano, lo mismo que 
los endecasílabos. .Se adoptan en toda c l a -
se de composiciones lincas en la comedia, 
V tienen gran- variedad de corabinaeionep. 
He aquí unos de Martínez de la Rosav 

¡Cuñados en paz y juntos! 
No hay duda que están difuntos. 

Es muy varia la colocacion délos acentos-: 
en el octosílabo, y solo la sétima silaba de-
be llevarlo indispensablemente. 

I 1 L D E L A R T E M A Y O R . 

Con el verso de nueve sílabas comienzan' 
los de arte mayor. Esta- medida es- muy 
desagradable al oido y por este defecto gra-
vísimo ha caído en desuso. Sttloel docto 
D. Tomás de Iriarte que se propuso en sus 
"Fábulas literarias" usar de toda clase de 
metros nos proporcionará un ejemplo de este 
verso: , t , 

Si quieres entender de todo 
Es ridicula presunción,-
Servir solo para una cosa-
Suele ser falta no menor.-

La Sra. Avellaneda-ejercitó también esta^ 
medida en una parte de su brillante oda 
"La Cruz." Pasemos al verso de diez sila-
bas que es precisamente lo contrario del 
anterior, es decir, muy dulce y muy armo-
nioso, por- lo cual se le ha destinado para el 
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el cantò. « 

éQuién es esta que sube gloriosa 

W ardiente arenal del desierto, 

D e ' t B n d 0 r e S
6

6 D cubierto 

tórSíai^tt s s p o r r S e ^ t r i - -
alteramos los anteriores en es°a fórma. ^ S1 

/Quién es,esta que gloriosa sube 
D e a r e n a l a r d í * n t e desierto, 

Su cuerpo de esplendores cubierto Y l a d i e n t e luna á sus piés ? 

renglo-
de los acentos «nadSdo 
bras, que son idénticas V , u ? a r i a s Pala-
númer-o de sílaba^ ' ] ° m i S m o 1 u e el 

El verso de once sílabas ó enderasíio» 
l i m a d o también herói,o por7o s S , 1 
que lo usaron por p-imera \tah™oa 
de mas uso en cas e lano ? ' e e e I m e t r o 

*¡e* «Heas, é p L r r 4 casQ 

siendo hijo del yámbico latino, debe pro-
curarse que vayan sus acentos sobre las 
sílabas pares, aunque, como su modelo, 
las admite algunas veces en las impares. 
También hemos sentado que la cesura ha de 
ir hácia la mitad del verso, en la sesta síla-
ba, que debe llevar el acento, siendo este y 
e l ' d e la décima, los predominantes en el 
verso. Carpió tiene hermosos endecasíla-
bos con todas estas condiciones: v. g. 

2 4 6 8 1 0 

No quiero ramas de ciprés sombrío. . 
1
 2 - 1 6 s 10 

Boabdil monarca de la gente m o r a . . . 
2 4 6 8 i o 

¡Oh Padre! si es posible, entoces d i jo . . 
Podríamos citar centenares de versos; pe-

ro nos conformaremos con recomendar que 
no se coloque en el sesto lugar una sílaba 
notoriamente breve porque esto destruiría 
el versp. Si se cambiaran de este modo los 
anteriores: 6 

Do ciprés sombrío no quiero ramas . . 
6 

De la gente mora Boabdil monarca. . 
Se tendría que decir sombrío y morá, pa -

ra que sonaran como versos, y esto es des-
truir el idioma y el sentido de las palabras. 

El verso de doce sílabas puede tomar-
se por dos de seis reunidos. Eué usado en 
castellano desde los primeros tiempos del 
Parnaso español, y Juan de Mena escribió 
en él, desde el siglo XV". Para que sea a r -
monioso necesita llevar acentos en la segun-
da, quinta, octava y undécima sílabas. Así 
dice el poeta sud-americano Maitin. 
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Allí cual retoños las vírgenes rosas-

Ostentan lozanas su fresco arrebol 
£ues ven en los ojos de tantas hermosas-
£>u tuente, su prado, su cielo y su sol. 

^ o V T , U , d e t r e c e £ Í l a b a s e s muy duro y 
t 6 f " d a b l e ' P ° r C U ? a ^ o n ha caído en 
desuso^como el de nueve. Solo Iríarte nos 
podra dar ejemplo de él en su fábula: «La 
campana y el esquilón." 

En cierta catedral una campana había 
Que solo se focaba algún solemne dia: 
U>n el mas recio son y pausado compás 
^uatro golpes o tres solía dar nomas. 

t a m b i e n T - 3 d e . c a t o r c e M Ó * llamados también alejandrinos, son los primeros en 

llana v h W f * í e r c i t a r s e l a P & f i i c a l -l a n a y hasta ei día se conservan en uso por 

Z s Z ° 3 t KJ b e l , C Z a " S ° n c o m P a e s t o s de 
ees itan 1W P ' P a r a í 6 n e r P e i f e ccion ne-cesitan llevar los acentos en las secunda 
sesta novena y décima tercia silabas Vea- ' 
mos los siguientes de Juan Gários Gómez! 

