
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



k :P ? 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



---- v ----'

GII1MTWA 

Iii 	22C7 7 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



Lntre los libros con que to preusa enriquece diariameit-
te a la republica de las letras, so cuenta un crecido ndme-
i o de Gramatitas do los principales idiomas europeos para 
el use do las personas quo los hablan ; aunque pocas a jui-
cio de los inteligentes estan desempenadasbajo un plan sen-
cillo y metodico. No puede gloriarse Espana°de sea;ejante 
abundancia, pues Si biers compile con las naciones mas ci-
vilizadas en Buenos historiadores y poetas, siendo superior 
a cada una de ellas en escrilores asceticos, y mas rica que 
Codas juntas en escelentes (*) comedias; apenas puede pre-
scntar unos cuantos filol000s que so hayan dedicado a so-
iialar el rumbo quo conviene seguir, para evitar el desali-
iio a incorreccion del habla comun , los errores do una gran 
parte de los libros que andan impresos, y los casuales des-
cuidos amt do los pocos que merecen ser propuestos por 
modelos do lenguaje y do estilo. 

El primero, quo yo sepa, haber publicado una Gran a-
lica sobre la lengua castellana t ajo el litulo y forma de 
tal , be el distinguido restaurador de las buenas letras, An-
lonio de Lebrija. to guise echar la primerapiedra , dice 
dedicando Ia obra a la reira Dona Isabel , a lacer en nues-
tra lenrjua to que Zeno dolo en la griega a Crates en la 
Latina, los cue/es, aunque fueron vencidos de los qua 
despues dellos escribieron, a to menos fuc aquella su 

• Paede erse mi opinion sobre nuestro tea'ro oniiguo en la note A al 
rm de este sn4in.c•n. 
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gloria, a sera nuestra que fuimos los primeros invento-
res de obra ta>accesaria. Nadie puede en efecto disputar-
Ic esle timbre, ni el de baber aplicado con acierto a la len-
gua espaiiola el metodo quo pocos anos antes babia adopla-
do on sus Introducciones para la ensenanza de la Latina. 
Pero la lengua castellana no babia Ilegado entonces a lal 
grado de perfection, que debiera temerse mas Bien su de-
cadencia que esperarse su mejora, como aseguraba Lebri-
ja; y cuando asi no fuese , y tuvieramos que estudiar el 
castellano de aquel siglo , nunca deberiamos hacerlo por 
unos elementos de 61 hojas en cuarto, diez y nueve de las 
cuales so emplean integras on tratar de la invention de ]as 
letras, de su officio , Orden y modo de pronunciarlas, y de 
las figuras do diction. La misma division de las partes de 
la oration on diez, no obstante que incluye a la interjec-
cion on el adverbio, bate confuso to que pudiera mirarse 
como util en la tentativa de este celebre gramatico. 

Siguiole Francisco de Tamara, de quien se imprimio en 
Amberes el aiio do 4550 una Suma y erudition de gra-
mdtica en verso castellano. No se de ella otra cosa sino to 
quo dice Don Juan de Iriarte on el prblogo de su Gra,na-
tica latina, a saber, que consta de 55 hojas en octavo , 
que comprenden -168 estancias de verso de arte mayor, 
unas compuestas de ocho versos y otras de dies, fuera de 
tres decimas, formadas do dos quinlillas cada una en me-
tro de ocho silabas; y quo on ellas se trata de todas las par-
tes de la gramaticay sus atributos, y aun del Arte metri-
ca. Facil es conocer que hubiera servido de poco para mi 
proposito poderla consultar, en razon del tiempo en que 
salio a luz, do lo mui compeudiada que debe de ser, y por 
]a, circunstancia de estar en verso , la cual si puede contri-
buir Para que se fijen mejor on la memoria los preceptor, 
etitbaraza siatnpf6 ji4Ea dd rds` eod estensiio`n y claridad. 

Tan loco lie visto In que el ailo de 4558 nublico el Ii- 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



— s'II — 

cenciado Viltalon on Ambcres con et tilolo de ,lrle breve f,' 
eo?npendiosa para saber hablcir y' e<ciihir en fa lenqua 
castellana congrua i decentenaente. Mayans ( j>,ig. -1 of 

del Specimen bibliothecce ltispano niaj1r11cia„ce) couside-

ra este libro digno de algun aprecio, y Ti repula por gy cpri-
;nero quo se escribi6 de gramalica ca;lella,ia ; porque lo.s 
,receptos de la de Lebrija, dice cl, son ca i lobos o zi-
aes a nuestra lengua y cc la latl,ia, ?- no pleculi reside 
quella, como deberia ser. 
Sc han ocultado tambien 6 niis cliligencias his Obscrt•a-

ciones sobre la lenqua casleffana de Jioin de AI! OIda , 

impresas on Venetia el aim do 1 ;67, quo meni iomi i\ loom, 
Antonio, p Ia Gramcitica caslelfana del maestro Pedro Si-

mon Abril. No es menestcr I que sea In nmc •jor obia do este 
apreciable humanista , pain quo Ilo e granrlcs venlajas /i )a 
Nueva J sulil invention del licenciado Pedro de Guevara. 
no obstante quo nos asegura cslo en la in slim port,ula, (j tic 
con ells facilisimamente y en nrui breve fieinpo se al» -en-
drra todo el artificio y esli!o de las Gin iii c ticas, que hay-
ta agora se han compue.sie 1/ se coinpresicrcn ,lc aqui as7r-  

Ian to. 
No queda el lector flint instruido con las I,re^isii aS r.^^ys- 

lituciones de la granzcitica espai,ofa, quo el mapstrb .r-
tolome Jimenez Paton p^)l,lico en 16t , c' in(or or ri d s-
pues el aiio de I6?i en su Alercurius t,•inicfist^tlsc}  t nptes 
rnada Lai realmente e II_ s ue variados los e'e, 1 o 
ciniera Bien i otras )eji }t^^ Toga Ii Siot,iuis est,a,EgdMcid,a 
i cuatro reglas gener^l^ ts r  Oil e to (onCOh(i;Ilcm . ,1101Ic it 

Ni fue mucho mas,..o§t4tsq Gonzalo Corr(^^r:;,. (µ)o r  f- 
lingue  , impreso el a f9 ¶,4 1C,?7, corn prende qn^,^  ^^o^ tiu- 
men on octavo la grant 4i1Ga4c^e r jas , enAuas carp;a c lfij-
na y griega. En este, g}t^19PFr P4-ti^ti^Plss^?9. ^r^^^? R9d^t' 
fia, so manifesto Corrgps N- nas, inoportunas las rx>^ ; ,^yr 	ia4}^ 4^ ^ a  	Iellto Gn ,re 
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las primeras haber reducido a tres las fartes de la oracion. 
Palon y Correas tlorecieron en una era tan brillante pa-

ra nueslra league, que no es de estranar creyesen superfluo 
<omprender on reglas lo que todos practicaban con tanto 
acierto, y se contentasen con una especie do nomenclatura 
tie las varias clases de nombres, verbos y las demas parks 
del discurso. No previeron que sus contemporancos inspira-
rian tal respelo y tal veneration, por decirlo asi , ' a los ve-
nideros, quo apenas so atreverian a abandonar sus huellas, 
en cuanlo se lo permitiese ei use conrun ; y que las obras 
tie algunos harian estudiar en todas las edades Ia lengua es-
panola de aquella epoca , al modo quo aprendemos la grie-
ga, para entender en sus originales a Hornero, Pindaro, 
Euripides, Demostenes y Tucidides; y la latina, para pod or 
leer a Virgilio, Iloracio, Ciceron, Tito Livio y Tdcito. 1 Ra-
ra prerogativa de los autores eminentes, que logran inmor-
talizar con sus obras la lengua on que ban escrito 

Faltabales ademas a Paton y a Correas el fino y delicado 
gusto que so ha introducido on Ia aramatica, no menos quo 
en los demas ramos tie las letras humanas, desde quo ei 
mayor esmero con que se cultivan la ideologia y Ia metafi-
sica, ha facilitado el analisis tie los principios gramaticos. 
f1las en honor de la verdad, y Para gloria de aquel siglo y 
de nuestra nation, debe decirse, quo quiza no descollarian 
tanto los nombres do Locke, Brosses, Condillac, Dumar-
sais, Beauzee, Horne Tookq, Destutt-Tracy y Degerando, 
si no Ins hubiesen servido do antorcha las profundas inves-
tigaciones de los solitarios de Puerto-real ; ni estos hubieran 
dado a luz su Logiea , su Gramalica general y los Nue-
nos melodos, griego, lalino y castellano, a no haber be-
bido los fundamegtos de su docirina on la inmortal Miner-
va del Brocense. Celebrense en hors buena los notal1les ade-
lantos do los ideologos modernos, pero tributemos el justo 
loor 5 nuestro compatriola Francisco Sanchez; y si los es- 
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tranjeros, poco imparciales, se obcecasen en alabar solo A 

SUS escritores, digamosles con Iriarte: 

Presnmis en vano 
De esas composiciones peregrivas: 
Gracias al que nos trajo las gallivas! 

El Espejo general de la gramt1tica en did logos pars 
saber la natural y perfecta pronunc•iacion de la lengua 
castellana, de Ambrosio do Salazar, impreso en Ruan In 
vez primera cl ano do -1614,  y despt:ei on 1622 y -1 672, 
esta puesto en dialogos para enseiiar practicamente per 
ellos, mas Bien quo per reglas, a habiar el espai ol. Como 
destivado a los franceses, Iieva Ia correspontliente traduc- 

t en otra coluna para facilitarles la inteligencia del tes-
io: Con igual objeto y bajo el mismo plan estAn escritos los 
Secretos de la graindtica española , o abreviacion ale 
ella, quo publico lambien en Ruan el aim do 4646, en Is 
que nada so halla quo delta Ilamar la atencion de las perso-
nas estudio=as do nuestra lengea. 

No debemos estraiiar que en la mitad tiltima del siglu 
XVII'q on la primera del siguienle Sc impriuriesen pocas 
Gramaticas espaiiolas, de n:odo que apenas merezea men-
cionarse otra quo la publicada en verso per Alarcos Afar-
quez el aiio de 1716. Es Fortuna que no las escribiesen an-
tores quo hubieran apoyado los preceptos con ejemplos vi-
ciosos y de mal gusto. Pero desterrado este con los esfuer-
zos que empezaban a liacer aigunos literatos reunidos a Ia 
sombra do la Academia espanola , 6 sostenidos por su res-
potable autoridad, pronto se advirtio la falta quo Irabia de 
una Gramatica do nuestra lengua. l.a quo publico en 17.45. 
y reimprimio despues con varias enmiendas y adiciones eu 
1769 Don Benito Martinez Gomez Gavoso, es realmente la 
primera digna do lal nombre. Su autor do ya muestras de 
conocer, que no Basta esplicar aisladamente Codas las par 
tes de que so compone una lengua, Si no se senalan stis mo 
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dismos nias' uuales: aunque ni en to uno ni en to otro 
guardo cl melodo was acertado, ni dio a estos el sugar quo 
reclaman de justicia. 

En ei mismo a?io -1769 salio a luz el .Arte del romance 
caslellano per cl P. Benito do san.Pedro; y si bien el libro 
pririicro 'do las /ipocas de nuestro romance no pertenece 
rigurosamcute i una Gramalica, ni los otros cslan desem-
pciiados cual era do descar, no es tan inferior a la de Ga-
voso, como so pretende en el volumen intitulado, Conver-
saciones critices recogidas por el Lie. don Antonio Go-
br`?dos , a!:agrama imperfecto de D. Benito Gayoso. 

La de la real Academia espanola, publicada .la primera 
vez en el aiio de -1771 , atendio con bastante particularidad 
a los idiolismos, esplicados mui de proposito on la lists do 
las preposiciones que rigen ciertos nombres y verbos, y per 
incIdencia on otros varios lugares. Esta parte do aquella 
(r Ytlratica, la esplicacion de alguros tiempos y do ]a ar-
monia que guarda el verbo determinants con el determina-
do, y varias otras observaciones, no menos juiciosas quo 
deticadas , manifiestan quo se confi6 desde luego su redac-
cion a sugetos babiles, y que tambien lo han sido los quo 
han cuidado sucesivamente do todas las ediciorses Basta la 
ctlatta. Alas los sabios que han pertenecido on los sesenta 
aiio ifltimos a aquel cuerpo, distraidos por tareas mas gra-
tas y de mayor gloria, o faltos de constancia pars reducir a 
realA§ los principios do lenguaje que tan bien ban sabido 
obsdkar on la practica , no ban Ilenado Lasts hoi los mu-
cbovacios de su Gramatica, ni han encerrado en la Sin-
tcixis todo lo quo a ells pertenece, y se balls ahora esparci-
do por cl libro desde la paaina duodecima. La misma Aca-
do nia ha manifestado, con los deseos de mejorarla, la im-
posibilidad on quo se ha visto de hacerlo , dejando on la 
edicion que reprodujo hacia el -1821,  ]a fecha do 1796 que 
llevaha la cuarla. 
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poco antes de publicarse esta, y despues de haber recti-

ficado su trabajo la Academia on la segunda o tercera edi-
cson, saco a luz en 1791 don Juan Antonio Gonzalez de 

Valdes una Gra ndtica de la lengua latina y castellana 
on tres cuadernos abultados en octavo marquilia. A pesar de 
to quo el autor dice en el prologo , y de que en varios pa-
sajes manitiesta no carecer do cierla instruccion y de la Icc-
tura de nuestros clasicos, juzgo mui dificil que nadie apren-
da el latin por su libro, y mucho menos el castellano, do 
quo solo so encuentra una quo otra especie aca y alla, sin 
Orden, sin discernimiento y sin gusto. Tal vez corregiria al-
gunos do estos defeelos en la segunda edition que dio on 
1798,  la cual lie vislo citada con cl titulo de Gramatica 
greco-latina y caste/lana. 

No recordare los varios epitomes do la gramatica caste-
Ilana quo so han impreso despues del -1800, porque todo su 
mcrilo consiste on haber compendiado, mas 6 menos bien. 
la do la Academia. Sin embargo no debe pasarse on silencio 
a D. Juan Manuel Calleja, a que procuro en sus Elemen-
tos de granialica castellana, publicados on Bilbao el ano 
do ISIS, aplicar a nuestra lengua los principios de Destutl-
Tracy y do Sicard, abandonando la rutina de los que le ha-
bian precedido. Arreglado igualmente all sistema ideologi-
co, antique con conocimientos mui superficiales de el . aca-
ba do publicar ei I3r. D. A. M. de Noboa en el aiio proximo 
pasado una Nueva granzatica de la lengua castcllana se-
gun los principios de la fclosofia gramatical. Tendrei mas 
do una vez ocasion do hablar on este protogo acerca do sus 
eq ui vocaciones, baslandome ahora.observar que por baber-
so querido singularizar sobrado, tanto Calleja Como Noboa, 
los jovenes, particularmente los quo hayan estudiado ya pur 
otra Gramatica, liallaran alguna oscuridad en las do estos 
autores, los cuales no han teinido la cautela de introducir 
poco a poco novedades, que seran no escollo para los lee- 
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tores, Lasta que nos hallcmos tan familiarizados cot, el nuc+-
vo lenguaje. mclafisico, Como !o estamos con la nomencla-
tura , divisiones y subdivisiones do los granraticos anti guos. 
Se notary a •aso que yo lie pecado por el eslemo contrario,, 
cuidando demasiado de emplear un lengugje mui conocido, 
y quo rccurro paia ello i largos rodeos y a frecuentes repo 
ticiones, do modo que son m*i contadas las vezes que he 
culpleado las frases de complen; cnto directo a indirecto. 
y aun esto despues de esplicada su signiCeacion. Espondrr 
aqui algunas. do las consideraciones que motivan mi timi-
(Iez, que no pocos cali1carin do Aimia. 

Nada parece a aigunos mas sencillo, que Darer de un 
golpe Codas las mejoras imagivables on la gramatica,- 
cribirla do una manera enteramente tilosofica. Asi d4wa 
ser sin dispula, si mienlras el sabio e\amina en pocas l+o-
ras los diversos sistemas de una ciencia, y aun crea nuevas 
hipotesis, no coslase muchos aiios a la mayor parle do los 
hombres el adclantar un so!o paso. El analisis del lenguaje, 
de que tantas ventajas reporta Ia metafisica, puede mui 
hien ser perjudicial, aplicado i los elementos para ensenar 
la oramatica do Cola lengua. ZQuc inconvenienle preseuta a 
primera vista, que seulado el principio de un significado 
uuico para cads voz , miremos a Ia diccion que solo coma) 
un relativo, aun cuando parece pacer las vezes do coujun-
cion? Las (rases, Manila que no salgas; Ordeno que ate-
casen, son on realidad el compendio do eslas otras, P'o 
salgas, es la cosa que inanda; Ataquen, es la cosa qua 
orcleno. Si un priucipiaote iuliriese de e6tos ejemplos, co-
mo podia mui Bien suceder, que le era permitido decir, 
Orcleno que ataquen, al modo quo so dice, Manda que 
no salgas, habria perdido mucho on creer que puede c m-
plear un ticunpo quo cl use repugna, al paso que ninaun 
mal resuita do que denomine al que, ya relalivo, ya con-
juncion, serun los cliversos oficios que descm,^eiia. No puc- 
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de ponerse en duda la utilidad de Lacer conocer insensible-
utente los I'undamentos y el origen de ciertas locuciones ; 
pero sea esto valiendonos do t6rminos que no embrollen ni 
oscurezcan las materias que nos proponemos aclarar. Los 
quo pretenden que los jovenes pueden recibir toda doctrina, 
de cualquier modo y on cualquiera dosis que so les sumi-
nistre , se oh idan de las muchas vigilias que les ha costado 
desenmaranar y poner en dlaro Ia de Ins autores quo Iran 
leido. Y ciertamente los hombres, que siendo maestros on 
la facullad y estando acostrunbrados a desentrai ar sus prin-
cipios, emplean largos ratos de meditation para penetrar los 
sistemas de los otros, no debieran figurarse quo el suyo 
por nuevo quo sea, logfara Ia prerogativa do ser compren-
dido con facilidad por cualquiera principiante. Cuando Fran-
cisco Sanchez, al notar de barharas las locuciones, Dico 
quod, credo quod, sciendum est quod. observo que el 

quod, repulado conjuncion on varios pa,ajes do los clasicos 
latinos, era Ia termination neutra del qui quw quod, y 
quo faltaba algo por la elipsis; anunei6 una idea quo todos 
pudieron enlendcr. Mas si hubiese anadido, quo ut tam-
poco era conjuncion, quo so escribia uti antiguamente, y 
quo no era otra cosa quo el :- t termination neutra del rela-
tivo griego, segun lo csplica Horne Tooke; pocos le hubie-
ran comprendido, ni seria dado adivinar las ventajas que 
puede sacar do tal esplicacion el que empieza a aprender la 

lengua latina. 
Con igual paridad, despues do saber el quo so propone 

estudiar el espanol , que las particulas indeclinables ban si-
do primitivamente otros tantos nombres con signification 
determinada ; despues de baber investigado quo los adjeti-
vos no son nombres sino verlios, 6 por el contrario, que r-I 
verbo es un verdadero nombre, de cuya composition con 
otros ban resultado las terminaciones de la conjugation; 
despues de hallarse , en una palabra, rodeado de confusion 

a . 
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por chocar estas nuevas nociones con las que ha oido desde 
su infancia y no le sera fecil olvidar; Ihabra adelantado 
mucbo para conocer el use de los tiempos, Ili el empleo 
oportuno do todas las partes del discurso, esto es, para ha-
War bien y propiamente la lengua castellana? 4Le facilitar5 
al menos cl camino para conseguirlo, poseer los conoci-
mientos de todos los ideologos quo ban existido, y aun 
mayores, si se quiere? ,No habra algunos de los quo mira-
mos como modelos de lenguaje, que jamas bayau saludado 
Ia moderna metafisica? ,Se conocia, cuando brillaron los 
celebres escrilores, sin cuyo estudio siempre quedaria man-
co a imperfecto el que se hiciera de nuestra lengua? No 
vacilare on afrmar quo la lectura de una paaina do Iriarte, 
Clavijo, Moratin 6 Jovellanos, 6 la do un solo capitulo do 
esto ensayo mio, cuyas imperfecciones reconozco, serviren 
infinitamente mas para saber on que consiste la buena locu-
cion castellana, quo ]a sublime doctrina contenida en los 
muehos voltunenes do ideologia y de gramatica general, quo 
do un siglo ace so ban publicado. 

Tratemos siempre las artes y ]as ciencias de un modo ,ue 
las haga ntiles al linaje humane, no tomando la punteria 
sobrado alta, porque como dice el comico latino, 

id arbitror 
Appritn6 in vil9 ease utile, ut no quid nimis. 

No olvidemos quo hai unos limites prefijados a nuestro en-
tendimiento, como los tiene ]a lijereza de los ciervos y Ia 
fuerza de los leones. Quiza por este motivo Ia tal cual per-
feccion de las cosas humanas precede tan de cerca a su do 
cadencia. El estado de barbaric en que yacen Grecia y Afri-
ca, depositos un tiempo del saber, y el atraso on que Her-
non Cortes encoutro a los mejicanos, olvidados enteramentc 
de las artes que habian cultivado sus mayores, pruebasn quo 
tal es por desgracia la atternativa en que estan constituidas 
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todas las cosas de este globo. Puede set quo el admirable 
descubrimienlo de Ia imprenta to eslorbe; pero sin ella 

L qud obsLiculo se le ofrece al hombre pensador, Para que 
los cullos europeos reemplazen dentro de mil anos a los be-
duinos y a los hotent.otes? Sin salir de la materia que me 
ocupa on este libro, ni do nuestra casa, no anunciaba el 
siglo do los Avilas, de los Mendozas, los Granadas y los 
Cervantes, quo pronto los seguirian Gonoora, Quevedo, 
Paravicino, Gracian, Polo de Medina y la demas comparsa 
do culteranos? Apenas liabian.renacido las Buenas letras a 
mitad del siglo ultimo, y Ilego la lengua a su madurez en 
los escrilos do un Jovellanos, un Iriarte y un • Munoz, no 
vimos ya aparecer a Cienfuegos, que Lantos imitadores ha 
Lenido, y quo aun encuentra quien to escuse y le•elogie? 
L Que prueba todo esto sino to limitado do nuestra inleli-
gencia , la delencion con quo debemos desarraigar las preo-
cupaciones, y la diferencia que ha de hacerse on todos los 
ramos enlre el hombre quo posee profundament.e una facul-
tad, y cl comun do los quo Ia profesan? En todas hai ver-
dades abstrusas, una recOndita filosofia y an santuario, por 
valerme do este simil, do arcanos, reservado at sabio quo 
las profundiza, a impenetrable a Ia generalidad de los 
aluninos quo las cullivan; y esta pane elevada y misteriosa 
de la gramatica, poco util y acaso perjudicial a los que de-
sean aprender un idioma, se halla precisamente on las pro-
fundas investigaciones sobre el lenouaje. Llegan estas a for—
mar un genero do escolasticismo, como los calculos, mui 
sublimes a inaplicables a ningun computo ni demostraciou 
usual, to son en las ciencias matemalicas. 

Para que se vea do un modo mas palpable el inconve-
niente quo tiene la aplicacion indiscrete de los principios 
ideologicos, y el Lacer mas caso do cllos quo do la lectura 
de los autores clasicos pars estudiar la lengua en quo han 
escrilo, no sera fuera del caso observar quo Nobea , of coal 
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no ha dejado de dedicarse con alguna detencion a la es- 
panola, falta a sus canones on la prictica , propone locucio- 
nes viciosas, y comete desaciertos increibles, por quererlo 
deducir todo por la aualo gia. Leemos eu Ia pig. 21 : El 
az2icar es duke, tan to como to sea (en vez do to es o pue- 
da serlo) Ia nziel: pag. 53, to se (so to) espera pig. 81 
Tia puedes ver el caballo, y si to gusta, to compras. 
en lugar de, Puedes ver el caballo , J si to gusta, le 
compraras : pig. 91 , Sc ve como (que) todos los tiem- 
pos compuestos son preterilos : pig. -156, Yo voi a ir, tza 
vas a ir, ijo iba a ir (vulgaridades que deben censurarse 
on una grarnatica) : pig. 183 to se (se te) quits: pig. 201, 
At correo se (falta le) ester esperando : pig. 254, Pre- 

qua que (este que que es un desalino que n delve 
proponerse, aunque se halle en nuestros Buenos escritores)_ 
pig. 265, me se (se me) manila, to se (se to) 2nanda : 
pig. 292, A no (falta un ser) que produzean, y pig. 511, 
gran (grande) ostiiculo. En mi gramitica he.desaprobado, 

de paso y a vezes ci!ando los misnmos ejemplos de, 6boa, 
algunas doctrinal suvas, v. g. on Ia prig. 151 to de podersc 
usar cl be por el la, segun el to admite on la pig. 49; en 
Ia 162 to que siesta en las 78 y 82 sobre el participio pa- 
sivo; on Ia nola E su clasifcacion do los verbos pronomina- 
les desde la pagina 65 hasla Ia 71 ; on las -182 y -185 to de 
Ia termination ra do Ia 88 ; on I 	09 Ia esplicacion que 
da en las pigs. 119 y -198 sobre 	puesto que puede su- 
plirse i ciertos verbos impersonales; on Ia -165 to que re:s-
pecto de la fuerza del gerundio dice on Ia -121 ; on Ia 207 
repruebo que se diga haber que partir, habiendo que par-
tir, que pone Noboa en la 127, y on Ia 248 su error de las 
pigs. 129 y 223 sobre Ia frase debar de. En Ia 221 mani-
tiesto que es indispensable el no on el ejemplo en que to 
supone redundante Nohoa al n° a° de Ia pig. 207; on In 
S25 disiento de e1 respecto del laasta Para de Ia pig. 229, 
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y  de la doctrina del aparte que empieza sin embargo on la 
251 ; en la 105 y -10.1 califico de contrarias a Ia buetra sin-
taxis las concordancias que el aprueba on las pigs. 240 y 
245 ; en Ia 149 rebato los dos apartes primeros de la 265, 
y por fin en Ia 562 doi a entender que nadie pronuncia hoi 

esaclo, comb lo escribe constantemente Noboa, y In mismo 
debe afirmarse do astraeto y susistir que se liallan en las 
pigs. -167 y 197, por on deseo de suavizar la pronuncia-
e`on, quo va mui poco acorde con el obscuro que vemos en 
la pig. 211. Conviene ademas nolar quo no son iddnticas las 
Iccuciones. Empenarse en ir, o, en que vaya; C.ontentar-
se con voile, o, con que se z•ea, que parece sedan por Ia-
los on Ia pig. 258, y quo no so asignar;i facilmente el verbo 
de donde se ha sacado el participio activo caliente do Ia 
pig. 77, ni so produciri autoridad alguna del partiente de 
la 98. Pero donde resallan singularmente los estravios en 
quo puede caer un ideoloaista, es en las conjugaciones de 
los verbos anomatos andar, traer y conducir. En cuanto aI 
primero , nos asegura Noboa oil la pig. -1114 , que a no di-
« suena tampoco el pretcrito ande, andaste, ni sus derija-

a dos 'anrlara, andase, andare etc. s Algunos siglos atras 
Iendriamos quo volver, para quo no disonasen el tal prete-
rit ni los otros tiempos que do cl so forman. Del Segundo 
dice el mismo pig. a 48, quo « no repugna decir trai, trais-
^^ le, etc., igualmente quo en los derivados trayera, traye-
« se, trayere, y lo mismo sus compuestos, v. g. atrai, 
« atraiste; atrayera, atraycse etc. a Yo trai eso de la 
plaza, no to ha oido de lijo Noboa sino a algun gallego 
cuando vuelve de ella con la compra. Cien veze3 me ne rc,-
tregado los Ojos, por si me presentaban en ]a pig. 457 io 
quo no bai en ella; pero siempre leo • a No repugna (antes 
a Buena mejor) conduct, conduciste, y sus derivados con-
c duciera, conduciese etc. Igualmente sus semejantes in-
a duci . induciste, induciera, induciese. induciere etc. v 
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Para casos tales es mui comodo el sistema do no quert•; 
comprobar las reglas con ejemplos entresacados de los auto-
res clasicos (pig. VII del prologo), porque trabajo le man-
daba yo a Noboa de que citase alguno de un escritor me-
diano, en que se ltallen tan garrafales desatinos. 

He aqui patente la necesidad de quo los autores de gra-
maticas se persuadan, at escribirlas, de que no van a for-
mar y plantear una lengua a su sabor, sino a esplicar do 
quo manera la hablan y escriben los quo respetamos como 
sits modelos. No es to mismo trazar una gramatica general , 
que escribir Ia de una lengua particular. El ideologo toma 
una especie de este idioma y otra do aquel, y analizando el 
rumlio y progresos del discurso humano, describe las len-
guas coma cr-ee que so han formado, o que debicron for-
marse. Pero at escritor de la gramatica de una lengua no le 
es permitido alterarla en to mas minimo : su encargo se li-
mita a presentar bajo no sistema ordenado todas sus faccio-
nes, esto es, su indole y giro; y la Gramatica que retina 
mas idiotismos y on mejor order, debe ser la preferida. Al 
retratista nunca se to pide una belleza ideal, sino quo co-
pie escrupulosamente su modelo. Cuantas mas facciones 
suyas traslade at lienzo, cuanto mejor retenga su colorido , 
y cuanto la espresion de los ojos y do todo el semblante, la 
actitud del cuerpo y el vestido mismo'se acerquen mas a la 
verdad, tanto mas perfecto sera el retrato. 

Los modismos constituyen un caraeter tan esencial de las 
lenguas como las mismas palabras. Porque no solo el que 
dice, La empresa no tuvo suceso (buen esito) ; Vd. es de-
masiado honesto (atento), empleando estas dos vozes on 
tin sentido que nosotros no conocemos, habla mat el espa-
nol; sino que haria to propio el que dijese, No soi que un 
torpe; Todo anticuario quo era; donde las palabras son 
castellanas, aunque ordenadas segun el giro frances; o bien 
so apartase del regimen que ciertoa verbos piden; falta que 
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cometen los quo anuncian con mucba setiedad, que pue-
den pasarse de una cosa , o que van a twuparse de tal ne-
gocro. Por esto, tanto el que escribe en una lengua, Como 
su giamitica, no pueden desviarse del uso, el cual no es 
sietupre tilosofico, sino que tiene mucho do caprichoso. 
Cuando vemos que es corriente insepulto, y que no to es 
,repulto, y menos el verbo insepultar; que son castizos in-
conszitil, inmaculado, insolito, inulto, invicto, posesio-
nurse, y que no to son consutil, maculado, solito, ulto, 
victo, posesionar; que decimos batalla figurada, y no 
fngida, piedra arenisca, y no arenosa; que esta dicho 
con propiedad, Para ml es todo uno, Me es indiferente, 
mienlras no to estaria, life es todo uno, Para ma es indi-
ferente; quo se habla con o. por la nariz, y solo por bocce 
de ganso; quo Iteredar a uno quiere decir, ya ser su he-
redero, ya dark heredades; y Gnalmente quo inforinar 
sionilica dar forma, at paso que es informe lo que carece 
do ella; i podremos poner en duda el grande intlujo que tie-
ne on escribir bien la observancia do la propiedad con quo 
so emplean y colocan todas las panes, aun las mas pequc-
Aas, del discurso? 

Este uso no esta sujeto a leyes • es bijo.dcl ba.bla del vul-
go, furmale tambien cl roze que nos proporciouan con otroi 
paises el comercio, los nucvos descubrimientos y las mis-
mas guerras. Contribuyen a ci igualmeute, asl el gusto quc 
dornina entre los literates, como las ciencias que-stele cul-
tivar con especialidad cada una de las, naciones. Por eso no 
dobe estranarse quo esle espuesto a continuas vicisitudes, 
si bien apoyadas siempre on on fordo national. Este tipo 
forma la bass do la lengua, como la forman en nuestro tra-
jo la capa y la mantilla. Dense a la primera totlas las varia-
ciones imagivables en las vueltas, esctavina y cuello; por 
la capa y por el modo do embozarnos, soruos distinguidos 
eu. rc Wdos los pucb!os de Europa, asi como !a elegante 
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mantilla, cualesquiera quo sean su tela y hechura, impri-
me a nuestras ,mwjeres la gracia que con mas singularidad 
Lis caracteriza. 