A a - 6 9 3 
America desploma sus ríos como mares 
r , 6 9 
Las cumbres de sus montes seocu l tan al mor l l l 
o u - b o s q u e s esfán llenos de místicos cantares 
Que acaso sou el eco del coro celestial 

-Algunos poetas españoles c o m o B e r m u -
dez, Villegas y otros han pretendido imTtar 
los versos latinos hexámetro y penTánetrn-
pero en todos sus ensayos se ¿a d e m o S 

D o n e i ? a C a p r 0 S Ó d ¡ a d e n u e s t r a l e n g u a 

e T e l a t r 0 8 1 D 8 u P e r a b i e s P a ' a « lop ta í -n ella metros cuya armonía depende de la 
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determinada cantidad de las sílabas. De es-
tos solo se han conservado el sáfico y é l a -
dónico de que hablaremos en el capítulo si-
guíente, por hallarse mezclados de ordinario 
esos dos distintos versos. 

CAPITULO IV. 

D E LÁS DIVERSAS COMBINACIONES DE LOS 
METROS T SU APLICACION Á LOS D I S -

TINTOS GENEROS D E COMPOSICIONES. 

üu 
grupo determinado de versos se llama 

estancia y estrofa cuando se trata debAtm-
no ó versos que deben cantarse. Vamos á 
tratar, pues, de las combinaciones de Jos 
versos en grupos de dos ó mas, es decir de 
Jas estancias en que se divide regularmente 
una composición poética. Estas combinacio-
nes son de una variedad infinita y entran en 
ellas todos los metros que antes hemos cita-
do. Por esta 

razón solo podremos citar las 
principales y mas generalmente recibidas 
entre los buenos autores. 

§. I . ESTANCIAS D E DOS A CINCO VERSOS. 

Aparecen en primer lugar los dísticos 
formados de dos versos ligados por un mis-
mo consonante. Estos son unas veces ende-
casílabos^ como en el siguiente epitafio, a -
tnbuido á Lafragua: 

Ayer iba al altar, feliz esposa 
Allí la hirió la muerte, .aquí reposa, 

Sirven generalmente estos dísticos para 
, a s_ inscripciones, y necesitan para so per-
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Allí cual retoños las vírgenes rosas-

Ostentan lozanas su fresco arrebol 
£ues ven en los ojos de tantas hermosas-
£>u tuente, su prado, su cielo y su sol. 

^ o V T , U , d e t r e c e £ Í l a b a s e s muy duro y 
t 6 f " d a b l e ' P ° r C U ? a ^ o n ha caído en 
desuso^como el de nueve. Solo Iriarte nos 
podra dar ejemplo de él en su fábula: «La 
campana y el esquilón." 

En cierta catedral una campana liabia 
Que solo se tocaba algún solemne dia: 
J*m- el mas recio son y pausado compás 
^uatro golpes o tres solía dar nomas. 

t a m b i e n T - 3 d e . c a t o r c e ^ ' ^ a s l l a m a d o s 
t a m b j e n alejandrinos, s o n l o s p r i m e r o s e n 

l l a n a v h W F *ÍERCITARSE P&FII c a l -
l a n a y h a s t a e i d í a s e c o n s e r v a n e n u s o p o r 

Z s Z ° 3 t K J B E L , C Z A " S ° N C O M P A ESTOS d e 
e e s i t a n 1 W P ' P a r a í 6 n e r P e i f e c c i o n n e -
c e s i t a n l l e v a r l o s a c e n t o s e n l a s s e c u n d a 
sesta novena y décima tercia silabas Vea- ' 
m o s l o s s i g u i e n t e s d e J u a n G J á r i o s G ó m e z ! 

A a - 6 9 3 
America desploma sus ríos como mares 
r , 6 9 
Las cumbres de sus montes se ocultan al mor l l l 
o u - b o s q u e s esfán llenos de místicos cantares 
Que acaso sou el eco del coro celestial 

_ Algunos poetas españoles c o m o B e r m u -
dez, Villegas y otros han pretendido imTtar 
los versos latinos hexámetro y penTáme ro-
pero en todos sus ensayos se í a d e m o S 

non, nK? ' a C ' p r 0 S Ó d ¡ a d e n u e s t r a lengua 
ePn e n a m e Z 8 1 D 8 u P e r a b i e s P a ' a a d o p t a ? -n ella metros cuya armonía depende de la 
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determinada cantidad de las sílabas. De es-
tos solo se han conservado el sáfico y é l a -
dónico de que hablaremos en el capítulo si-
guíente, por hallarse mezclados de ordinario 
esos dos distintos versos. 

CAPITULO IV. 

D E LÁS DIVERSAS COMBINACIONES DE LOS 
METROS T SU APLICACION Á LOS D I S -

TINTOS GENEROS D E COMPOSICIONES. 