Cuando estas novedades varian nofablemente la lengua, 
cosa que apenas puede dejar de suceder a la vuelta de cien 
anos, seaun observo al fin de este libro on Ia nota B, se rr-
quiere una nueva gramatica que las esplique. Esta re(le-
sion, que me parece do una exactitud incontestable, evi-
dencia la falta en que han incurrido los gramiticos, cuyos 
preceptos pueden aplicarse iaualmente al modo de hablar 
tic D. Abase el Sabio, que al de Granada, al do Soto Marn: 
y al de Gonzalez Carvajal, no obstante que cada una de las 
epocas on que ban florecido estos cuatro escritores, tiene 
una fisonomia peculiar quo Ia diversifica de las otras. Por 
no haber atendido a esta distinciou, nos mueve a risa Gar-
ces con su em polio de resucitar, on el tratado del Funda-
riiento del vigor y elegancia de la lengua castellana, el 
giro rancio do fines del sigio XVI. 

Esla falta no es peculiar de los que han querido sujetar 
los caprichos de una lengua hablada a las reglas sistematicas 
do la ideologia, sine que ban incurrido tambien en elia 
cuantos han escrito entre nosofros algun ensayo sobre los 
sinoni^nos, y todos los estranjeros que yo lie leido acerca 
de esla materia. No parece sino que so les ha autorizado 

quo corten y trinchen i su antojo, Begun el magisterio 
con que senalan los limites de cada voz, sin ocurrirles nun-
ca si esos limiles son los mismos quo ban guardado los cor-
rectos hablistas do su nacion. Por esta causa no lie podido 
aprovechar ningun articulo, ni aun do Garcia do la Huerta, 
que es el mas atinado, en el Diccionario de sinonimos 
Castellanos que estGi formando anos hate, y que desearia 
terminar en breve, porque este debe preceder, en mi sen-
tir, al Diccionario general de Ia lengua. 

El otro defecto quo se ecla do ver en todas las Gramati- 
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cas purarueule castellanas, es Io poco que se detienen sus 
autores en desentranar las frases usuales, de que debieran 
hater una exacta anatomia, para seiialar a cads una de sus 
parses el sitiu quo reclaman el use y el oido delicado do los 
quo bablan Bien la lengua. liabituados a ella los que las 
compilan, y con la idea de quo escriben pars sus compa-
triutas, pasan por alto mucbas de las circunstancias que 
eonstiluyen el est, do preseute del idioma. Tampoco hubie 
ra yo reparado on algunas, si nil lama residencia on diver 
SOS paises estraujeros, la lectura de los libros que se ban 
escrito pars enseiiar la lengua castellana a los franceses, ila-

lianos a ingleses, y las preguntas do las personas que la es-
tudiahan, no me hubiesen becho advertir ciertos pormeno-
rrs, que so eseapan Iacilruente al que esta rodeado desde su 
iufancia do los quo conversan siempre on espaiiol. 

Si mis lectores couvienen conniigo on la verdad de las 
obsorvaciones que preceden , no estraharan que con 18 
don de toda mi vida a las Luenas letras, y con el estudio de 
las lenguas principales eutre las muertas y las vivas, se me 
escitase, durante mi prolongada permanencia (desde -1824 
a 1850) on Inglaterra, el deseo de Ilenar de algun modo el 
vacio do una Gramalica (le /a actual lengua castellana. 
El amor a las cocas patrias so aviva ademas mucho con la 
distancia, y llega cash a delirio la predilection al propio idio-
ma, cuando so ve el hombre rodeado do los que no lo ha-
blan. Obligado a conversar diariamente con los Buenos es-
critores, que so leen entonces con mayor ahinco, estudia con 
mas detention su lengua, y adopta pars hermosearla algu-
nas metaforas, im5genes y pensamientos de los autores es-
tranos. Seame licito observar con este motiNo, quo los es-
paiioles quo residicron on tortes estranjeras, y los quo mili-
laron rnucho tiempo on Italia y Flandes, no son los quo 
ban contribuido menos a enriquecer nuestro idioma. Lebri-
ja, Torres \aharro, I?rries, Garibai, Ifurlado do Mendoza. 
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Avila y Zuniaa, Garcilaso, Laguna, Juan Valdes, Antonio 
Perez, Aleman, Coloma, Velazquez de Velasco, Guillen de 
Castro, Cervantes, Suarez de Figueroa, los dos Argenso= 
las, Virdes, Lope de Vega, Mira de Amescua, Mesa, Rei de 
Artieda, Moucada, Melo, Calderon de la Barca, y muchos 
otros que pudieran citarse de los antiguos; y Luzan, Ca-
dalso, Azara, Garcia de la Huerta, Lopez do Ia Huerla y 
don Leandro Moratin on Los ullimos tiempos, pueden ser 
apoyo do esta observation. 

Hahiendome decidido a manifestar por medio de este 
corto trabajo, quo no me son indiferentes mi lengua ni ml 
patria, forme el primer bosquejo sin ausilio de libros. La 
practica do ensenar y mis estudios me habian proporciona-
do, no solo una copia regular de noticias, sino aquella es-
pecie de tacto, que se siente mas bien que se esplica on los 
conocimientos humanos; y asi no era una temeridad cm-
prender esta jornada sin lazarillo que me guiase. Ya que 
no debiera prometerme Ilevar al cabo de esta manera la 
obra segun la habia concebido, tenia la ventaja de no es-
ponerme a copiar a ninguno do los que me habian prccedi-
do, ni on el plan general , ni on los pormenores. No se ha-
tiara en efecto en mi libro un capitu'o, ni una serie siquiera 
de nombres 6 de verbos, en quo yo concuerde exactamente 
con los otros gramiticos. No quiero decir con esto que nil 
doctrina sea original, pues no puedo menos de coiucidir en 
muchos puntos con lo que ellos establecen, y es indispen-
sable que camine acorde con to que asienta la Academia cii  
su ultima Ortografia, habieudome propuesto esplicar su 
sistema, por ser el seguido generalmente en las mejore:. 
ediciones. Creo no obstante haber simplificado mucho su. 
reglas, y quo en las de la acentuacion he espuesto metodi-
camente los principios, que es probable tuvo a la vista ague 
cuerpo al tratar de esta materia. 

Me parece por ahora peligroso introducir runs novedade- 
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en nue^tra ortografia, y ojala quo cada freinta ahos se den 
Lantos pasos para simplificarla, como so ban dado fructuo-
sameute desde el -1808. No se necesita gran saber para for-
mar en un cuarlo de Iowa un sistema mas sencillo y racio-
nal que cl trazado por Noboa en el apendice de su Gramc -
tica filosoftca. El trabajo en tales negocios -no esta on seiia-
lar Io mejor, sino to quo es hacedero; y a millares, y aun 
millones , do personas acostumbradas a una practica no se 
las separa de ella de un golpe y corn una Orden autoritativa, 
sino con maua y dejando Irascurrir dos o tres siglos. El mis-
mo Noboa so hallaria embarazadisimo para escribir Begun 
su visionario sistema, y sin embargo liene por mui factible, 
quo so formen maestros do repente y que•los habitautes de 
ambos mundos quo hablan el espauol , escriban de un modo 
mui diverso del quo observan en todos los libros que andan 
impresos. Ale atrcverc a asegurar a Noboa que seria inutil 
su empeiio y el do cualquiera que to intentase; y como es-
peculador quo estoi acostumbrado a consullar el gusto y 
preocupaciones do los leclores, le aconsejare no imprima 
libro alguno con muchas y simultaneas novedades ortogra-
ficas, Si quiere quo lo compren y lo lean. 

lie vivido scis anos en Ia capital de Inglaterra, y desde 
el -1850 traslade mi eslablecimiento a la de Franca, es de-
cir, quo be residido bastante liempo on estas dos grander 
ciudades, que son miradas como el prototipo de los adelan-
tamientos diarios, para estudiar cuales pueden hacerse en 
un aiio , y cuales no son obra sino del lento curso del tiem-
po ; y mis observaciones me suministran los siguientes he-
chos. En inglaterra hai la costumbre de llevar.los cubos de 
aqua, leche etc. con un yugo do madera que descansa de 
piano sobre la espalda y Los dos hombros del conductor; y 
sin embargo do que en Paris liabra medio milton de perso-
nas quo conocen este mctodo tan c6modo, esa maquina son-
cillisima no ha pasado aun a la parte do aca del Canal de In 
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Manc:ia , y los agQadores de Paris Ilevan los dos cubos con 
un palo delgado, que descansando so!o sobre uno de'los 
hombros, debe lastimarlo. Por el contraro lodavia no se 
han introducido on Inglalerra ni los palos (crochets) para 
cargar peso sobre las espaldas, ni los cuevanos (hotles) de 
que se valeu con tanta ventaja los franceses pars lievar una 
cantidad increible de vo!ateria, verduras etc., yes proba-
ble que pase algun siglo antes que alli se gencralizen. Eu 
esa misma Inglaterra, donde son tan rapidos los pro'resos 
de la industria y del saber, y donde hasta los zapatos se ha-
cen do no golpe por medio de miquina , losa!bahiles subeu 
al hombro y por escaleras de maim el yeso, el ladrillo y to-
dos los materiales quo se necesitan para la construccion do 
las casas , y el dia que so tratase do poner una garrucba 
para simplilicar este trabajo, acaso habria un alboroto. 
Esos son los hombres : el quo los define do otro modo, esta 
materialmente en este mundo; pero vive en los espacios 
imaginarios. La esperiencia pues debe hacernos cautos pars 
dar de tiempo en tiempo un pasito hacia la simplificacion 
de nuestra ortografia, y algunos he dado yo sucesivamente 
desde que compuse este libro. Ilablemos ya del metodo quo 
segui para so primera formacion. y del modo con que lo he 
ido comptetando y corrigiendo. 

En los tres anos que deje reposar mi bosquejo antes de 
publicarlo, y en los quince que despues han trascurrido, 
he intercalado on sus lugares cuantas observaciones me har: 
parecido adecuadas de las que se hallan on las dernas Gra--
maticas y en los escritos de Aldrete, Mayans, Burriel , Lo- 
pez de la Huerta, Garces, los dos Iriartes, Jovellznos, Cap-
many, Marina, Vergas Ponce, Clemencin, Sicilia, Gomel 
Iiermosilla, lllartiaez de is Rosa, y on fin de los pocos que 
directa o indirectamente han tratado de la propiedad 6 sin-
taxis castellana. No obstante el cuidado que lie puesto ei: 
refnir los materiales diseminados en e tos autores, todavi:: 
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.re lisonjeo do quo la mayor parte de to quo contiene el pre-
sente volumen , es fruto de mi larga meditation sobre nues-
tros Buenos escritores. 

Deseando seguir of camino comun y trillado, mientras no 
;e saquen grandes ventajas de su abandono, lie dividido 
ni obra en los caatro Iratados, que comprenden de ordi-
nario las Gra.u;ilicas. n ci intitu!ado Analogia espongo 
ante todas cosas las reglas para leer y pronunciar correcta-
mente, y on seguida trato do las partes de la oration, limi-
landome A poner in declination del nombre, sus generos, 
las modilicaciones que sufre para pasar a comparativo, su-
perlativo, aumentativo 6 diminutivo, 6 en razon do ser de-
rivado 6 compueslo; a la conjugation de los verbos, asi rc-
^ulares como irregulares, y 6 dar una idea mui en gloho 
de las particulas indeclinables. Esplicar cl uso que ha do 
t.acerse de estas mismas panes, cumo ban do colocarse en 
1.1 discurso, y las mutaciones que sufren segue quc van an-
fepuestas 6 pospuestas, es oficio propio y esciusivo de la 
:'inhixi.v; como tambien el senalar las delicadas y casi ini-
perceplibles diferencias que bai on los diversos mo(!os de 
decir. Para eslo me lie dilatado on of uso general do las pre-
posiciones, y en la lisla do las quo rigen particularmente 
algunos nombres, verbos y adverbios. Noto varios usos quo 
parecerin menos uecesarios a los castellanos; pero-que pile-
den ser provechosos a los demas espanoles, pars evitar los 
lwovincialismos en quo mas de ordinario ineurren. En la 
Sintaxis lie iratado tambien de los caracteres principales 
del lenguaje castellano do nuestros dias, haciendolo resaltar 
con la contraposition del que se usaba on of silo XVI y con el 
de otras naciones, porque con arreglo alas ideas que Ilevo es-
puestas en of presente prologo, debo mirar Como incompleta 
aquella parto de la gramatica, si le falta este capitulo. Si-
ouen en la parse tercera las reglas do ]a Ortog afia, y on 
la cuarta y ultima las do nuestra Prosodia, con algunas 
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nociones acerca del metro y de las composiciones on verso. 
He procurado no embarazar at principiante, sobre lodo 

ea la Analogia , con un gran nümero de reglas, y menos 
con largas eseepciones; por to que las he colocado frecuen-
temente en notas at pie, a fin de que pueda leerlas una o 
do s vezes, sin abrumar ]a memoria con una arida a inco-
nexa lista de nombres, tan costosa de aprender como fdcil 
de olvidar. Otras notas que to sonde menos importancia, 
aunque la tieneu para esclarecer los fundamentos de mi sis-
tema, se ban reservado para el fin del libro. 

Apoyado on los mismos principios de sencillez, y con el 
objeto de que no aprendan los jovenes sino to que les sea 
indispensable o sobre manera util, he omitido por entero la 
doctrina que sobre lasfiguras de diction se nos euseiia con 
tanto aparato on ]as escuelas, contentandome con esplicar 
algunas, o la cosa misma, por incidencia. Poco importa que 
uno ignore que es hiperbaton , pleonasmo etc., (palabras 
cuyo significado solo se retiene con facilidad, sabiendo la len-
gua do quo se han tornado), si at cabo conoce, como y por 
que se emplea la trasposicion o la redundancia de las vozes. 

Los principios que me ban guiado en la formation de es-
tes elementos, justifican suflcientemente su titulo de Gra-
mdtica de la lengua castellana segun ahora se habla, 
y el que Napa citado casi siempre, para comprobacion do 
sus reglas, ejemplos de los autores que ban florecido des-
pues de mediado el siglo ultimo. Y no ha sido para mi to 
inCnos trabajoso haber buscado y escoaido los pasajes a quo 
me refiero, cuando para valerme de nuestros clasicos anti-
guos, me bastaba acudir a los muchos apuntes que tengo 
reunidos sobre to mas not le de su diction. Puedo asegu-
rar sin escrnpulo, que he leido veinte volumenes de los an-
tiguo$ per cada uno de nuestros modernos : ni debe pare-
cer estrano que dos siglos de saber, de, glorias, de conquis-
Las y del descubrimiento do un nuevo mundo, produjeran 
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ruuchos mas escritos originales, que la reciente epoca de la 
restauracion do las letras, en cuyo principio los esfuerzos 
de nuestros literatos tuvicron que dirigirse por bastante 

liempo a purgar el idioma y el estilo del follaje ridiculo, 
con que el mal gusto los babia sobrecargado por espacio de 
una centuria. Desde mui nino me familiarize mi padre con 
as obras del Mtro. Avila, santa Teresa de Jesus, Granada, 
Ilibadeneira y Nieremberg. Esta feliz casualidad me aficio-

no Canto a su lenguaje, que antes de cumplir los diez y seis 
anos, babia ya devorado por eleccion los escritos de Gue-
vara, Sioi► enza, sail Juan do la Cruz, Estella, Veneaas, 
N13rquez, Malou de Chaide, Yepes y otros principes del ro-
mance castellano. Empezaba a conocer entonces, y to des-
cabri mejor posteriormente, quo solo embebiendome en su 
estilo, lograria arraigarme en los principios quo constituyen 
nuestra buena locucion, y precaverme del contaoio, que sin 
este antidoto debia pegarseme de otros libros, que mis es-
tudios me forzaban a leer, ya on sus originates, ya en pcsi-
mas y afrancesadas traducciones. Me entregue pues a la 
lectura do los autores que forman el principal deposito del 
babla castellana, sin que me retrajesen de mi empeiio ni to 
voluminoso de algunos, ni to abstracto de su ascetismo, ni 
la nimia profusion con que suelen engalanar una misma 
idea. Tales milagros obra on nosotros ]a aficion; porque no 
es menester mucha para estudiar la lengua castellana en el 
ameno pensil de su Parnaso, on su rico cuanto variado tea-
tro, o on los escritos do un Mendoza, un Mariana, an Leon, 
un Aleman, un Cervantes 6 un Melo. De mi se decir que 
cuando on el discurso de mi vida lie querido dislraerme de 
ocupaciones mas serias, no dar entrada al tedio, o disipar 
aiguna pena de las que tantas vezes acibaran nuestra mise-
rable existencia; no lie hecho, ni hago hoi dia otra cosa, 
que echar mano de alguno de nuestros poetas, de cual-
quiera de nueslras ingeniosas comedias, 6 do uno de noes- 
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tros novelistas 6 historiadores. Su lectura to hermosea todo 
como por encanto a ml vista, y cl majestuoso lenguaje y 
tuida versification de aquellos escritores me hacen olvida r 

 la insulsa regularidad, el monolono clausular y el Jilosofrs-
mo de muchos do mis contemporaneos. 

Nadie crea que incluyo en este numero a los autores que4 
cito en mi Gramstica, ann cuando sea con el fin de notar-
ies algun defecto, pues cabalmente muchos de ellos perte-
necen a to mas florido de nuestra moderna literatura. Sin 
embargo, para quo esto no induzca a los jovenes en algun 
error acerca de los autores que deben escoger Para paula 
del buen lenguaje, me veo precisado a advertir, quo se le 
ban deslizado at dulce Melendez algunos galicismos, mez-
clados con muchas de las palabras anticuadas que so usan 
actualmente en Castilla Is vieja; que no tengo por riguro-
samente puros a Arriaza, Burgos y Quintana , cuyo estilo 
hallo algo mas castigado en los tomes segundo y tercero do 
las Vidas de espanoles celebres; que Vargas Ponce y Moe 
do Fuentes carecen de fluidez, particularmente el segundo, 
quo es de una dureza insoportable; y quo Cienfuegos ha es-
crito en una lengua que Ie pertenece esclusivamente, pero 
quo no es la castellana do ninguna epoca. Le ha cabido con 
todo la suerte do tener muchos proselitos, como los luvo 
el gongorismo en su tiempo, porque es carrera mas ancha 
y desembarazada la de desatinar cada cual a su antojo, quo 
la de escribir con pureza y correction. Para Lacer olividar, 
si es posible, sus obras poeticas, que convendria no ha-
biesen visto la luz publica , me be desviado, respecl*. de 
este solo escritor, do la fria templanza con quo debe ha-
blarse al notar los defectos ajenos. Es sugeto con quien no 
tuve trato ni desavenencia de ninguna especie, y a quien 
miro con cierta predilection por su gloriosa muerte, y per 
sus conocimientos en las humanidades, de que dan buen 
testimonio algunas producciones suyas on prosa. No son 
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por lanto la preocupacion, Ia rivalidad ni el resentimiento 
los que han guiado mi pluma, at hablar de un modo poco 
favorable de su lenguaje. Por baber visto to mucho que 
alaba Quintana el merito de Cienfuegos en Ia Introduction 
a [a poesia castellana del siglo XVII!, volvi a leer dete-
n idamente sus composiciones, y at paso que le halle muchas 
vezes buen versiticador, me ratifique en tenerle por mat 
poets y peor hablista. Seria una desgracia que el juicio, 
que tat vez la amistad arrane6 a Quintana, deslumbrase a 
algun joven , y que tuvieramos por su culpa un solo cien-
fueguista. 

Aun de nuestros mas distinguidos escritores, de los an-
liguos igualmente que de los modernos , cito pasajes que 
desapruebo ; y cuando despues de sentar la regla, noto que 
tal autor se ha separado de ella, indico su autoridad para 
el que prefiera seguirla, aunque esle poco conforme a mi 
ver con to que se halla mas admitido. En to cual es mi 
plan mui diverso del do Garces, a quien basta descubrir una 
locution on cualquiera sescentista , para califcarla de do-
nosa y clegante. Mas si tachamos sin reparo el estilo de los 
hombres formados en tiempos de exactitud y refnamiento , 
y que han publicado con el mayor esmero sus obras, Iha-
bra razon para venerar como otros tantos dogmas del len-
guaje todo to que nos ha trasmitido la prensa hasta media-
dos del siglo XVII, cuando era casi desconocida la corree-
cion tipografica; cuando pasaban los originates por el vicia-
do conducto de copistas poco inteligentes, y cuando el des-
aliPio y la falta do lima formaban el caracter de la liteiatura 
(IC aquel siglo? No hallamos inconveniente en tildar como 
descuidos algunas locuciones de un Jovellanos, un Iriarte 
y un Moratin ; y jno ha de sernos permitido suponerlos en 
Ilurtado de Mendoza, en Coloma o en Moncada? Decimos 
que se ha pegado a nuestros coetaneos esta o Ia otra espre-
sion.de su roze con los italianos 6 franceses, y olvidanio 

0. 
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quo nuestros clasicos mas sobresalientes demoraron mucho 
tiampo on los paises estranjeros, y que pudieron por to mis-
mo contagiarse do sus modismos. I'or mui respetables quo. 
scan las obras do nuestros mayores, no solo no debemosx 
ponernos por su autoridaa on guerra abierta con el ipso, 
reteniendo las palabras y giros suyos quo miry este como 
anticuados, sing que tenernos un derecho incontestable a 
ealiticar ala nos de eontrarios a las reglas gramaticales de 
aquella epoca, y a reputar otros por verdaderos galicismos 
6 italianismos. 

Los quo Lallen lart a ml Gramatica comparindola canIa&+ 
do la Academia , tat vez no habran tenido prosente que fal-
tn on esta por entero todo to que conclerne a la Ortografia, 
a la Prosodia y a la Podtica; y que si al volumen de la Gra-
snzutica do in Academia so agregase el de su Ortogr•afza, In 
diferencia do tamalios seria meuos notable. Fuera' de quo 
ana Gramitica nunca puede resultar breve, por muclio cui-
dado que se ponga on simp!ilicar las reglas, y pot mas quo 
se desec compendiar los preceptor, cuyo numero es y no 
puede dejar do ser'considerable. La Gram'atica do una len-
gua, si bien es el primer libro que Loma en las manor el quo 
so propone estudiarla, Ilega :i hacerse un inseparable com-
paiiero del que nunca pierde do vista el perfeccionarse en 
ella. No porque ensene a escribir Dien ; sino porque seraala 
cuales son las locuciones que ban de evilarse por viciosas. 
Cierto es gtfe puede uno dejar do incurrir en clias, y esc•i-
bir al mismo tiempo sin soltura ni nervio, faltar la propor-
cjon y niithero a sus periodos , y carecer on u'na palalbra do 
buen estilo. Mayans no puede see propuesto como modelo 
on esta parte, aunque no se to hayan imputado muchos y-er-
ros gramaticales: el que lea las obras del correctisimo Don 
Tomas de lriarte, no hallara acaso on su lenjuage otro me-
rito que el estar Libre de defectos; y Capmany, nimio quiza 
en in plsreza de'ta leugua, es duro y bronco on su estilo. 
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pocos dispularan entre tanto a Jovellauos la patina de set' of 
primer escritor espaiiol entre los modernos, no obstante que 
dormita una quo otra vez admitiendo frases y vozes nuevas, 
se complace sobrado on las anticuadas, y se resiente tam-
bien de provincialismos. Los quo deseen de consiguiente es-
cribir con pureza y elegancia, han de juntar a un gran can-
dal do los conocimientos relativos at asunto que manejen, 
Ia leclura asidua de nuestros clasicos. Lsttidielos noche y 
dia el que aspire a figurar entre los escritores recontenda-
bles por su boon lenguaje, y nadie presuma conseguirlo por 
cl mero lhecho de haber nacido 6 vivido largo tiempo on las 
proviucias on quo se Labla el castellano. At leer cualquier 
pagina do Jovellauos, Don Tomas do iriarte, D. Leandro 
Moralin, RGjas Clemente, Marina, Gonzalez Garvajal 6 de 
los hermanos I). Joaquin y D. Jaime Villanueva, at instan-
to so advierte quo han derivado su castiza diccion del ran-
dal do nuesiros mejores libros, quo procuraron reducir al 
cauco do la gramatica, para quo no so desviase del recto 
curso quo debe seguir. 

El primer borracior do este ensayo, que emprendi como 
cosa do aiitretenimiento, quedu concluido a mediados de 
1827 ; y to liubiera guardado inedito los nueve anos por to 
n nos que aconseja of preceptista mas juicioso do la anti-
guedad, si no hubiese tenido que sacarlo a iuz en -185 1 , 
mas biers para power cotos al estado casi de delirio en que 
me Labia constituido of empeno de perfeccionarlo, que por 
estar satisfecho de ml trabajo. No pudiendo descansar ni 
dormir por of cumulo de especies que me ocurrian a cada 
paso, resolvi darlo 6 la prensa sin corregirlo ni limarlo rnas, 
para recobrar la tranquilidad quo habia perdido, y some-
terlo at examen do los peritos, aguardando de ellos y del 
tiempo las muchas enmiendas que podia recibir. 

Ya so deja entender quo no omiliria ofrecerlo allies a la 
censura de los locos espy oles residentes d Ia saz m en 1,c1i- 
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dres, que eran Co mi sentir juezes idoneos en Ia materia, 
y con cuya complacencia podia yo contar Para cometerles un 
encargo tan fastidioso. Fue el primero mi paisano don Joa-
quin Lorenzo Villanueva, uno de los sugetos quo mas se 
han distinguido en nuestros dias por haber escrito correcta 
y iluidamente el castellano. Me dispensaron despues el favor 
(le inspeccionar y corregir mi manuscrito don Pablo M^n-
dibil, don Antonio Alcala Galiano y mi amigo don Mateo 

Seoane. 
Con el favorable voto de estas cuatro personas , cuyos 

nombres son bien conocidos dentro y fuera de la Peninsula, 
me atrevi a publicar este libro entre los primeros que salieI 
ron de la libreria que a fines de -1850 estableci en Paris. 
Tanto por ser la impresion estranjera, comp por In clase del 
Gobierno que existia entonces on Espana, circularon po 
ella pocos ejemplares; y asi puede afirmarse quo la consu 
mieron per entero las nuevas reptiblicas hispano-america 
ryas en el espacio de tres anos escasos, acogiendola con u 
entusiasmo que sobrepujo mucho mi esperanza. 

At verifrcar la reimpresion on -1834, aproveche los apun 
tes que mis propias observaciones me sugerian diariamen 
te, y los que pude sacar de los Rudimentos, compuesto 
por Puig, y publicados de Orden del Sr. Climent on Barce 
Iona el ano de -1770; de los tratados gramaticales de Jovella 
nos, que estan mui lejos de corresponder debidamente a la. 
ilustracion y delicado tacto de su autor; de ]a Granzdtica; 
elemental de D. Jacobo Saqueniza, nombre con que disfra-1 
zó el suyo D. Joaquin Cabezas; de los tomos publicados has-. 
to entonces del Comentario al Don Quijote por Clemen-i 
cin, y de Ia Nomenclatura geografica de Espana por Ca-
ballero. Don Jose Garriga que se sirvio comunicarme alau•• 
nos reparos sobre la primera edition, D. Jose Gomez Her- I 
mosilla que tuvo la bondad de revisarla detenidamente y de •. 
responder a varias dudas que le propuse, y Don Agustin 
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Aicart coil q uien corregi las pruebas do la segunda, contri-

buyeron no poco a mejorarla. En elia abraze respecto de los 
modes y tiempos del verbo una senda macho mas ideolo-
gica y sencilla que en la primers. 

Con el continuo empeno que tenia do it completando mi 
trabajo, salio mui aumenlado on la tercera edicion, quo cui-
du desde Madrid en 1837, consultando varias difcultades 
con el mencionado Gumez Ilermosilla. Sin embargo per In 
circunstancia de no bacerse a mi vista, y por hallarmedes-
empeiiando ci encargo coil que per segunda vez me babian 
honrado mis conciudadanos, no pude emplear todo el es-
inero quo acostumbro en las impresiones que se ejecutan 
bajo mi inspection. 

En los considerables aumentos que recibi6 In cuarta edi-
ciou , ya manifesto con cuanta especialidad babia estudiado 
los Diccionarios que existen do la lengua castellana, pars 
preparar eI quo ultimamente lie publicado, ai adiendo mas 
de veinte y seis mil votes, acepciones y (rases a la nona edi-
cion de la Academia. Rectifiquc muclias reglas a consecuen-
cia do las observaciones quo so sirvi6 comunicarmo Don Juan 
Nicasio Gallego; pero no adberi enthnces a algunas, ni me 
lie decidido posteriormente 5 adoplarlas, porquesi Bien abra-
zo con preferencia ]a opinion de los demas, cuaudo estoi 
un poco vacilante en la mia, juzgo de mi debermantenerla, 
siempre quo no me suscilan una dada fundada los argu-
Inentos contrarios. Algo ha de concederse at criterio de 
quien esta dedicado, como yo, muchos aiIos bate a desenma . 
raiiar las cuestiones do la gramttica castellana. 

Panto agora come las otras vezes que lie reimpreso la 
inia, siempre quo lie variado do dictamen, 6 creido conve-
niente Templar mi critica, lie dejado subsistir el lugar del au-
tor quc citaba, Para que se note mejor mi retractacion 6 du-
da. No les quedara ninguna a los que lean esta obra, 6 me 
eonozean 6 fondo, de quo lodas las variaciones son bijas de 
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mi convencimiento, y no de consideration alguna a perso.. 
nas, Ili a sus empleos. En la republica de las Tetras no se 
conocen mas jerarquias ni distinciones que las del saber r 
las de altos puestos y honorificos titulos no tienen ademas 
otro valor pars mi que eLpoder servir de eslimulo y recom-
pensa del merito, y en cualquier caso me harian aumentar, 
mas Bien que disminuir, lo fuerte de la censura, pare que 
a nadie Ie quedara escrupulo sobre si temo o lisonjeo al 
poder. Cl trascurso de quince aiios me ha dado lugar para 
examinar mucbas cosas a mejor luz, y para oir o leer las 
reflexiones de personas instruidas en la materia. Esta ha 
sido ]a onica cause de las notables novedades que lie in-
troducido sucesivamente en mi Gramatica. 

Seiiale a su tiempo las liechas en la quints edition, de la 
que se agotaron en menos de cuatro anos sus seis mil y qui. 
nientos ejemplares, pot baber competido en apadrinarla 
los peninsulares y nuestros antiguos hermano-s do ultramar. 
La sociedad de amigos del pals de Valencia, no contents 
con nombrarme, sin haberlo yo-solicitado, su socio de me-
rito, ofrecio anualmente premios a los jovenes mas ade-
lantados en la gramatica con arreglo a los principios de ]a 
mia; el Gobierno de Caracas mando que sirviese de testo en 
todas las escuelas de aquella repiiblica, y por mi Compendio 
se estudia on las del Peru y Chile. D. Antonio Benedeti pu-
blicd en Ia Nueva Granada una Gramdtica espanola arre-
glada por el sistema productivo, y previno en el prologo 
que el titulo de El nuevo Salves que le Labia dado, era una 
declaration autenlica de que estaba fundada principal-
mente en los principios y observaciones de la mia. Ya 
testifique antes y renuevo al presente mi gratitud a distin-
ciones tan bonorificas, a las que no puedo corresponder do 
ningun modo mejor que redoblando mi zelo por limar y 
perfeccionar una obra, cuya yenta pudiera mirarse como 
asegurada, aun cuando no se retocase. 
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El baberse consumido on menos de dos ahos los cuatro 
mil ejemplares de la sesta edition, so debe probablemente 

a la futilidad con que se impugno mi doctrina y a In gro-
scria con que se hablo de mi en los Principios de la len-

gua castellana, impresos on Madrid on 4841 a costa de la 

, viuda de CALLEJA a bijos. Esta ridicula diatriba, escrita por 
quien no ha oido tal vez hablar de la propiedad de nuestro 
idioma , sino los pocos meses quo por caridad le acogi en 
mi establecimiento el a ►io de 1830, destinandole al trabajo 
material de cotejar las pruebas de imprenta ; no babra de-
jado do servir, para los pocos quo la bayan recorrido, como 
do anuncio y recomendacion do mi libro; y si debiera agra-
decerse a los hombres el bien quo results de sus hechos 
contra su intention, no omitiria yo el mai ► ifestarme reco-
nocido a su autor y a ]a oscura criatura que le ha pagado. 

En el pr6logo de la i ltima tirada senalc los varios reto-
ques quo entouces hize, y entre los ejecutados ahora no 
deja de haber algunos bastanto notables, Begun puede ob-
servarlo el lector comparando ]as paginas 25, 69, 91, 93, 
4 40, 152, 215, 261, 262, 352, 38-1, 384 y 446 de ]a pre-
seute con las respectivas de la anterior. 