ü u 
grupo determinado de versos se llama 

estancia y estrofa cuando se trata dehAtm-
no ó versos que deben cantarse. Vamos á 
tratar, pues, de las combinaciones de Jos 
versos en grupos de dos ó mas, es decir de 
Jas estancias en que se divide regularmente 
una composicion poética. Estas combinacio-
nes son de una variedad infinita y entran en 
ellas todos los metros que antes hemos cita-
do. Por esta 

razón solo podremos citar Jas 
principales y mas generalmente recibidas 
entre los buenos autores. 

§. I . ESTANCIAS D E DOS A CINCO VERSOS. 

Aparecen en primer lugar los dísticos 
formados de dos versos ligados por un mis-
mo consonante. Estos son unas veces ende-
casílabos^ como en el siguiente epitafio, a -
tnbuido á Lafragua: 

Ayer iba al altar, feliz esposa 
Allí la hirió la muerte, .aquí reposa, 

Sirven generalmente estos dísticos para 
, a s_ inscripciones, y necesitan para so per-
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feccíon que las espresiones sean concisas y 
significativas. 

H a j dísticos de octosílabos como este de 
Carpió: 

Ayer murió Labastida: 
Lo mejor que hizo en su vida. 

Unos y otros se usan en composicion lar -

fa, y entonces llevan el nombre de parea-
os, mas solo 6e emplean en el género festi-

vo y las fábulas, como en esta del Pensador 
mexicano: 

Michirriman, gato marrullero, 
Espiaba un ratón en su agujero; 
El que, como seguro se miraba, 
De hito en hito al gatazo contemplaba &c. 
Los pareados endecasílabos admiten la 

mezcla de los eptaeílabos, que hace menos 
desagradable el ^martilleo producido por la 
repetición inmediata del consonante, por la 
variedad de la medida. 

Los versos se colocan también en grupos 
de tres en tres, en cuyo caso se llaman t e r -
cetos. So usan solamente en composicion se-
guida, y van concertados el primero con el 
tercero, y el segundo con el primero y t e r -
cero del siguiente terceto, de suerte que se 
necesitan tres consonantes; y al fin de la 
composicion se pone un cuarteto para no 
dejar ningún verso sin consonante. He aquí 
las tres últimas estancias de la célebre " E -
pístola moral" de Rioja: 

La codicia en las manos de la suerte 
Se arroja al mar, la ira á las espadas, 

, Y la ambición se rie de la muerte, 
iY no serán siquiera tan osadas 
lias opuestas acciones, si las miro 
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De mas ilustres genios ayudadas? 
Ya, dulce amigo, huyo y me retffO 
De cuanto simple amé, rompí lo* 
Ven y verás al alto fin que aspiro, 
Antes que el tiempo muera en nuestros 

,(brazos. 
Este metro es propio. de I9 Elegía, de,-la 

Epístola y de la Sátira: para sjj peffe,ccjon 
es preciso que se distinga bien un 
de otro, y para, esto, que halla Úna p a ^ a 
considerable al fin del tercer verso, de m o -
do que esté un periodo completo y no que-
de ligado el sentido. 

Hay tercetos de arte menor que ujgp 
en poesía? festiyas, como estos de lá f i a r -
la de Ir iarte "La muía de alq^jler." 

H a r t a de paja y cebada, 
Üna njula de alquiler 
Salia la posada; 
Y tanto empezó á correr. 
Que apenas el camínente 
La podía detener, etc. 

Los cuartetos, estancias formadas de cua-
tro versos, tienen up uso muy grande, y 
muy varias combinaciones. Pueden ^ de 
arte jpayor, de tres maneras: I ! Llevando 
el mismo consonante en el primero'y cuarto, 
y otro en el segundo y quinto versos; con}o 
e6te de Carpió; 

Espléndido es tu cielo, patria mia, 
De un bellísimo azul como el zafiro, 
Allí el brillante sol hace su giro 
Y el blanco globo de la luna fría. 

2" Pueden llevar un consonante ep e.l pri-
mero y tercero, y otro en el segundo y cuar-
to. 
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S* En esta misma coloeacion de consonan-

tes, llevan otros el segundo y cuarto versos 
terminados en palabras agudas, como este 
de Muñoz del Monte: 

Cantar, gemir, sufrir! Esta es la vida, 
Sufrir es la virtud; la eterna luz 
Al que sabe 6ufrir está ofrecida, 
¿Quién al hombre salvó? solo la cruz. 
A veces y por una licencia so permiten 

varios poetas usar del asonante agudo en el 
segundo y cuarto versos en lugar del conso-
nante. Cualquiera de las tres combinaciones 
indicadas eB armoniosa, pero es un defecto 
mezclarlas en la misma composicion, a l t e r -
nándolos sin orden. En los cuartetos de 
diez, doce y catorce sílabas se usan las com-
binaciones citadas, como se ve en los ejem-
plos que pusimos de estos versos. 