Ni en una ni en otra he querido descender a analizar los 
Principios poco ha mencionados, haciendo ver lo destor-
nU ido del plan do Ia obra, los galicismos y demas faltas do 
lengbaje on quo hierve, y to infundado de sus ataques con-
tra la mia. Ni se acordaria semejante polemica con mi pro-
posito do no responder a las criticas quo se me dirijan, bien 
quo aprovechando las advertencias utiles que cualquiera me 
Naga; ni seria cordura entablarla con quien carece de los 
conocimientos necesarios para entenderla. Con todo, cuando 
me ha venido a la mano, como on las pass. 433 y 148, he 
puesto en claro algunos de sus muchos desaciertos. Siento 
con toda el alma haber tenido ]a mala suerte de no lograr 
adversarios, quo con sus impugnaciones derramasen nueva 
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luz sobre los puntos on que he padecklo equivoeacion , F ; 
sobre otros que no me he atrevido A tocar, temeroso de esta-
blecer reglas erroneas. Mi inteuto se encamina a mejorar 
en cuanto de mi penda, un libro, que ha recibido cierta 
importancia de la estraordinaria benevolencia que el publi-
co le ha dipensado. Si :debe mirarse como delirio en las em- ., 
presas humanas pensar que•se ha liegado a Ia perfeccion, 
no lo es aspirar a conseguirla, adelsntando aloun paso on h 
senda que conduce hacia tan feliz tcrmino. 

Deseo por lo mismo que los suoetos versados en las hu-
manidades, y particularmente en nuestra literatura, me ilus-
tren con sus observaciones, bien conikiencialmente, bien por 
medio de la prensa. Dije on el primer prologo y to repito 
en este por conclusion, que de cualquier modo que se me 
Kagan, ya sea con animo hostil • ya con el noble anlielo de 
investigar la verdad, pueden vivir seguros mis censores de 1 
que no las desestimarc, cuando Ilegue el caso de aprove- 
charlas. Tengo empeno en acertar, no en altercar ni soste-
ner con terquedad lo que una vez hays errado. Siempre me 
Kan parecido inutilmente empleados el tiempo y calor que 
se gastan on las mas de las controversias literarias, p una 
prenda funestisima la disposicion natural que algunos tie-
nen para sostenerlas y aun buscarlas. Por tal medio pocos 
se dan por convencidos, y por el contrario casi todos se 
obstinan en no ceder el terreno que se les disputa. Lo peer 
es que si aiguna especie atil se halls mezclada entre las 
muchas personalidades, injurias y denuestos con que sue-
len favorecerse los coutrincantes, debe darse por. perdida, 
pues todavia no he visto escrito alguno de esta catadura 
que bays sobrevivido un ano 5 su publicacion. 

Pario, to de enero do 1848. 
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LA GRAMATICA 
Y 

SU DIVISION. 

La gramatica de la actual lengua castellana no es 
otra cosa que el conjunto ordenado de las reglas de len-
quajc que vemos observadas en los escritos o conversa-
cion de las personas doctas que liablan el castellano 6 
espanol (1), pues de ambos modos se designa nuestro idio-
ma. Linaiase castellano, como que es el de ambas Casti-
h as ; y espanol, por ser el que se habla en la mayor parte 
de las provincias de Ia Peninsula; el usado, ann en aque.-
Ilas donde no es la lengua comun, para perorar en el pnl-
.pito, abogar en los tribunales, enseilar en las escuelas, y 
pars casi todo to que se escribe a imprime; y porque se es-
tienden en 61 las escrituras y privilegios. desde que asi lo 
dispuso en 1260 el rei D. Alonso el Sabio (2). 

Siendo el objeto de la gramatica el lenguaje, deberemos 
eonsiderar ante todo las propiedades y accidentes, y la lilia-
cion 6 variaciones de sus partes separadas; y despises el 
modo de ordenar dichas partes, para formar con ellas las 
proposiciones, incisos 6 colones; con estos los periodos 6 
clausulas , y finalmente el discurso o leabla, de que nos 
valemos pars comunicarnos con nuestros sernejantes. Lla-
man unos Analogia y otros Etimologia a lo primero; per+' 

(4) Yease la nota B de las que van al fin de esta Gramatica. 
(2) Mariana Ilist. de Espafa, lib. XIV, cap. 7, y Mendez de Silva, Ca- 

id oqo real y genealdgico de Espatla, fol. 404. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



2 	 DIVISION DE LA GRAMATICA. 

todos dan•a 10 ultimo el nombre de SintCxis, voz griega 
que significa coordinacion 6 arreglo. 

Ambas partes bastarian para quo los hombres fueran cor- 
eectos en hablar y escribir su lengua, si no se necesitara 
ademas lijar por medio de ciertos signos la estructura, di-
vision y aun entonacion de los periodos. Habiendose intro-
ducido en consecuencia el refinamiento de escribir ]as vozes 
con las letras y acentos correspondientes, y las clausulas 
con cierta puntuacion juiciosa ; es ya indispensable que se 
comprenda en Coda Gramatica la Ortografia, 

La poesia constituye.tambien al presente uno de los ra-
mos mas agradables del saber humano ; y como puede y 
suele ejercitarla el que , estando dotado do buena disposi 
cion natural, ha adquirido las nociones que ensena la gra= 
mitica, no debe parecer estraiio que forme parte de esta 
Ia Prosodia, la cual esplica la musics de las palabras, esto 
es, la division de las silabas on largas y breves, 6 mas 
bien en agudas y graves, si nos referimos a las lenguas 
vivas; la naturaleza del metro 6 rima, y las combinaciones 
mas usuales que suelen darle los poetas.  

Resulta dividida naturalniente la gramatica on Analo- 
gia, Sintaxis, Ortografia y Prosodia, que son las cuatro 
partes que me propongo examinar respecto de Ia lengua 
castellana. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



PARTS PRIItL tA. 

ANALOGIA. 

CAPITULO I. 

pg LAS LETRAS Y SU PRONUNCIACION.-DEL SILAREO Y LA LECTUR A. 

Al tratar per separado de las partes de Ia oration, se 
. fi 	ofrecen en primer lugar las letras, que son los elementos 

de que se componen las oozes, 6 lo que as to mismo el 

4becedario o alfabeto espai2ol. 

Consta de 27 signos (antique no sean tantos sus sonidos), 
cuyas figuras y nombres van puestos a continuation. 

Figuras mayusculas y mi- Figuras mayusculas y Nombre de las tetras. 
nusculas de la letra de 	minusculas de la le-- 
imprenla , redonda 6 Ira de mono, arrsiva, 
romana. 	 bastardilla 6 itdlica. 

A a 	 A a 	 A. 
B b 	 B b 	 Be. 
C c 	 C C 	 Ce. 
CH ch 	 CH ch 	Che. 
D d 	 D d 	 De. 
E e 	 E e 	 E. 
F 	f 	 F. f 	 Efe. 
G g 	 a g 	 Ge. 
II Is 	 H h 	 Ache. 
I 	i 	 I 	i 	 I vocal. 
J 	j 	 J j 	 iota. 
L 	I 	 L 	l 	 Ele. 
LL 11 	 LL 11 	Elle. 
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4 	OBSERVACIONES SOBRE LAS LETRAS. 

Al m 1)1 rn Eme. 
N n Iv n Ene. 
N it N it Erie. 
0 o 0 o 0. 
P p P p Pe. 
Q q Q q Cu. 
R r li r Erre. 
S S S s Ese. 
T t T t 'Pe. 
U u U u U vocal. 
V v V v U consonante. 
X x X x Equis. 
Y y Y ?/ I griega. 
Z z Z z Zeta o zeda. 

lie puesto el abecedario segun so usa en la actualidad, y 
no cual debiera ser considerado filosoticamente, para quo 
correspondiese un solo signo a cada uno do los sonidos de 
Ia lengua espa Iola. En tal caso deberian desterrarse la h 
clue nunca suena; la c y la q, que podian suplirse con la 
/c, y la x, quo es uu verdadero nexo do la c y la s, 6 de 
la g suave (gue) y la s. La g, antepuesta a las vocales, de-
lieria herirlas siempre suavemente, bastando escribir ga , 
rye, 91, go, gu, para quo pronunciasemos.ga, gue, gui, 
go, go; y la ch, II, n y rr convendria espresarlas por un 
siauo sencillo, y no con dos letras, 6 con una y la tilde, 
puesto quo cads cual es una verdadera letra. 

De las 27 do nuestro actual alfabeto hai tine& vocales, 
es decir, quo formnan vo, 6 silaba carla una por si sola 
?j sin la aiuda do otra letra; las cuales son Ia a, la e, Ia 
i, In o y la u : las demas se denominan con.conantes, por-
tine no pueden pronunciarse sino acomprcnacdas de al-
quna vocal. 

Como esta Gram: tica so destina esclusivamente para las 
personas quo hablan el castellano en ambos mundos, no hai 
necesidad do entrar en el mecanismo do la pronunciation 
de las letras, esplicando como se emite el aliento, so colocan 
los labios y so mueve la lengua para articularlas, porque es 
imposible que to ignore ninguno que haya mamado nuestra 
lengua con Is leche. Semejantes reglas de Ortologia pue-
den servir unicamente a los estranjeros que so dediquen a 
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OBSERVACIONES SOBRE LAS LETRAS. 	 5 

estudiar el espanol, bastando para los demas ]as siguientes 
advertencias. 	 1r 

primera. Conocido una vez el sonido de cnalquier letra, 
debe siempre darsele el mismo, esceptuindose de esta re-
gla Ia c y la g, que se pronuncian delante de la e y ]a i de 
.diverso modo que cuando preceden a las otras vocales, 
pees en dichas combinacioiles la c se pronuncia como la z. 
v  Ia g como la j; la d, la cual en fin de diccion apenas 
Buena, leydndose virtud casi como Si estuviera escrito vir-
tu, y por eso Ia omit.ian de todo punto los antiguos en la 
segunda persona del plural del imperativo de muchos ver-

.bos, escribiendo como pronunciaban mires, abri, tape etc.; 
la y, que si va sola haciendo el oticio de conjuncion, se 
pronuncia i; y la u, que nunca se oye despues de la g y 
de la q, si la letra que siD e a la u es la e o la i, pues si 
es alauna de las otras vocales, 6 hai puntos diacriticos so-
bre la u que precede a la e 6 a la i, tambien se pronun-
cia : guerra, guiar; aqua, aguoso, aguero, argiiir; 
que, quise; quando, quociente; elogiiente, propingiii- 

r dad; Bien que ahora se escribe cuando, cuociente, elo-
cuente, propincuidad, con to que no hai Lugar a equivo-
cacion. 

Segunda. Aunque la b y ]a v son confundidas por la ge-
neralidad de los castellanos, los cuales pronuncian baron, 
como varon,, y balido como valido, convendria distinguir-
las, para evitar que lean unisonas vozes de signiticado tan 
diverso como Las cuatro citadas y otras muchas. Seria liue-
no por tanta acostumbrarse a emitir en todas las escritas 
con v el verdadero sonido de esta letra, la cual se pronun-
cia por medio de una suave compresion del labio inferior 
contra los dientes de abajo, mientras los de arriba to tocan 
lijerameute, y el labio superior deja espedita la salida de 
la voz. La b no requiere ninguna de estas posturas de la 
boca, pues basta para pronunciarla, juntar los labios y sol-
tar el atiento al despegarlos. 

Tercera. La r se pronuncia fuerte, es decir, como si es-
tuviera doble, cuanclo se balla, 6 sola para nombrarla (r, 
erre); 6 al prtncipio de diccion, ration, Roma; 6 despues 
de la s, la 1 6 la n, Israel, alrota, Enrique; 6 cuando 
comienza la segunda de Las dos palabras de que consta al-
guna compuesta, come en des-rabotar, mani-roto, ob- 
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REGLAS PARA LA LECTURA. 

repticio, pre-rogativa , pro-rata , sub-rogacion.—En de-
rogar y erogar es sin embargo suave (ere). 

De las varias clases en que suelen subdividirse ]as letras 
del alfabeto, ninguna hai pie merezca ponerse en uoticia 
de los jovenes que empiezan a estudiar la gramitica, sino, 
la de las liquidas; nombre dado a la 1, n y r, porque tie 
nen una pronunciation thiida, bien despues de las vocales, 
ooano on alcohol, encartar, con/in, bien precedidas de una 
cousouante con la cual principian silaba (lo que no puede` 
toner lugar respecto de Is n), como en blando, bronco, 
Cl6ris, criba, dragon, for, fraude, gloria, grave, plie-. 

 gue, prado , trigo. 
Tampoco parece necesario dar a conocer la letra agoti-a 

cada 6 semigotica, ni la gotica, no obstante lo mucho quo 
la usan en las portadas y titulos los impresores, dando en 
esto una prueba de que los hombres se cansan de las mejo-
res cosas, si se acostumbran a ellas por largo tiempo. Asi 
debe de ser, cuando el mal gusto de los primeros impreso-
res, que abandonaron el sencillo, nitido y hermoso caricter 
romano por el g6tico, logra tantos secuazes, a pesar de 
Jo adelantados quo creemos estar en las bellas artes. 

Mas util sera sin duda mencionar el use quo tiene el al-
fabeto mayusculo, como numeration romana, ya que hate 
de ordinario este officio en los libros impresos. 

Lai vale 	-1. 	La C vale 	100. 
La v 	 5. 	La D 6 ID 	500. 
Lax 	10. 	La M o CIa 	1000. 
LaL 	50. 

Los tinicos numeros que pueden repetirse, son I, X, 
C y M : asi es que 11 equivale a 2, XX a 20, CC a 200 y 
MM a 2000; mas nunca se hallan repetidos ei V, el L ni 
el D. — Cuando en una serie de numeros romanos precede 
el menor al mayor, se ha de rebajar aquel de este : IV es 
4, IIX 8, XC 90, CM 900, etc. 

Sobre el silabeo. 

La misma voz silaba u reunion parece denotar que Co-
das constan de muchas letras; y asi es en general, mirin- 
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REGLAS PARA LA LECTURA. 

dose como una escepcion las silabas Ilamadas simples o for-
madas do una vocal sola.'I'odas las demas son compuestas 
de  una vocal y do una 6 mas consonantes, 6 de dos o tres 
vocales, quo pueden tambien it acompaiiadas de alguna 6 
algunas con§onantes. Si hai on una silaba dos vocales, de-
cimos que forman diptongo 6 sonido dc dos vocales, y si 
tres, triptongo 6 sonido de tres vocales. 

En nuestro modo de pronunciar suena como diptongo to-
da reunion de dos, vocales diversas, menos cuando pre-
cede la a a la e 6 a la o, 6 bien la o a la a, porque enton-
ces formamos siempre silaba con eada una do ellas. Resul-
tan pues diez y siete diptongos, que son at' 6 ay (esta y es 
una verdadera i vocal ; pero por un abuso ortograbco la 
escriben algunos on los diptongossal -  fin de diction), au, 
ea, ei o ey, eo, eu. ia, ic, io,-iu, oe, of u oy, ou, ua, 
we, ui o uy y uo. Los triptongos son cuatro, iai, iei, uai 
6 uay, uei 6 uey. Cuando alguna de las vocales lleva los 
pantos diacriticos, v. g. share, vi2ida, forma silaba por 
si, y queda disuelto el diptongo 6 triptongo. Lo mismo su-
icede casi siempre que una de ellas esta acentuada, como, 

ci, mania; menos en la segunda persona del plural del p 2n 
esente y futuro de iudicativo y del futuro del subjuntivo, 

on quo so escribe anddis, oireis, salgdis, tomeis, siendo 
siempre mouosilabas, o de una sofa silaba, las terminacio-
nes ais y eis. Al tratar de la acentuacion en la Ortogra-
fia, se pondran otros casos menos frecuentes, en que tam-
poco se disuelve el diptongo, por mas que Ileve acento-al-
guna de sus vocales, como sucede en Cdvcaso y periodo. 

Por cuanto de la exacta division de las silabas pende on 
gran parte Ia recta pronunciation, conviene saber, quo si 
hai una consonaute entre dos vocales, se une, pars format 
silaba, con la vocal que la sigue; si hai dos 6 una con-
sonante duplicada, va de ordinario la una con la vocal ante-
rior y la otra con la siguiente; si tres, las dos se juntan 
con la vocal primera, y is otra con la segunda; y si cuatro, 
dos acompanan a la una vocal y las dos restantes a la otra. 
Ejemplos . a-se-gu-rar, doc-to, am-pa-ro, cons-tan-te, 
obs-tar; cons-truir. 