El endecasílabo se junta en cuartetos con 
el eptasílabo, y este puede ocupar cualquier 
lugar del cuarteto y aun dividirlo; es decir, 
que pueden colocarse dos endecasílabos y 
dos eptasílabos juntos ó separados, como en 
este de Bello: 

¡Compañeras, al baño! Alumbra el dia 
La cúpula lejana; 

Duerme en su choza el segador, y enfr ia 
Las ondas la mañana. 

El sáfico adónico es también un cuarteto 
compuesto de tres versos de arte mayor y 
uno de arte menor. Los primeros son de 
once sílabas que llevan los acentos en la 

Íirimer», cuarta, sesta, octava y decima ci-
aba«. Adónico es on verso de cinco sílabas 

que lleva los acentos en la primera y cuar-
ta EÍlabas. Asi dice Heredia; 

] 4 6 8 10 
Dulce hermosura de los cielos hija 

1 4 6 8 _ 10 

Don que los dioses á la tierra hicieron, 
i 6 8 10 

Oye benigna de mi tierno labio 
1 4 

Cántico puro. 
Admite un asonante ó consonaute l igan-

do el segundo sáfico con el adónico, y t a m -
bién concertando el segundo con la cesura 
del tercero. Así dice Burgos traduciendo á 
Horacio: 

De duros hierros cárgueme mi padre 
Porque á mi esposo conservé la vida 
O del númida lánceme al lejano 

P Árido suelo. 
Las estancias de cuatro versos de arte me-

nor dejan de llamarse cuartetos para tomar 
el nombre de redondillas. Las mas usadas 
son las do ocho y siete sílabas, y llevan uni-
dos su primero y cuarto verso con un conso-
nante, y los segundo y tercero con otro, v. 
g.: esta de Iriarte: 

De libros un gran caudal 
. Aquí un ótico dejó; 

No temáis comprarlos, no 
Que no se les pegó el mal. 

También pueden concertar el primero con 
el tercero y el segundo con el cuarto; pero 
es mas usada y armoniosa la primera com-
binación. Es indiferente el^ U30 de las t e r -
minaciones en voz aguda ó grave; pero se 
requiero en cambio mucha exactitud con 
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ios fcbtis'ónantés; La redondilla es ub metro* 
perfectamente adeénádb á las poesías festi-
vas y tiene un uso merecido en la comedia. 
No es raro véílo aplicado también á com-
posiciones sérias y del género sublime, y 
forma una B o l a estancia toda la composicion 
como en el epigrama arriba citado. 

Cuando las estancias de cinco versos son 
de arte mayor, llevan el nombre de quinte-
tos y pueden formarse de endecasílabos so-
los, de los mismos mezclados con eptasíla-
bóé, y también de versos de doce y catorce 
sílabas. En todos estos casos no se usa mas 

ue de dos consonantes: tres versos sujetos 
uno, y dos á otro, siendo variado el modo 

con que van concertados. La combinación 
mas armoniosa es la que lleva un consonan-
te en el primero, tercero y cuarto, y otro en 
el segundo y quinto, que pueden usarse a -
gudos. He aquí uno de Esteva en la muerte 
de Carpió: 

Descansa en paz; la muerte, despiadada, 
Solo deja la gloria de tu nombre, 
Gloria que te acompaña en tu morada; 
Que en el escaño de la tumba helada 
Vive el poeta cuando muere el hombre. 
Cuando van mezclados el endecasílabo 

con el eptasííabo, se usa concertar el prime-
ro con el tercero, y el segundo con el cuar-
to y quinto, como en este de Alcara¿: 

Las sencillas palomas 
Melancólicas cantan sus amores, 
Y los blandos aromas 
De las nocturnas flores 
Embriagan á los dulces ruiseñores. 

En el quinteto de doce sílabas ée emplea 
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en el quinto lugar el quebrado de seis que 
le da una armonía agradable. Así se halla 
eete del mismo Esteva, en su compoBicron 
titulada "Adiós ." , . 

Adiós, Carolina; si arcangel del cielo 
Contemplas, orando, mi triste aflicción, 
Desciende á mi lado, ligera en tu vueio, 
Derrama en mi pecho la paz y el consuelo 

Derrama tu amor. 
Cuando forman octosílabos las estancia 

de cinco versos se llaman quintillas, y tam-
bién se combinan de varias maneras; solo 
se debe procurar en una composicion escri-
ta en este metro, que ee siga en toda ella la 
misma combinación. Vease la siguiente de 
Gil Polo. 

Galatea, desdeñosa 
Del dolor que á Licio daña, 
Iba alegre y bulliciosa. 
Por la ribera arenosa 
Que el mar con sus ondas baña. 

Es un metro bellísimo y muy propio p a -
ra toda clase de composiciones tiernas y 
descriptivas, así como el quinteto es propio 
de la oda y todas las poesías líricas y senti-
mentales. 

§. I I . T)E LAS ESTANCIAS DE SEIS Á CATORCE 
VERSOS. 