A la Ortografia pertenece especialnrente la doctrina de los 
acentos; pero no pueden dejar de anticiparse aqui cuatro 
reglas como indispensables pars la lectura. Si no son tan 
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constantemente observadas como convendria, consiste on 
que no todos los autores siguen una misma ortografia, ni` 
todas las ediciones son puntualmente exactas en pintar los 
acentos. 

.la Se supone que el acento esta en la penultima, si In 
voz acaba por vocal simple o por un diptongo cuya tiltima 
vocal no sea Ia i; si es un nombre del plural, o si es la per-
sona de algun verbo terminada con n 6 s; y en la tiltima, 
siempre quo la voz acaba por consonante 6 por un dipton-
go que lleva at fin la i. Asi es que en alma, monies, da-
mos, dieron, agua, serie, se sobrentiende el acento on la 
penultima, y en adalid, ajuar, cairel, ha/con, portugues, 
guirigai, 111u/ri, se pronuncia acentuada la ultima, por el 
mero hecho de no lievar acento estas dicciones. 

2a Se espresa el acento, siempre que no so pronuuci:^ 
la palabra con arreglo al canon que precede, y cuando ci. 
acento se halla on ]a antepenultima, v. g. a/la, drool, es-
tan, vercdras, efimero. Esceptilanse de esta regla las dic-
ciones aunque, porque y sino, las cuales, no obstante que 
son agudas on la tiltima, dejan de acentuarse, por set tan. 
pocas, como frecueute su repetition on In escrito. 

5a Tambien ha de pintarse, cuando las vocales que pn-
dierau formar Ins diptougos ia, ie, io, un, sic, uo al tin de 
la palabra, no lo forman, sino que estin disueltas, come 
on baldio, encia, continuo. Se omite sin embargo en los  
terceras personas del singular y plural del coexistente y con-
dicional de indicativo de la segunda y tercera conjuga-
cion (corria, correria, sentian, sentirian) , por ocurrir-
mui a menudo y suponerse siempre en la i de dichas per-
sonas. 

4a Cuardo of acento esta on la cuarta 6 quints silaba 
antes del tin, se pronuncia otro en la ultima.o penultima : 
doctamente, magn.lcamente, imputkndosele, trdigase-
mele se pronuncian doctamente, snogn camente, impu-
tandosele, traigasemele. Descomponemos propiamente es-
tas vozes para pronuuciarlas, hacicndolas entrar asi en las. 
reglas generates, to mismo que si estuviera escrito,_ doctor 
mente, magnifzca mente, ireputandose le, traigase me-
lc; con to que no es fiecesario acelerar la voz ni suprimir 
vocal alguna , como en otras lenguas sucede. 

Resulta de to dicho, que la ortografia espaiiola , sin em- 
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barazar sobrado con acentos ]a escr:tura. 	los nece- 
sarios para que cualquiera, bien penetrad 	to que on 
las precedentes reglas se establece, pueda leer sin dilicul-
tad. Si en el siguiente pasaje de Cadalso en sus Carta, 

:marrueeas bubieramos de senalar todos los acentos que la 
pronanciacion pide, escribiriamos : Adoro la esencia de ani 
criarlbr: traten otros de sus atribiutos. Szi magnificen-
cia, szi justicia , sni bondad llenan mi alma de reveren-
c ;a  para adorarle, no mi pluma de orgullo para quererle 
penelrcar. Quitense de este breve trozo los 52 acentos quo 
Ileva, y teniendo presentes los principios arriba sentados, so. 
veri, que de todas las dicciones, las unas son monosilabas, 
como Ia, de, mi, sus, su, no. las cuales no pueden de-
jar do pronunciarse acentiiadas en ]a iinica vocal que tie-
non; otras concluyen por vocal o diptongo que no tiene la 
i al fin, y por lo mismo Ilevan el acento on la pentiltima : 
tales son adoro, esen.cia, magnificencia, justicia, alma, 
reverencia, para, adorarle, piuma, orgullo, quererle: 
Griador, bondad y penetrar acaban en consonante, por 
cuya razon se las acentua on la riltima; y las demas, quo 
son traten, otros, atributos, llenan, pertenecen a la clase 
de nornb -es plurales 6 personas de verbos, es decir, que 
entrap en la regla mas general do todas, que es la de su-
poner el acento en Ia penullima, Si no Jo hai espreso. 
Veamos ahora otro pasaje del mismo autor que dice : Por 
cads uno que se emplee en un arte mecanica, habrd un 
sinnui?nero que estan prontos etc., donde se bace preciso 
senalar el acento on las vozes mecanica, habra, sinner 
mero y estdn, porque recae sobre una silaba distinta de 
las que designa la regla general. De este modo la ortografia 
castellana represenla casi siempre Ia verdadera pronuncia-
cion, a pesar de ser pocos los acentos que espresa; y no fue-
ra malo que on todas ]as lenguas se adoptase el mismo sis-
tema. 

Las reglas que lie dado aqui relativas a la division de las 
silabas y a la acentiiacion, estan sujetas a varias escepcio-
nes que sei alare on la Ortografia, pareciendome que Basta 
inculcar estas nociones generales a los principiantes, sin 
abrurnar su memoria con los casos raros y singulares. Asi-
misrno delio observar, que los canones de la acentriaciou 
van acordes con los que espongo en la Ortografia, los cua- 
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les se diferencian algo de los observados aun en las mejores 
ediciones. 

Resta solo advertir, en razon de que la ortografia actual 
es algo diversa de la que pocos anos hate estaba en uso, . 
que en casi todos los libros impresos antes de -1808, y en 
muchos de los que se han puhlicado despues, la x tiene 
delante de las vocales la misma pronunciacion fuerte que 
la j,  a no ser que Ileven aquellas una capucha o acento 
circunflejo. De modo que antes se escribia dixo,, luxo, 
xarabe, en Iugar de dijo, lujo, jarabe; y para dear exi-
gir, era necesario acentGar circunflejamente la i de este 
modo, exigir; distincion quo seria supertlua ahora, por 
tener siempre la x el doble sonido de cs o gs. —La u 
tampoco era liquida en todas oeasiones despues de Ia q, 
como lo es al presente, sino solo cuando seguia a la is una 
i 6 la e, de manera quo las oozes cuanto, cuota, segun 
ahora se escriben, se pronuuciaban antes del mismo mo-
do, no obstante que estaban escritas quanto, quota. 

Con estas observaciones sera facil al discipulo compren-
der el sistema ordinario y usual de la lectura de los libros 
castellanos : al maestro toca irle haciendo observar las po-
cas escepciones que ocurran, a fin de que no contraiga 
ninguna pronunciacion viciosa. 

CAPITULO II. 

DE LAS P.RTES DR LA ORACION EN GENERAL, Y DEL NOMRRE EN PAR- 
TICULAR. - DE SUS NUMEROS Y GENEROS. - DE LOS ADJETIVOS. 

Puede simplificarse el numero de las partes de la ora-
cion, reduciendolas a tres, i saber, nombre, verbo y par-
ticulas; aunque de ordinario se cuentan nueve, por ai a-
dirse el articulo, pronornbre y participio, cuyos acciden-
tes son los misinos del nombre; y por especilicarse las par-
ticulas iudeclinables, que son preposition, adverbio, in-
terjeccion y conjuncion. 

Reputan por nombres los gram$tieos las palabras que 
significan un ser o una calidarl, y que son susceptibles 
de nsiimeros, casos y generos. Si el nombre denota un en- 
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to 6 una catidad en abstracto, es sustantivo porque no 
necesita de que lo acompane otro nombre e*eso ni tad-. 
to, y puede subsistir solo en la oracion, como lobo, valen-
tia. Pere.) si calilica a algun otro nontbre, esplicito o so-
brent.endido, se llama adjetivo, como carnicero, valiente, 
CI) animal carnicero y en soldado valiente. 

Como at tratar de los niimeros y generos del nombre, 
ocurrira hablar de algunas de las clases en que se divide, 
anticipare aqui sus deliniciones. Fs nombre propio el que 
espresa la idea de Ainindividuo determinado de cualquier' 
especie, V. g. Mariquita, Mnngibelo, Sevilla, Tajo. —
Apelativo el que abraza 6 todos los de la misma clase 6 es-
pecte, V. g. mvjer, monte, ciudad, rio. — Colectivo el 
quo signilica Ia coleccion 6 el conjunto de muchos indi.vi-
duos semejantes que forman un cuerpo 6 grupo, como 
multitud, pueblo, rebano. — Verbal el quo derivandose 
de un verbo, espresa su accion como clue se da 6 se reci-
be, el efecto de ella, o la aptitud 6 imposibilidad. de pro-
ducirla : dfjinidor, definition, definible son verbales del 
yerbo definir.—Simple el queconsta de una cola palabra. 
Como muiidor, posibilidad, ration, sillita, sombrere-
ro. —Compuesto el que se forrna do dos o mas dicciones, 

• v. g. carricoche, pasilargo, destripaterrones, infiel, cor- 
z  revedile. — Aumentativo el que aiiadiendo ciertas termi-

naciones al nombre simple de que se deriva, aumenta, ge-
neralmente bablando, su signiticado, como caballon res-
pecto de coballo, y perrazo respecto de perro.—El di.mi-
nutivo lo disminuye de ordinario, con la ayuda tambien de 
algunas terrninaciones, segun se notes en caballuelo, per-
rito. 

De los numeros. 

Neimero es en el nombre la circunstancia de sign ft-
car las cosas 6 sus calidades refi.riendose a un solo obje-
to (en cuyo caso se llama singular) , 6 bien diciendo re-
lacion a muchos, y entonces to denominamos plural. — 
Por carecer Ia lengua castellana, como casi Codas las mo-
dernas, de los casos, desinencias 6 terminaciones que te-
nian las antiguas, esta reducida a dos la declination de 
sus nombres, la una para el singular, y la otra para el 
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plural. Lnicamcnte los pronombres ticnen verdaderos ca-
sos, segun luego veremos.—En ci discurso de esta Grama-
tica llamare casi siempre recto al caso que suele denomi-
narse no1ninativo, objetivo al conocido con el nombre de 
2cusativo, y oblicuos a los demas. 

Furmase el plural anadiendo una s al singular, cuando 
este termina por una vocal no aguda; o bien Loma Ia silaba 
es, si acaba el singular per consonance, 6 per las vocales 
a, i agudas, 6 por algun diptongo que Ileve tambien el acen-
to agudo. Asi decimos el libro, los libros; discreta, discre-
taa; cruel, cracks; el lahali, los lahalies; el ai, los ayes; 
el convoi, los eonvoyes. Los pocos nombres que tenemos 
t.erminados por las vocales e, o y u con acento agudo aiia-
den solamente la s, como corse, tupe; fricando, rondo; 
ambigei y ti.,2i, que dicen en el plural corses, tupes; fri- 
candos, rondos; ambigiis y tisiis. 

Fsceptaanse de esta regla general mama, papa, sofa y 
estai, cuyos plurales son mantas, papas, .sofas  y estais. 
Maravedi tiene dos plurales, maravedises y nzuravedis. 
Pot igual analogia formu Cervantes los plurales cianiis y 
roltanis de cianii y zoltani, monedas do los argelinos, y 
nosotros decimos bisluris y zaquizamis de bisturi y ra-
quizami. La palabra lord, toinada del ingles, dice lores y 
no lordes, y de val sale valles y no vales. Algunos moder-
nos ban usado los plurales latinos fl:imines, testuclines y 
virkyines; pero parece mas seguro decir flamenes•, siguien-
do ]a analogia de dictamenes, exanzenes; testudos, segun 
lo usu Saavedra Fajardo, y viragos, si alguno se cree bas-
tante autorizado para it introduciendo esta voz. Se confor-
man positivamente con la declination latina los plurales de 
los nombres acabados on el singular en x, si suena esta Ie-
tra como doble, pues reciben en su lugar una c en el plu-
ral, como oni.c, sardonix que liacen onices, sarddnices. 
—Deberia sciialarse aqui como una escepcion, ortografca 
cuando menos, que relojes, cruces, etc., sean los plurales 
do re/ox, crux, si escribiendo reloj y cruses, no se desva-
neciera toda especie de anoinalia 6 irregularidad. 

Los nombres que concluyen per s y Ilevan el acento en 
la penultima o on la antepemiltima, tienen el plural coma 
ei singular: el estasis, los estasis; cl martes, los 7naries. 
Lo mismo debe decirse de los apellidos acabados en z, 
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euyo acento no va en ]a ultima : Gutierrez, los Gutierrez; 
Sanchez, los Sainchez; pero si es cualquier otro nombre, 
ciitra on Ia regla general : el alferez , los alferezes; Guz-
man, los Guzmanes. Tambien los nombres compuestos. 
ruyo segundo simple esta en plural, terminan en este nu-
rnero do In misma manera que en el singular, como cl u 
los besamrinos, el o los sacabotas, un 6 unos azotacei-
lles, un o unos lameplatos. Debe pues mirarse como con-
trario a la Buena gramatica el plural guardapieses que 
muclws usan, y pretiero por igual analogia decir traspies 
y no traspieses, por mas que se balle asi on Quevedo, Cer-
vantes y otros. 

llai compuestos que forman su plural con los plurales 
de ambos simples, segun se advierte en casamata, gentil-
hombre, mediacana, ricohome d ricohombre, que dicers 
casasmatas, gentileshombres, mediascanas, ricoshornes 
y ricoshornbres; y algunos solo ponen on plural el primer& 
do los componentes, como hijodalgo, cualguiera, quien-
quiera , cuyos plurales son hijosdalgo , cualesquiera , 
quienesquiera. I'ero 10 general es dejar invariable el pri-
mero y tomar el plural del segundo de los dos nombres que 
entrap on composrcion, segun se ve en aguachirles, bar-
baranas, falsabragas, padrenuestros, vanaglorias; y de 
seguro asf se verifica en todos aquellos, en que recibe la 
was minima variacion cualquiera de los componentes, v. g. 
calofrios, cuellilargos, dentivanos, gallipavos, leopar-
dos, pelicortos, rectkngulos; 6 Si alguno de ellos es un 
verbo, como misacantanos, papahigos, pararaijos. 

Carecen generalmentede numero plural los nombres pro-
pios de personas, Antonio, Irene; de las partes del mun-
do, Earopa, Asia, de reinos, Espana, Inglaterra; de 
provincias, Aragon. Estremadura; de ciudades, Cadiz, 
Sevilla; de mares, Mediterri neo, Oceano; de rios, Man-
zandres, Pisuerga; de virtudes mentales y corporales, ea-
ridarl, robustez; los de signification abstracta, codicia,-
destemplanza, pereza, pobreza , si bicvn esperanza se 
lialla en ei plural en las frases, Alimentarse de esperan-
zas; Dar e.speranzas; Ver frustradas sus esperanzas, v 
otras; algunos de los colectivos, infanteria, plebe; los do 
ciertos frutos, como arroz, canela, midi, lrigo, vino, 
aunque estos no dejan de usarse una que otra vez on el nu- 
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mero plural, como cuando decimos, Echar por esos trigos 
de Dios; Se ven unas cebadas mui lozanas este auto; 
Los az?irares escasean ; Las n,ieles estan caras, y Mart-
tornes dice en el Don Quijole : Que teido eso es cosa de 
mieles; los de profesiones, eba7tislr"rra, jurisprudencia; 
de metales, oro, plats; y alaunos otros, colno faina, ham-
bee, poderio, sangre, sed, etc. Sin faltar a,este principlo 
gramatical ni a la medida del verso, hubiera podido decir 
D. Leandro Moratin on el romance Alas vale callar, 

y No sera do tanto monstruo 
La c6lera provocar? 

pues ctilera, como nombre de signification abstracta, no 
me parece bien pluralizado; y si no disuenan allivezes ni ca-
ridades on nuestros buenos autores, es porque denotan ac-
toe de alfirez y obras de caridad, y no estas calidades en 
sentido abstracto. Tampoco tienen plural los adjetivos ni 
los intinitivos de los verbos, cuando unos y otros so toman 
en tin sentido stistantivo, v. g. Lo convenience, el pase(tr. 