El sexteto ó sextillo se forma como su 
nombre lo indica de seis versos, endecasíla-
bos solos ó mezclados con eptasílabos. Lle-
vau tres consonantes, los dos primeros en la 
forma del cuarteto y el último en el quinto 
y sexto versos formando dístico. He aqux 
uno de Pesado. 
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Ceso el invierno duro v aterida 

lencia, 
TI^na n i d e , n u < f a Caridad vestido 
A n a r t i '3 d e l u z c o n 6,1 presencia, Aparece la hermosa primavera, 
Y el campo cobra su beldad primera. 

c o S s t T n 8 6 ° b S e r r a 0 t r a combinación que consiste en concertar primero y secundo 
tercero y sesto, cuarto y quinto l e r s o Ea 

se c o w / n / t
S e í ° u l u g a r ó e n " n o de ellos, se colocan eptasilabos terminados en voz a-

S p J f s e 5 t e t 0 combinado así ó en la 
primera forma es un metro propio de la oda 
y composiciones líricas. F F 

del L l 0 , n a / t e ' T ° r 6 S e x t i U o > SQ combina 
Y admfta fin 7 , d 0 q u e a C a b a m o s de indicar, 
L l ñ T Á í í e r « e r ° y 8 e s t o !"gar el que-
brado de cuatro sílabas en cuyo ?aso se l l a -

Prieto. G n t T 0 V a 6 C O p l a ' C o m o e s t a d e 

Otras escuchen amores 
Da galantes trovadores, 

Yida mia; 
Yo ensalzaré tu hermosura 
Con la voz de mi ternura, 

Mi María. 
-No son muy usadas ni llevan denomina-

ción particular las estancias de siete versos 
En el arte menor hay las 

KguidiUa* o bolero, formadas de tres epta-
sílabos que ocupan el primero, tercero y-
sesto lugar, y de cuatro versillos de cinco 
silabas que v a n e n el segundo, cuarto, quin 
Jo y sétimo. Llevan asonantes ó consonari-
t e . en estos últimos, y es un metro muy 
gracioso y apropiado para las composicio-

nos ligeras y festivas. Veáse este de Sel-
gas: 

Serena está la noehe, Suefio con til»« 
Cal lado el viento, A la luz m o r i b u n d a 
Lleno está d e esperanzas De las estrellas. 
Mi pensamien to . 

Las estancias de ocho versos que se l la-
man octavas tienen muchas combinaciones 
de las cuales la principal es la ostava real, 
mayor ú octava rima. Se forma esta de o -
cho endecasílabos con tres consonantes: uno 
en el primero, tercero y quinto, otro en e 
segundo, cuarto y sexto, y el último en el 
sétimo y octavo haciendo un pareado. _ La-
ta combinación no consiente terminaciones 
acudas, cuando ella sola forma una compo-
sición es muy propia para inscripciones, y 
tomada como metro seguido es la que se li-
sa en la epopeya y en toda clase de asuntos 
heroicos. 

H a y octavas de arte mayor y menor que 
podemos llamar imperfectas, en que van 
concertados el segundo con el tercero, el 
sexto con el sétimo, en terminaciones gra-
ves; el cuarto con el octavo en terminacio-
nes agudas, y el primero y cuarto libres ó 
también concertados. Estas octavas pue-
den ser de toda clase de versos, desde el de 
cuatro hasta el de catorce sílabas?, y se usan 
en todo género de poesías líricas. 

Las estancias de nueve, once, doce y t r e -
ce versos no tienen denominación part icu-
lar, y de estas solo la de doce es bieu deter-
minada en el uso de los poetas castellanos 
que la han tomado de los italianos, y se for-
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tna de versos eptaeílabos, mezclando las 
terminaciones esdrújula, grave y aguda, en 
la forma de esta de Pesado: 

¿Por qué , inocente n iño Tü que gracioso fuis te 
D e esta mans ión te alejas? Ante» todo m i encanto, 
¿La voz de m i car iüo H o r a mot ivo t r i s t e 
Olvidas , y me de jas Eres de la rgo l lanto , 
D e s a h i t a d o y mísero Recue rdo melancól ico 
L u c h a r con el dolor? D e un infel iz amor . 

No olvidaremos mencionar las décimas, 
estancias formadas de diez versos octosíla-
bos, y que pueden bacer por sí solas una 
composicion entera. Llevan de ordinario 
cuatro consonantes repartidos en esta for -
ma: uno en el primero, cuarto y quinto ver-
sos; otro en el segundo y tercero; otro en el 
Bexto, sétimo y décimo; y el último en el 
octavo y noveno: He aquí un epigrama de 
D. N. Moratin: 

Admiróse un portugués 
De ver que en su tierna infancia, 
Todos los niños de Francia 
Supiesen hablar fraucés. 
"Arte diabólico es, 
Dijo, torciendo el mostacho, 
Pues para hablar en gabacho 
Un fidalgo en Portugal, 
Llega á viejo y lo habla mal 
Y aquí lo parla un muchacho. 

Hay décimas con otro orden de combina-
ciones; pero estas deben tomarse mas bien 
por dos quintillas seguidas. Las que he -
mos citado antes son el metro que usa nues-
tra poesía popular, sujetándolo al pié forza-
do de un estribillo glosado en varias déci-
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mas que en este caso toman el nombre de 

La última composicion corta de determi-
nado número de versos es el Soneto, forma-
do de catorce endecasílabos, que se dividén 
en dos cuartetos y dos tercetos. Los cuar-
tetos van unidos por solo dos consonantes: 
uno en el primero, cuarto, quinto y octavo 
versos; otro en el segundo, tercero, sexto y 
sétimo. Varía mucho la formación de los 
tercetos: unas veces llevan únicamente dos 
consonantes; uno en el primero, tercero y 
quinto verso; y otro en el segundo, cuarto y 
sexto. Otros poetas usan tres consonantes 
en los tercetos, de modo que conciertan el 
primero del uno con el primero del otro, y 
el secundo y tercero con sus correspondien-
tes. ° H a y por último una combinación po-
co usada de tres consonantes: uno en él pri-
mero y tercer verso, otro en el segundo y 
cuarto, y los dos últimos pareados. Ü.1 »so-
neto es un genero de composicion muy din-
cil, y requiere entre otras dotes de que.cor-
responde hablar á los autores de Poética, 
las de concision y elegancia de las expresio-
nes, y cadencia de los versos. En los ter-
cetos se debe cuidar que esten separados 
por una pausa notable para que no se con-
fundan con un sexteto ordinario. 

Algunos poetas antiguos castellanos afia-
dian a ios eatorce versos del Soneto, otros 
tres ó cinco que llamaban estrambott. Muy 
conocido es el de Cervantes q u e c o m i o n s a 

así: 
(V i r e Dios que me e s p a i U eiía g r a n é « » 
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Afortunadamente ha quedado abolido es-

te inútil agregado que afeaba el mejor So-
neto. 

§ I I I . DE LAS ESTANCIAS DE NUMERO 
INDETERMINADO DE TERSOS. 

Hay una especie de metro llamado Silva, 
que ofrece gran libertad al poeta, por no 
tener un número fijo de versos para cada 
estancia, ni los consonantes en lugar deter-
minado. Se mezclan en ella los endecasí-
labos y loa eptasílabos, y para la colocacion 
del consonante solo se prescribe que no 
queden muy separados los versos que lo 
llevan, y que la estancia termine en verso 
aconsonantado para que deje impresión a -
gradable en el oido. Se usa de la silva pa-
ra las composiciones líricas y descriptivas; 
teniendo como el verso libre la facultad de 
truncar un verso en la cesura para comen-
zar con la otra parte de él una nueva es-
tancia. 

El otro género do composicion en que no 
hay estancias con número determinado de 
versos, es el romance, y ya hemos dado las 
reglas principales de su combinación tratan-
do del asonante. El romance se compone 
de versos de cinco, seis, 6iete, ocho ú once 
silabas, en cantidad muy variable, l levan-
do el mismo asonante en los versos pares, 
segundo, cuarto, sexto, octavo, etc. 

No se permite mezclar varios asonantes 
en el mismo romance ni repetir con f r e -
cuencia unas mismas palabras asonantadas, 
porque esto indica pobreza y dificultad, que 
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no tienen disculpa en un metro que ofrece 
tantas franquicias. Los versos nonos, es 
decir, primero, tercero, quinto, sétimo, etc. 
no deben tener asonante entre sí, ni mucho 
menos llevar el de los versos pares. 

El romance de cinco á siete sílabas sirve 
para las composiciones ligeras como ana-
creónticas, villanescas y cantilenas. El de 
ocho se emplea en narraciones, en descrip-
ciones, en el género festivo, en la comedia, 
y no es extraño que se adopte también p a -
ra la oda. El romance endecasílabo se usa 
en el género didáctico y descriptivo,y tam-
bién en el epistolar y elegiáco. 

CAPÍTULO Y. 

DE LAS FIGURAS 6 LICENCIA8 POÉTICAS, 
í*' Las principales figuras poéticas recibidas 

en el uso de los buenos autores son nneve, 
á saber: Sinalefa, Diálefe, Sincopa, Apóco-
pe, Adición, Sinéresis, Diéresis, Arcaísmo y 
Separación. 

La Sinalefa que quiere decir Union, p ro -
piamente no se debería llamar figura pues 
está en la índole del idioma. Consiste 
en hacer que se pierda una vocal ó dipton-
go al fin de dicción, cuando la siguiente co-
mienza con vocal ó h. V. g. 

Lanzab' el sol su fueg' á medicdia. 
Decimos que está en la índole del idio-

ma porque en el lenguage hablado se reú-
nen en un sonido la vocal final y la que s i-
gue, y se pronuncian ca6i en el mismo tiem-
po. Por esto Be vé que los mas verso« t ie -
nen sinalefas, pues pe necesitaría poner m s -
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Afortunadamente ha quedado abolido es-

te inútil agregado que afeaba el mejor So-
neto. 

§ I I I . DE LAS ESTANCIAS DE NUMERO 
INDETERMINADO DE YERBOS. 