Hai pot' el contrario otros que solo tienen este ntimero, 
que son los notados at pie (*), y algunoq, cuyo significado 
es enteramente diverso en cada niSmero, como algodones 
y'cendales, que denotan Los que se echan on el tintero; es-
posas y grubs, especies de prision ; panes, sinonimo de 

(`) Los n iombres usados solo on el plural son : Absolvederas, adentros, 
adivas, adrales, afuerns, aguaderos, agnajas, ojnnga.s, albricias, alea-
monias, olicutes, alrededores, nvnbayes (ant.), andaderas, ondas, andula-
rio.s, andurrinle.s-, anezidades, angar£llas, ant£parras, ailazmes (ant.), 
afliros, aprocltes, arrn£yadas, arras, arrastraderas, asenladeras, 
atrice-es, bdrtulos, bicos, bizazas, bragas, carhn%, cachet as, cader£-
llas, enlzoncillos, cargadas, carnestoleudas, cartibanos, cepilladuras, 
com£rios, ronspletns, eotripros (antic.), consraaproches, consraarsnihos, 
conlraataques, cbnyuges, corbas, coruvjov, cosqui'lns, creces, chdn-
charra.s rnducharras, chofes, dares y toma , -es, despubiladeras, despa-
chaderas, despinsas b despinzes, dimes y direles, diur£sor£as, dolannas 
o dolarnes, e/ernarides, enagnas, enseres, entendederas, entrepanea, en-
trepiernas, e.scurr£dtrras 6 escurr£mbres, espensas, e.spl£caderas, eapon-
sales, exequio.s,tasees,fdsoles, fauces, follados(ant.),16rfolas, gachas, 
gaf£Ie.s, yea /idles, granzones, grasones, gregttesros, gropos. guadafto-
nes, herpes, £dus, {, fulas, Tares, largas, lavazns, liviattos, hares, mat-
tines, manes, meads, mementos, modalea, nonn.s, nuegados, nupeias, 
polomaduras, P,,ndectas, patletes, par£a.s, parrillas, pediluvios, pena-
les, pertrechos, pinzas, poleadas, posaderas, preees, predicaderas, 
mtches, gn.pos, rusquetas, rosnnes, semejas. setenos, snbrecruzes, sQ-
mulas, tdraaras, rrrenas, termas, leslimoniales, tin£eblas, trebedes, 
utensrlios, velambres (anticuado por velaciones ), viooperas, viveres, 
zoray/ielles, zarandajas, y algun otro de poco uso. 
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ieses; panes, que lo es de prendas; zelos, que signi- 

la pasion de la desconl:anza amorosa etc. etc. Ya se 
tiende que carecende singular todos los nombres, cu o' 

3igniticado no los permite mas que toner plural, como los 
numerales cardinales despues de uno, v. g. dos, tres, cuatro 
etc., y los adjetivos ambos y sendos. Por esta regla debe 
decirse veintiun reales, y no veintiun real. 

Conviene advertir que los nombres que designan cosas 
rinicas en su especie, y parece por lo mism&yue no pueden 
tener sino singular, se emplean tambien en plural, cuando 
o se alude a dos regiones quo tienen una denomination co-
mun, como las Americas, las Espanas, las dos Sicilias, 
el emperador de las Rusias, las Anda/ucias, las dos 
Castillas etc.; o el discurso nos fuerza a usar de In voz en 
ei plural. Sirvan de ejemplos : Nadie dice que hasa mu-
chas tunas; Todos saben que la poblacion de Madrid 
equivale a la de tres Zaragozas; Durante el reinado de 
los Felipes. 

hlucltos nombres, verdaderos plurales, son considerados 
"como del ntimero singular, porque designan un pueblo solo. 

or eslo deciruos, Cienpozuelos es de la provincia de Ma-
rid, Los-Arcos pertenece a La de Navarra, y Dos-Bar-
ios esta en la Mancha. 

De los generos. 

El sexo del animal representado por el nombre, consti- 
re su genero masculino 6 femenino ("), segun que es 

(•) No hablo aqui sino de dos generos, porque ni reconoce otros la na-
turaleza, ni tendria que tratar mas que de ellos Ia gramatica catellana, a 
no existir cl articulo el, Ia, lo, el pronombre el, ella, ells, y los adjetivos 
alguno, alquna, algo; aquel, aqudla, aquello; aque.ve, aque.+a, aqueso; 
aqueste, aquesta, aque%lo; este , esta, esto; ninguno, ninguna, nada, 

4 los cuales estan dotados de una tercera termination del genero neutro, o 
que no es ni ma.cruli❑ o ni femenino. El neutro mas bier que genero, es 
ausencia 6 falta de genero. Pueden mirarse tambien como del gtnero neu-
tro los adjetivos suslantivados, v. g. Lo debil del mere; lo mas recio del 
eomlate; 

j Ai cnanto (qae cantidnd) de dolores, 
Cnrnuo de tnai al pseodor insaao 
Le espera I 

Carvajal, Salmo 31. 

Y a estos adjetivos no puede agregarse ningun nombre sustantivo, por to 
mismo quo ilevan embebida su idea. Son igualmente neutros cual, otro, 
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macho o hembra, 6 segue que se le considera gramaticai-
mente por de este 6 del otro sexo. Perro es del masculino. 
y por tan!o Ie unimos el articulo masculiuo el y Ia' termi-
nacion masculina del adjetivo lijero. Luego si hablando de 
un navio, dioo el navio lijero, lior mas que navio no ten-
aa en realidad sexo alguno, conozco que se le atribuye el 
genero masculino gramitico, por cuanto le cuadran Bien el 
articulo y las rnismas terminaciones de los adjetivos que a 
los animales de dic!lo genero. De donde se inUere, que s 
no haber articulos y adjetivos con diversas terminaciones, 
seria fatiaa inl til conocer el genero do los nombres, que 
ahora nos es indispensable averiguar, tanto por su sianiti-
cado, como por su terminacion. - 

Lea razors de la signification 

Son masculinos, -I° Los nombres propios y apelativos de 
los varones (v. g. Antonio, hombre); los que denotan sus 
ocupaciones, profesionei, destinos a oficios (alcoranista, 
anacoreta, atleta, consul, ebanista, mae.streccue!a, pa-
pa, porta, polichinela, profeta, sastre, tra fuga); o sus 
grados de parentesco (padre, suegro); los nombres que 
siani(ican la nation, costa, Orden religiosa 6 secta a quo 
pertenece el iudividuo del sexo masculino de que se trata, 
como carmelita, cisterciense, escriba, iconoclasta, is-
maelila, jesuita, paria; y los que desi;nan animales ma-
chos, v. g. leon, mono, menos haca o jaca, caballo pe-
(lueiio, que es femenino por su terminacion. 

2 ° Son tambien masculinos los nombres do rios (Gua-
diana, 7uria), siendo femeninos tansolo Esgueva y Huer-
va, que mucllos hacen ya masculinos. Pertenecen igual-
mente al ginero masculino los nombres que significan los 
meses del aiio (enero, abril, seliembre); los de montes } 
volcanes (Caucaso, Etna), y los de vientos (levante, po- 

que, tnl y todo en ciertos casos, y en geperal todos los adjetivos que acorn-
panan a otros nombres neutros, como, Evlo es rierto; aquello es malo, 
Begun 10 esplica Clemencin on las paginas 46 y 17 del tomo 30  y en la 266 
del 4° do su Co,neuterio at Don Quijole. Siendo solo de notar que el gane-
ro ncutro nunca so aplica on castellano a palabrasquo representan indivi-
duos o cosas materiales, sino ideas morales 6 abstractas; y que es privati-
vo del ntimero singular, puts jamas hallamos en el plural ninguuo de los 
usos b terminaciones peculiares que le acabamos de senalar. 
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niente, sur), con la sola escepcion de brisa y tramontona, 
clue son femeninos. •° 

- 	Los propios y apelativos de las mujeres (Beatriz, 
,nujer), los que signi.tican sus dignidades, ocupaciones y 
oticios (ernperatriz, cocinera), y sus grados de parentesco 
Inuera, sobrin.a), son femeninos, como tambien los nom-
bres de las hembras de los animates (leona, mona). 

Se escept6an de estas reglas los nombres epicenos, es 
decir, los que comprenden ambos sexos bajo una misma 
lerminac?bn, porque esta es ]a que respecto de ellos da a 
conocer su genero, segun to bare ver despues. Asi milano, 
.,acre son masculinos, y paloma, rata femeninos, bien Sc 
liable del macho 6 de la hembra de estos animales. Ilai con 
todo algunos que bajo una sola terminacion son coanunes, 
esto es, masculinos 6 femeninos, segun que se rejeren 
a un individuo de aquel o de este sexo, v. g. cinade, 
llama (un animal); y lo propio sucede con los que no de-
signau una clase 6 especic, sino alguna circunslancia o ea-
lidad aplicable a las personas de ambos sexos : tales son 
amarista, comparte, compatriota, compinche, corn-
lice, consorte, cultiparlista, dentista, homicida, he-

reje, indIgena,, intcrprete, rnartir, sirviente, tesfigo, 
virgen. — Ciertos nombres plurales masculinos significan 
complexamente a Jos hombres y las mujeres, como los con-
des, los duques, los hermanos, los padres, los reges, los 
tins etc., con que solemos denotar at conde y a ]a condesa, 
at duque y a Ia duquesa, a los hijos a bijas de unos mis-
mos padres, at padre p a la madre, at rei y a la reina, y 
C los tins de ambos S os. Pero esto no tiene Lugar en los 
nombres apelativos de destinos 6 empleos, como los alcal-
des, los juezes, los regidores, porque con ellos solo sig-
nificamos a los sugetos que desempenan estos oficios; y 
nunca a sus mujeres, que son la alcaldesa, la mujer del 
juez y la regidora respectivamente. 

d° Los nombres propios de reinos, provincias, ciuda-
des, villas etc., son femeninos, siempre que acaban en a; 
pero los que tienen otra terminacion son generalmente mas-
culinos: Salamanca qued6 desierla; Toledo esta sitiado - 
Madrid estaba alborotado; Carabanchel es diverlido. Si 
algana vez se hallan usados como femeninos los nombres 
de ciudades. villas etc., que no terminan en a, es por so- 
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brentenderse los nombres region, provincia, ciudad etc., 
como secede cuando se dice, Toledo fue combatida, Ma-
drid abandonada, que es lo mismo que si dijeramos, La 
ciudad de Toledo fuc coinbatida, la villa de Madrid 
fug abandonada. 

50 En los nombres de ciencias, artes y profesiones se 
sigue Ia misma regla, de ser masculinos los acabados en 
o, y femeninos los demas : por eso pertenecen a la pri-
mera clase derecho, dibujo, grabado, y a la segunda car-
pin teria, juri.cprudencia, equitation. 

6° Los nombres de las figuras de gramatica, retorica y 
poetica son todos femeniuos, v. g. la silepsis, la sinecdo-
que; menos los acabados on o o on on de origen griego, 
Como el pleonosmo, el polisindeton. Si so encuentra al-
guno do Los on on usado coma femeniuo, o es Latino, v. g. 
la esclamacion, la interrogation, 6 se sobrentiende la 
palabra fcgura. — Anclisis e hiperbole son ainbiguos o 
dudosos, es decir, que se pueden usar en ainbos gene-
ros. Lo mismo puede entenderse do enf , sis y epifonema . 
que bacon masculinos algunos respetables escritore.>. En 
Viera (]Voticias de las islas de Canaria) hallo ademas a 
hipotesis masculino on la pig. 55 del tomo I, y femenino 
dos paginas mas adelante; y cat«strofe es tambien mason-
lino en la pig. 77 del tomo 11. A pesar de ser recomen-
dable la autoridad de Viera, no me atreveria a usar nin-
guna de estas dos vozes sino como femeninas. — Climax 
es en mi sentir del genero masculiuo. 

7° Los nombres de las tetras del alfabeto son femeni-
nos, por entenderse la palabra letra : la a-, la b etc, ; 
mientras los de Las rotas musicas son masculinos, por re-
ferirse 6 la voz signo o torso: el do, el re etc. 

Hemos visto en las reglas a', 4°, 5 ,  y 6 de Las prece-
dentes, que inuchas vezes no basta conocer la signilicacion 
do las palabras, para determinar su genero, sino que es 
necesario recurrir a la termination, la cual senala el ge-
nero del gran numero de las que no estin comprendidas 
on las clasilicaciones que anteceden. Pasemos pues a hablar 
de la inlluencia quo tiene la termination en el genero de 
los norubres. 
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En razon de la terminacion. 

Regla 2cnica. Son femeninos los acabados en a (') y en 

(•) Se escepttian adema, agd, albacea, almozala (ant.), babanca (ant.), 
Will cantarada (en las acepciones en quo ahora se empiea ) , dia, exea 

guardacosra, guardavela, mana, mandria. papd, so/I, tapaboca, 
vi vo;  v unas pocas oozes mas, que si bien son castellanas, no tieuen un 
usu mur frecuente. A1ekndez hace tambien masculino a alcorza en Ia oda 
De 1 ,r niece, que es Ia XLVII del tomo primero; pero pudiera sec yerro 
de impreula. on iguaimente masculinas casi to las las tomadas directa-
mente del griego, que son muchas, como argonauta, china, despota, 
dllenia, do,gma, idiorna, monarca, sofisma, ete.  - Albald (segun Cle-
utencin, pag. 240 del lomo 3° de su Comentario, es mucho tiempo hate 
usado como ruasculino por nueslros escritores), anatema, centinela, cis-
ma, crisma (este es mas de ordinario masculine), emblema, epigrama, 
espta (la persona que,esta on acecho por eneargo de otro), guia (el que 
enseoa el cautino), hermafrodita, hibrida, lengua (el inlerprete), maula 
(el que es artificioso 0 pgtardista), nema, neuma y renma lienen ambos 
genero'e En igaal categm'is coloca la Academia a dladerna en todas las 
ediciones de su Dicciouario; pero at presente 10 haceruos siempre - feme-
nino. -Aquila por on pez do este nombre es masculine, y en todos sus 
demas significados femenino. - Es masculine alpargatilla, cuando apli-
carnos esta palabra at quo tiene cierla m6nita para saberse manejar. -
Aroina es masculino cos o nombre gen(rico de las gomas, yerbas etc., que 
dcspiden un olor fragrance, aunque algunos to hacen femenino. Es indis-
putablemente de este $6nero cuando designs la for del aromo.-Atataya, 
per el hombre que esta atalayando, es masculino, y femenino en las dernas 
acepciones. -(,uando ayuda as.^ciado a otras dicciones denola empleos 
6destinos de hombres, es masculino, retcuiendu el genero de su termi-
nacion on lodas las demas acepciones. - llambarria equivatiendo a hobo 
es mashlino, y cuando signifies chiripa en el juego del billar, femenino. 
- Barba tiene esle genero, menos en su siguifica to del actor quo hace eI 
papel de viejo. - Aunque centinela tiene los dos g6neros en el .Diccio-
nario de Is Academia, lo tree solamente masculmo, si designa at soldado 
que esta de centinela. - Colera,- por Ia enfermedad quo nos ha venido 
del Asia, so usa come masculine, por sobrentenders,' rnorbo, y sun a vezes 
se dice el c6leru morbo. - Corn eta, cuando signiftra un cuerpo celeste, es 
mss ulino, y cuando Ia armazon de cahas y papel, 6 un juego de naipes, 
femenino. - Consueta es masculino donde equivale a apuntador de la 
comedia ; y femenino, donne es el aoalejo, 6 bien en plural, ciertas con-
memoraciones del oficio divino. -Contra, en el senndo de to contrario 
610 que alguno dice 6 hate, es masculrnn, v. g. Defender el pro y el con-
tra; y femenino, 6 a lo m6nos ambiguo, cuando en el lenguaje familiar 
equivale a contradiction, obstaculo 6 dificuttad, v. g. La contra que eso 
liens, puts hai quien (lice, El contra que coo bete. Como teela del 6r-
gano es femr•nino.- Corbata, por el adorno quo se pone at rededor del 
cuello, sigue el genero do su terrninacion ; y es masculine por el ministro 
de caps y espada, y per el quo no sigue Ia carrera eclesiastica ni Ia de 
toga. - Cora es nasculmo equivaliendoa p6rroco 6sacerdote. -Chirtmla 
es femeniuo,cuando signifies un instrumeuto mtisico; y masculine, cuando 
se refrere al que 10 loca. - Fantasrna es masculino en lodas sus acepcio-
nes, menus la do espantajo. - Fararnalla por euredo es femenino, y per 
el enredador es mascutino. - Gallina por corbarde me parece comun, y 
no femenino, coma to pone,ja Academia. - Guarda es comun, A denota 
Is persona que esta encargada del cuidado de alguna cosa, 7 femenino 
en codas las demas acepciones. - Es maseulino guardia, Si denota at 
que to es de S. Al., y femenino, cuando espresa el cuerpo de genie ar-
mada que dettende algun puesto 6 persona, 6 la misma custodia b guardia 
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d (I). Los que terminan de cualquier otro modo, son del 
genero masculino (2). — Por esta misma regla son mascu- 
linos todos los nombres que solo tienen plural, Si este no 