Hay una especie de metro llamado Silva, 
que ofrece gran libertad al poeta, por no 
tener un número fijo de versos para cada 
estancia, ni los consonantes en lugar deter-
minado. Se mezclan en ella los endecasí-
labos y loa eptasílabos, y para la colocacion 
del consonante solo se prescribe que no 
queden muy separados los versos que lo 
llevan, y que la estancia termine en verso 
aconsonantado para que deje impresión a -
gradable en el oido. Se usa de la silva pa-
ra las composiciones líricas y descriptivas; 
teniendo como el verso libre la facultad de 
truncar un verso en la cesura para comen-
zar con la otra parte de él una nueva es-
tancia. 

El otro género do composicion en que no 
hay estancias con número determinado de 
versos, es el romance, y ya hemos dado las 
reglas principales de su combinación tratan-
do del asonante. El romance se compone 
de versos de cinco, seis, 6iete, ocho ú once 
silabas, en cantidad muy variable, l levan-
do el mismo asonante en los versos pares, 
segundo, cuarto, sexto, octavo, etc. 

No se permite mezclar varios asonantes 
en el mismo romance ni repetir con f r e -
cuencia unas mismas palabras asonantadas, 
porque esto indica pobreza y dificultad, que 
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no tienen disculpa en un metro que ofrece 
tantas franquicias. Los versos nonos, es 
decir, primero, tercero, quinto, sétimo, etc. 
no deben tener asonante entre sí, ni mucho 
menos llevar el de los versos pares. 

El romance de cinco á siete sílabas sirve 
para las composiciones ligeras como ana-
creónticas, villanescas y cantilenas. El de 
ocho se emplea en narraciones, en descrip-
ciones, en el género festivo, en la comedia, 
y no es extraño que se adopte también p a -
ra la oda. El romance endecasílabo se usa 
en el género didáctico y descriptivo,y tam-
bién en el epistolar y elegiáco. 

CAPÍTULO Y. 

DE LÁS FIGURAS 6 LICENCIA8 POÉTICAS, 
í*' Las principales figuras poéticas recibidas 

en el uso de los buenos autores son nneve, 
á saber: Sinalefa, Diálefe, Sincopa, Apóco-
pe, Adición, Sinéresis, Diéresis, Arcaísmo y 
Separación. 

La Sinalefa que quiere decir Union, p ro -
piamente no se debería llamar figura pues 
está en la índole del idioma. Consiste 
en hacer que se pierda una vocal ó dipton-
go al fin de dicción, cuando la siguiente co-
mienza con vocal ó h. V. g. 

Lanzab' el sol su fueg' á mediodía. 
Decimos que está en la índole del idio-

ma porque en el lenguage hablado se reú-
nen en un sonido la vocal final y la que s i-
gue, y se pronuncian ca6i en el mismo tiem-
po. Por esto Be vé que los mas verso« t ie -
nen sinalefas, pues se necesitaría poner m s -
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chípipao cuidado para evitar la reunión (le 
dos palabras, de las que una terminara y la 
e i rá cojnenzara con vocal; porque jun-r 
ÍM> se perdería inevitablenta la prirnera. 
Debemos advertir, sin embargo, que los 
versos plagados de Sinalefas son duros é in-
dican mucha dificultad en su combinacipn,. 

La Diálefe que significa Desunión es la 
figura contraria i l a anterior: por ella fo r -
man sílabas separadas la vocal final y la 
•del principio de la dicción inmediata; como 
en este endecasílabo de Rioja: 

Se arroja al mar; la ira á las espadas. 
La Diálefe se usa cuando carga el acento 

sobre las dos vocales á la vez, como sucede 
en el ejemplo citado; ipae se d,ebe evitar es-
t a figura lo mas que se pueda, porque con 
ella £e obliga al lector ^ }iacer una pausa 
mny forzada. 

La Síncopa es la figura por la cual se 
átyita de en medio de la dicción alguna letra 
ó eflaba, como cuando se dice vía por veia 
desparecer por desaparecer, (pitarte por guár-
date, querubes por querubines, espírtji por 
<!jspírii/U,. A&í dice Jovellanos: 

Espíriu varonil del cuarto Cárlos. 
3¿os at.'gu0S poetas extendían tanto el uso 

de esta figura, queá veces desnaturalizaban 
del todo la6 palabras. Hoy solo se conser-
va en las que hemos citado y otras de igual 
naturaleza, y se comete también para bus-
car la igualdad del consonante. De modo 
que np .es raro ver puesto conduta por con-
•dfflfa, contino por continuo, dinq por digno, 
i f W M por inügñp, coluda por colunia,, co-
xafi.W ftftfi de Carpí o: 
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Y allí sentado al pié de una coluna.... 

La Epétensis,figura contraria á la Sina-
lefa, que consiste en añadir letras en medio 
de la frase, no tiene ya uso en castellano, y 
por esto no la iucluimos al enumerar las i i -
guias. En lo antiguo sí se decia coránica 
en lugar de crónica, Ingalaterra por Ingla-
terra, veyendo por viendo, etc. 

El Apócope es la figura por la cual se 
quita una letra ó sílaba al fin de dicción; 
como cuándo se dice apena por apenas, 
mientra por mientras, do en lugar de dón-
ete, dó quier en lugar de donde quiera. Así 
dijo Melendez: 

Entonce el pecho generoso herido 
Las palabras que hemos citado pueden 

tal vez tomarse por locuciones poéticas; pe -
ro no se debe prodigar esta figura, ni hacer-
la extensiva á palabras que por ella queda-
rían desnaturalizadas. El poeta citado 11©-

fó á decir rudez por rudeza, tibiez por ti-
ieza, y aun pon en lugar de pone. Algunos 

poetas también han suprimido letras al prin-
cipio de dicción; Como Martínez déla Ro-
sa cuando dice: 

Rastrando van por las desiertas cal les . , 
en vez de decir arrastrando. Y Pesado en 
este verso: 

Todo espira placer en su r e c i n t o . . . . 
En lugar de todo respira. Esta es uDa 

licencia que no p u e d e justificarse, y que por 
fortuna ha caído en desuso. 

Contraria del Apócope es la figura que 
llamamos Adición y consiste en añadir una 
vocal que por lo regular es la e al fin de u -
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na palabra, tomo felice ^or feliz, fugace por 
fugaz, véloce por veloz. Así lo usó Francis-
co de la Torre en este verso: 

Que fortuna infelicei 
Otras veces añaden los poetas una a, co-

mo Saavedra que lia dicho: Y se juzga se-
guro en su altiveza. 

Son mas usadas las palabras citadas p r i -
mero, y se consideran como locuciones poé-
ticas. 

La Sinéresis que significa Contracción, 
es la figura por la cual se hace un diptongo 
de dos vocales que suenan separadamente, 
ó van divididas por h. Así dice el autor del 
Moro espósito: 

Desahoga al fin el corazon mezquino. 
También se comete esta figura cambiando 

de lugar el acento que marca la división de 
las vocales, de modo que sin él suenen j u n -
tas. Herrera lo hizo en este verso: 

Sin recelo los ímjpios esperaban — 
Muchos poetas cometen sin saberlo la Si-

néresis cuando guiados poruña viciada pro-
nunciación miden dos vocales que suenan 
separadas por una sola sílaba. Por temor 
de caer en este defecto, se debe usar m e -
nos esta figura que todas las demás. La 
Diéresis, figura contraria al anterior, ocurre 
cuando de un diptongo se forman sílabas 
distintas; como suave en vez de suave, o-
Tfynte en vez de oriente, ru'ido en vez de 
mido. Es figura usada por los poeta mas 
correctos; aun D. Leandro Fernandez de 
Moratin ha dicho: 

Del TórmeB, cuya vo2 armoniosa 
Y Fr . Luís de Lcon: 
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Con un manso ruido.... 
A pesar de et ta circunstancia dtbe evi-

tarte como todo lo que dañe, á la natural i-
dad y corrección del lenguaje. 

El Arcaísmo consiste en usar de voces 
anticuadas que ya han prescrito en el ubo 
común; como decir agora por ahora, desqve 
por desde que vilo, por vio, braveza por .bra-
vura, diz dice. Alguuos poetas se han 
permitido á veces dividir las palabras.pq-
niendo la mitad en el fin de un verso, y ia 
otra al principio del siguiente, El mismo 
Bretón de los Herreros ha dicho: 

Mucho censura y critica 
Un buen drama D. Gutierra, 
Y se extasía en el Terre-
Moto de la Martinica, 
Sarna con gusto no pica. 

El festivo poeta quiso sin duda hallar el 
el consonante en erre^ | por esto imaginó" tal 
separación. Fray Luis de León la uso t am-
bién en una oda: 

Y mientras miserable-
Mente se están los otros abrasar.do... 

Muy raras veces se llega á emplear esta 
figura que no debiera mensionarse siquiera, 
á no tener en su favor el uso de autores tan 
respetable?. 

Hay ocasiones en que los poetas por ne-
cesidad del metro alteran la Sintáxis g r a -
matical, poniendo unos tiempos del verbo 
por otros, dativos en lugar de acusativos, li-
nas preposiciones en vez de otras; pero estas 
licencias, son mas bien incorrecciones que 
no tienen disculpa. 
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JNo cesaremos de recomendar ¿ los p r m -

cipiantes que se abstengan del uso inmode-
rado de ¡as figuras arriba expresadas. Aun 
ae la biualefa hemos dicho aue hace duro el 
verso cuando se comete va. jas vetes: las o -
tras desnaturalizan las palabras; y si en al-
gunos casos a Síncopa y el Apócope dan 

¿ L Z Z T 5 ' C a ü t a u b i e n r e c i b idas como querubes y do qmer, generalmente dafian á 
Janaturahdad y fluidez del verso condicio! 
Des indispensables para su belleza. 