hecha por esta gente. — Justicia es masculino significando el magistrado 
mayor quo habia en Aragon, 6 siendo sin6nomo de alguacil mayor; on cuyo 
sentido esta ya anticuado. — Levila, por cl diac000 6 el quo pertenece a 
la tribu de Levi, es masculino; pero cuando significa una especie de vestido 
de los hombres, es femenino. — Llama es del genero femenino : solo 
cuando si-nifica el cuadr6pedo de este nombre de la America meridional, 
en Ira on la clase de los comunes. — Jtfapa por carta $eografica es mascu-
lino; y femenino en el lenguaje familiar, por escelencia 6 ventaja on cual-
quier ramo. — Algunos auteponen los artfculos masculinos a nada y no-
nada, diciendo, (in nada, un nonada; pero es mas seguro hacerlos feme-
ninos. — Si pagoda es masculino, como .o sienta el Diccionario de Ia Aca-
dentia, sera significando el sacerdote que sirve en la pagoda, 6 el idolo do 
la misma ; pero por el templo, nocede dejar de ser femenino. — Plane- 
ta, como cuerpo celeste, es del gCnero masculino; y del femenino como 
una especie do casulla.— Posta es masculino en Ia acepcion del que (a cor-
re. — Recluta, por el soldado que ha sentado voluntariamente plaza, es 
masculino ; y femenino, siempre que signifies et reemplazo de tropa. — 
Salvaguardia solo es masculino en el sentido del guards que se pone a al-
guna cosa; yen todos los demas to creo femenino, por mas que la Acade-
tma diga otra cosa en su Diccionario. — Solo, denotando el subaiterno 6 
segundo de alguno, es masculino; y como una figura de los naipes, fe-
menino. — Tema, como proposicion 6 asunto de un discurso, esla dotado 
del gencro masculino; y del femenino, significando obstinacion 6 mania. —
Trompeta, instrumento de guerra, so distingue de Ia °persona que to toca, 
en que el primero es femenino, y of Segundo masculino. — vista, solo 
cuando designa al quo hone el empleo de tal on las aduanas, es masculino, 
y saga to es tambien unicamente significando ei postrero en el juego. 

(1) Son masculinos adalid, alamud (ant.), aimed, ardid, dspid, ttaud, 
azud, cdsped, buIsped, laud, sad y talmud. 

(2) Son tanias las terminaciones do los nombres del genero masculino, 
y tan crecido el numero de las ese,epeiones que alg unas comprenden, quo 
es necesario, para la debida claridad, tralar de cada terminacion por sepa-
rado. 

De los nombres acabados en e. 
Son femeninos adulo ue ( ant.) aquoeltirle, alache alarije, alaude 

aljarje, dlsine, anagduidet  ace (por pajaro), avenate, azumbre, bar-
baric, base, breve (nota de musica), cachtnmle, calvtcie, cal to. capetardente 
(ant.), caridtide, carne, caldstrofe, cerlidumbre, cicloide, e/dmide ant.), 
clase, clave (en Codas sus ,;ignitiieaciones, mCnos on la de clavicordio), cle-
mdtide. cohorle, cornpage, congerie, consonante (hablandose de Igs Ie 
tras que to son ), corambre, corrfente, comic (en el sentido de residencia 
del monarca, de comitiva y do obsequio ), costurnbre, case (ant.), crash-
dc (ant.), crec'ente ( no significando uno do los cuartos do la lung 6 una 
de las figuras de los escudos de armas), crencle (ant.), cumbre, cltinche, 
descendiente ( ant. por bajada), dulcedurnbre, efigie, egtlope, elatine, elip-
se,.enante, epipdelide, cringe, escorpioide, esferolde,especle, estacte, 
eslirpe, estrige, eti6pide, falange, farce, fambre 6 fame (anl.•) jaringe, 
Ease, fe,.feb;e, frase, fuente, galactite, ganapierde, genie, grege (ant.), 
grinalde, hambre, helice, hemorroide, herinionite, herrumbre, hipoclstide, 
Hipocrene, hajatdre, hasty( ant. ), hose (ant.), hueste, fndole, ingte, in- 
temperie, istlq'. ge, jiride, juque, labe (poco usado.), landre, ldpade, la-
rinye, laude, leche, legurnbre, libredumbre ( ant.), limpiedumbre ( ant.). 
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acaba en as: los bofes, las angarillas. Sin embargo son 
, i iasci'iliuos afueras y cercas, termino de los pintores, y fe- 
,neninos anexidades, creccs, efemericles, escurrimbres, 

liebre, li9ndre, lite, lumbre, (lave, madre, mansedumbre, menquante 
( menos cuando se habla de los cuartos de la luna), mente, mese (ant.), 
miente (ant.), mole, molicie, nrono.strofe, muchedumbre, nmerte, mugre, 
nave, nieve, noche, nube, olunplade (ant.), onigaie, opoponace, palu-
de (ant.), pri lace, p,, ralaje, paraselene, parse (es mascuhno, cuando sig- 
oirica el correo estraordinario 6 cl despacho que Ileva), pate p7tente, 
pelde, pelitre, pe„diente (es masculino, si denota cl adorno de )as orejas), 
eplide,perdurable. pe.sadunebre, pe.ete, pirdmtde, pfxide, p lanicle, 

plebe. pieyade, podre, podredumbre, progenie, prole, quejranbre (ant.),  
guide, raigambre, salsedpmbre, salumbre, salve (una oracion a la V irgen 
santisima), sangre, •anie, seance (en geometric) eerie, aerie, semibreve, 
servidrubre, serpiente, sierpe, simiente, .sirte, sucednmbre (ant.) suerte, 
superficie, tangente, lam/c, (came, feamide, techunibre, tetnperfe, tilde 
(por cosa mininm ), tingle, (once, Torre, trabe, troje, ubre, urdiembre 6 
prdimbre, vacanle, variance, vdrice, veste (ant.), vislumbre, vordgine, y 
unas pocas vows rnas, facultalivas sodas 6 mui poco usadas. — Cerrt• le, do- * ,l
e, eslatnbre. hiperbole, mnje, pringue, puente, tilde (la virgulita sobre 

 las Tetras), time y it spode son ambiguos : vinagre es femenino en el ha-
bla familiar de la provincia de Madrid, como azeite en lade Valladolid; mas 
los escritores los haven conslantemente masculinos. — Arle en el singular 
Ileva siempre el articulo masculino : el ante, aunque los adjetivos que se 
le unen, pueden ser masculinos 6 femeninos: en plural es femenino, cuan 
do junto con un adjetivo denota ciertas profesiones 6 ramos, como los or-
tes rnecdnica.s, has bet/as urges. las arses liberates; pero en los demas 
casos se usa de ordinario en el gr'nero masculino, v. g. Los arses para r :eager pezes, los arles de la gramdtica y de to rethrica. — Par mas que 
corriente sea del genero femenino, se dice dejarse llevar del corriente 6 de 
Is earriente; circunstancia de que se aprovech6 Mclendez para poderlo 
usar como masculino en la oda be unas palomas, que es la XIII del tomo 

I  priutero : 

Y at eo riente se entrega 
quo la va on Ims tlevando. 

Cuando digo, En mi anterior del dia 22 del corriente, rno es ya sustantiva 
esta palabra, sino adjetiva, pues so sobrentiende mes.—Eslravagante, por 
raro 6 ridiculo, es rnasculino; y femenino reliri(•ndose a las Constiluciones 
pontificias. — Frente es femenino, meuos cuando siguifiva Is fachada, el 
objeto delantero 6 esterior de una cosa, por ejemplo, el jrrnre de un edi-
/icio, el Jrentetie un balotion, estor o ponerse at frentedetinnegocio6 
,le una elnpresa. Sin embargo, Quintana dice h5cia el fin de la Vida an 
Gran Capstan: El Cobierno a cuya freute e•taba el duque de Albra — 
Lente es ambiguo, y no comun, segun equivocadamente se le designa en 
lanovena edicion del Diccionario do la Academia.'— diimb,e por la mint-
brera es femenino; y masculino, si denota las varitas que produce. —
:nnje es, Began el Diccionario, masculino y femenino. — Postre es femeni-
no en is frase adverbial a la poi i.e. 

Dc los acabados en I. 
Son femeninos graciadei, grel, lei, espicanardi, patmacristl, y todos 

los nombres derivados del griego, que tienen el acento en la pentiltima 
6 antepentiltima, como diesi, diGcesi, tnetr6poli. pard/rani. 
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fasces, fauces, Ttesperides, lsiades, hipocrenides, flares, 
preces, tes!irnoniales. trebedes y ve/ambres por velacio-
nes. — Modales y puches se usan indistintainente en uno 
y otro genero.—Pares es inasculino, menos cuando equi-
vale a placenta. 

De los acabados en j, 
Los cuales se escribian antes con x, solo hai uno femenino. que es troj. 

Dc los acabados en 1. 
Son femeninos algazul, cal, capital (la metrbppli), cdrcel, cal, cordal, 

docretal, hiel inlet, pajarel, pastoral, piel, sal, .%eilal y vocal (la Tetra). 
—Canal es masculino, cuando si iiifioa los de navegacion, 6 figuradamente 
el media por donde se sabe, cousigue 6 indaga alguna cosa, 6 los conduct. 
tos por donde circulan la sangre y otros humores del cuerpo: en las demas 
acepciones es fernenino. — Moral es del g6nero masculino designando un. 
5rbol de estc noaibre • y del femenino, cuando signifies la facultad que trata^ 
de las huenas costumbres, 6 Ia conducta del quo las tiene. —Sal es usado 
como si fuera ambiguo, cuando va acompanado del adjelivo amnnfaco y 
no Ileva articulo, v. g. Una buena d6sis 'le sal amontaco 6 amonlaca; 
pero con el articulo solo tengo por bien dicho, La sal amonlaca. 

De los acabados en n. 
Son femeninoslos verbales on on que se derivan de nombres 6 verbos que 

existen en nucstra lengua, 6 estan tornados de nombres latinos en to lambien 
del g&nero femeuino. A esta clase pertenecen armazon (comp voz rle car-
pinteria, 6 significando Ia accion y efecto de armar), barbechazon, binazon, 
cargazon. cavazon,clauazon, oracion•  palazon, poblac on, propension, 
segazon y trabazon, que vienen de armar, barbechar, binar,cnrgar•, ca-
var, clavar, orar•,palo,pob'ar, propender, segarytrabar;y complexion,  , 
condicion, jurisdiction, ocasion, polucion, religion y razors, que no son 
otra cosa que ei complexio, conditio,jurisd , cfi,, occacio, pollutio, re-
ligio y ratio con terminaciones castellanas. Hai con todo unos cuanlos ver-
bales derivados do verbos Castellanos, que son del g6nero masculino ; pero 
n6tese que es min raro el que acaba en ion (termination cast exclusiva-. 
mente del genero femenino), y quo tienen de ordinario una fuerza aumen-
tativa, conro so advierte en aprelon, araliOn, empa/on, etcontron, e.ctru-
ion, forcejon, lirnpion, re,balon, reventon, salpicon, irasgnilon p al-
gun otro. Hai ademas estos pocos nombres terminados en n del gi•nero fe-
menino: acion, arrmnazon, clin 6 crin, dia.cen, heron, irndgen, ploma-
aon, snrtett, .Cason y sien. — A mdrgen lo da por ambiguo Jovellunos en 
los ttudimentos de gramdttea castellana, y tambien la Academia en la oc-
tava edition do su Diccionario; pero esto necesita aclararse pars evitar Co-
da equivocation. Este nombre es siempre femenino en plural , y no deja 
de serlo en singular sino cuando significa el mIrgen de un libro; y aun en-
t6nces es masculino solamente respecto del articulo definido q ue lo pre-
cede, y no respecto de los adjetivos que se be juntan , puts decimos At 
mdrgendo voldmen, y, El tomb esl6 escrito d media nidrgen —Orden, 
en Ia signification do la colocacion, clase, seric 6 sueesion de las cosas, 6 
del Sacramento de este notnbre, es masculino; pero si denota el decreto 6 
mandato de una autoridad, el estatuto de algun cuerpo 6 el mismo cuer-
po, es femenino. Se dice por tanto, Df6 entonees S 61. la 6rden, Para que 
las Ordenes m•litare.c se coloca..en segun el 6rden acostumbrado, d,^krr-
dose preceder de, las religiosas, y mucho mss de tins 6rden tan esclarecida 
eomo la de santo Domingo. Con todo en la Vidu de tternan Perez del Pul- 
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Observaciones generales. 

Todos los compuestos conservan el genero de su 'segundo 
simple, si este se halla en singular : por cuya razon son fe-
meninos aguamiel, cerapez, contrahaz, portabaridera, 
tragaluz; y masqulinos archilaud, guarducanton, porta-
fusil y gloriapatri , pues patri es de este genero, por en- 

gar, escrita por Martinez de 1a Rosa, leemos ra la pig. 11 : Caminar en bue-
❑a 6raen; toque de ningun modo debe disimularse. No puedo mirar sine 
Como una inadvertencia, que el academico que puso la nota de is pagina 
XXIX del pr6logo al tomo segundo de las obras de Moraiin (edicion de 
Madrid de 1830) dijera : Y solo se reciben de los 6rdenes reiig:osos lee- 
ciones de piedad etc. I  mistno digo do este otro pasaje de Quintana en 
la Vida de Fr. eartolomd de las Cdsas : Se hizo religioso de aquel 6rden 
en el ado de 182.2. Acaso to dira asset autor de quien cstraol6 esta noticia. 

De los acabados en o. 
Solo se esceptlian mano, nao y testudo, que son femeninos. — Pro tfene 

ambos generos en el signiicado de provccho 6 utilidad, v. g. iluen pro 6 
buenapro to haga; aunque ahora es mas corrienle to ultimo. En el sen-
tido de la preposicion latina pro es siempre masculino, pues solo decirnos, 
Defender el pro y el contra. 

De los acabados en r. 
Son femeninos bezar, bezoar, por, labor, mttjer, segur, zoster, y tree 

6 cuatro mas de mui puce uso. — Mar es ambiguo, si bien sus compuc,stos 
bajamar, pleamar, estrellamaretc., son fe.meninos; pero unido a los nom- 

.  bres adridlico, caspin, negro, oceano etc., es precisamenle tuasculino. 
Cuando se junta con adjelivos de dos terminaciones, vaidra mas hacerlo 
masculino, coma mar borrascoso, alborotado; pero con los de una, di-
suena m6nos La mar bonancible. En ei plural es siempre masculine: 
las mares, esas mares. —Aziicar cells califlcado equivocadamente de co-
nun, y no de ambiguo, in el ultimo Diccionario de la Academia, la cual 
preflere el genero femenino, cuando define has diversas clasps de azucar. 
Sin desconocer la autoridad de este cuerpo ni la de ins muchos que dicen 
azticar blanca, refinada etc., yo hago siempre g aatfcar del ghnero mas-
culino, unico que le dib is misma Academia en su primer Diccionario, y 
unico que to dan todos en plural, pues nadie dice Las azdcares, y pocos 
La azdicar, sino el azdcar. 

De los acabados en s. 
Son femeninos aguarras, colapfscis, lis, his, macis, mies onoquiles, 

polispdsto.s, res,.sexcuns, Los, Venus (en Codas sus acepciom sf, y los nom-
bres quo Ilevan el - acento en la penultima 6antepenultima, que son torna-
dos cast lodes de la lingua griega, v. g. bfli.r, msmopd.slos, parenesis, 
tfsts. Eseeptuanse Apocallpsi.s, dstasi-c, Genesis, herpes (si no me equi- 
voco en crier quo puede u-arse eo el singular), Iris, parenlesis y alg un 
otro, que son masculusos, y cdtis y andlisi.s, que son ambiguos. Nucttos 
hacen tambien a en/axis del g6nero masculino. 

De los acabados en u. 
Puede decirse que solo tribu es fernenino, aunque Marina, imitando5 

nuestros antiguos 4scritores, to ha empicado coum masculino. Son tam- 
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